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lntrouucci6n 

!:.l proyectu URU/78/0l3 se inici6 en Encro de 1980 y culmina el 31 u.:: 
ui~1e~bre ue l~bJ, uespu~s ae cuatro aftos oe tuncionamiento. 

La entidao ejecutora ha siao la Organizaci6n oe Naciones Uniaas para el 
uesarrullo lnaustrial (OhUDl) y la instituci6n nacional de contrGparte la 
lmioau Asesora de Promoci6n Industrial (UAPl), es ta ultima depenaientc del 
fo\ln1sterio oe lnuustria y E.nerat,!a y encargaoa de la promoci6n del desarrollo 
industrial en el Uruguay. 

El presente intorme ha siao pre par ado por Eduardo Moyano, asesor tecnico 
principal oel proyecto UlW/78/013. ---- --- -
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l. ULlj~tivos, aesarrollo y resultados del proyecto 

~e pretend(a, 111ediante la acci6n del proyecto, implantar un sistema 
de prollioci6n de inversiones capaz de detectar oportuna y eticientemente, 
nuevos proyectos de inversi6n dentro del sector industrial 1notivanao el 
inter~s de los empresarios para su correspondiente implantaci6n, 
prestando asistencia t~cnica en la preparaci6n y iormulaci6n de los 
proyec tos, evaluanuo los proyectos presentados ante la Unioad Asesora oe 
l'roa1oci6n lnoustrial, sea para ser financiados meciiante las Uneas de 
cr~oito oe largo plazo como para otorgarles incentivos promocionales y 
llevando a cabo el seguimiento de la implementaci6n y operaci6n para los 
proyectos que hayan recibioo financiamiento o incentivos pro~ocionales. 

E.l objetivo del proyecto cubr!a todas las etapas consideradas en la 
gestaci6n de un proyecto industrial, desde el an4lisis de la idea, la 
preparaci6n ue estudios de prefactibilidad y factibilidad hasta la 
implantaci6n y el siguimiento correspondientes. 

Una vez finalizada la actividad del proyecto, se esperaba que el 
sector empresarial y bancario estubiesen plenan:ente intorniados acerca de 
las posibilidades existentes en materia de incentivos promocionales y 
tinanciamiento oe proyectos inciustriales, as1'. cou10 de los procedimientos 
necesarios para utilizar dichas posibilidades. 

La Unioaa Asesora, por su parte, contar1'.a con un sisten.a ue 
evaluaci6n oe los proyectos a el la presentados que tenor!a 
caracter!sticas ae uniformioad, solvencia t~cnica y agilioaa y los 
proyectos se evaluar1'.an con prontitud y con pautas ti!cnicas adecuaclas a 
los requerimientos de las 11'.neas de cr~aito aisponibles y a las pol!ti~as 
vigentes. Se contar1'.a, tambi~n, con un sistema de seguimiento capaz ue 
aetectar, con la ciebida ?rontituo, desv1'.os relevantes, entre las 
previsbnes etectuadas en el aocuu1ento de evaluaci6n y los etectos 
obtenioos en las et'lpas de implantaci6n y operaci6n, con el objcto de 
aaoptar las medinas conaucentes a corregir o atenuar aichos de::;v(os. 

Se estimaba, al forruularse el proyecto, que las actividaoes de 
s~guimiento recaer!an en unos 170 proyectos, ya en etapas de implantaci6n 
u operaci6n, m4s el incremento proouciao por la aprobaci6n de nue•1os 
proyectos. Hacia tines de 1981, se estimaba que el volun1en Cle proyectos 
en seguimiento ascender1'.a a no menos de 300 proyectus. 

La detec.ci6n 
la preparaci6n 
pretactibiliaad, 

de nuevas actividades a promover se 
oe, por lo menos, 4 perfiles 
al finalizar el proyecto. 

deber1'.o concretar en 
y 2 c:::;tuoios ae 

). 



b) Desarrollo del proyecto 

El proy~cto ha representado un desembolso total de 1.051.383 d6larr.s 
y ha sido tinanciaao de la siguiente forma: 

- 5J0.b98 ddlares de aporte guberna111ental 

- b83.423 ddlares de aporte del PNUD. 

Se deja constancia de que, en estas cifras, se incluyen 20.000 
o6lares aestinados por la revisi6n "O" oel proyecto a financiar 
actividades en el Centro Nacional de 'Iecnolog!a y Proouctividad 
lnaustrial {CN'IPI). E.stas activiaades ser!an -a su vez- complementarias 
oe la asistencia bilateral del Gobierno de Espana al CNTPI. 

La contribuci6n ael Gobierno al proyecto ha sido financiada meaiante 
los corresponaientes tramos de asistencia ticnica de los crfditos 1930 Uk 
y 1176 UR conceoidos por el Ranco Kundial al Uruguay. 

La mayor parte de los insumos del proyecto correspondientes al PNUD 
han estaoo constitu!<los por insumos de personal. La incorporaci6n de 
bienes de capital ha sido de poco monto pudifndose resaltar los :Ctems 
siguientes; 

Una m4quina de calcular Texas Instruments 
Un mini computador WANG 2200 SVP 
Dos automdviles Volkswagen PASSAt a gasolina 
Un a~tomdvil Volkswagen PASSAt diesel 

La adquisici6n de los automdviles se efectud, en su m.tly~rnparte, con 
fonaos obtenidos de la venta ae tres veh!culos pertenecientes

1
a1.proyecto 

anterior oe as is-tencia t~cnica a UAPI, el proyec to URU/72/ 013 • .'. ~ tn anexo 
s~ presenta un listaoo oel eqL~po correspondiente al proyecto •. buJ 

El personal internacional del proyecto ha estadc constitu!oo, 
principalmente, por expertos y, adicionalmente, por consultores de corto 
plazo contratados para la resolucidn de problemas espec!ticos. 

hasta su finalizaci6n, el 31 oe Diciembre de 1983, el proyecto habr4 
aportado 14b,5 meses hombre de expertos y consultores internacionales. 
Como se pueae observar en el Anexo 1, el proyecto utilizd seis expertos y 
quince consulotres ae corto plazo. 

Segun la revisidn 11011 oel pro)ecto, el total de recursos proveniences 
ael PNUD y copa~ticipacidn de costos asciende a 1.108,8 miles oe ddlares, 
para el per!odo 1980/83. En el Anexo 3 ae 111ueatra que el porcentaje 
efeclivamente desembolsaao de dicho1 recursos asciende a 97, 21. Parte 
importante ae la oiferencia entre lo proyectado y lo realmente gastado 
raaica en los 20.000 d6lares que la revisidn "O" destind al apoyo del 
Centro Nacional oe 1ecnolog!a y Proouctiviaad Industrial. 
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Ourante tres aftos (l• de Enero de l~HO hasta 31 oe uicie~bre oe 1~82) 
el proy~cto tambi~n cont6 con un~ secretaria tinanciada a traves u~ los 
recursos del PNUD. 

La contraparte nacional se estima que habr4 asignaao, al tinalizar el 
proyecto, l.O~l meses-hombre de personal protesional y f>2b meses-hombre 
ae personal ae apoyo administrativo. 

Se aejoa constancia que el proyecto tue auditado por el Sr. Frc<l 
Salomon, de la divisi6n de auditot!a de ~3ciones Uniaas, entre el & y el 
15 ae hoviembre ae 1~83. El Sr. Salomon no efectu6 observacior.es acerca 
ae las cifras, registros y procedimientos del proyecto. 

c) kesultaaos ael proyecto 

Algunos ch! los objetivos del 
cuantificaci6n, otros, en cambio, 
relativamente subjetiva. 

proyecto permiten 
est4n sujetos a una 

una a<iecuacta 
apreciaci6n 

El objetivo us genirico del proyecto podfa ser concebiac como un 
objetivo de tipo institucional, en tanto pretend(a convertir a la UAPl en 
una instituci6n capaz de detectar, oportuna y eficientemente, nuevos 
proyectos de inversi6n uentro del sector industrial, motivar el interes 
de los empresarios para su correspondiente implantaci6n, prestar 
asistencia t~cnica en la preparaci6n y formulaci6n de proyectos y evaluar 
los proyectos presentados ante ella, sea para su financiamiento o para el 
otorgamiento ae incentivos promocionales. 

ho cabe auoa respecto a que las actividaoes que se describen 
anteriotdiente son, precisamente, las que UAPl ha estaao llevanao a cabo. 
Podtta·',dbdarse de la eficiencia con la cual UAPl ha cumpliao su objetivo 

-. ~' lo ·-eulll, c:iertamente, no es la opini6n de quien presenta t:s te informe. 
Por el contrario, se estima que UAPl, tenienao presente sus limitaciones 
intr{nsecas y la situaci6n recesiva por la que ha atr~vc~~do la economi~ 
uruguaya, es una instituci6n solvente y respetaaa en el meuic erupresarial. 

Desafortunadamente, el proyecto URU/78/013 no ha sido objeto de 
reuniones tripartitas en las cuales se hubiese poaiao oeter111inar si el 
PNUl>, la OhUDl y el Cobierno estaban o no de acuerdo con los logros 
o~tenidos. Se puede asumir, eso si, que el Gobierno ha estado satisfecho 
con los resultaaos logrados, ya ~ue, en todo momento, ha estado dispuesto 
a <iestinar funaos propios, para la extensi6n del proyec:to LkU/7&/0D y 
algo similar es la situac:i6n con respecto al PNUD. ~or su parte, la ONUDI 
nunca ha puesto objeciones a continuar en su car4cter de Agenc:ia 
l::jecutora ni se han recibido opiniones negativas cte ella respccto a la 
marcha y resultados del proyec:to. 
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---------------------- --- . ··-----· 

~l Banco Hundial -por su parte- realiz6 una profunda evaluaci6n de la 
situaci6n institucional de la UAPI, previa a la concesi6n de un segundo 
cr~oito industrial en Enero de 19bl. La ·opini6n del banco -en esa fecha
era la de que UAPI constitu!a el mejor apoyo institucional posible, a la 
t~cha, en el Uruguay, para manejar un cr~dito global destinaao a 
tinanciar inversiones inaustriales a mediano y largo plazo. 

Desde el l• de Enero oe 1980 hasta el 30 ae Setie11.1bre de 1983, la 
UAPI ha recibido para su consideracidn un total de 193 proyectos. De 
estos proyectos, 139 fueron declarados de lnter~s Nacional, por 
considerarse que er an viables, tanto desde el pun to de vista privado, 
como social. El hecho de que 54 proyectos hayan sido rechazaaos reflej;. 
la selectividael que se aplica en la administraci6n Cle los incentivos 
promocionales. 

Los 13~ proyectos que han recibioo incentivos promocionales prev~n 
una inversi6n en activo fijo de 259 ,8 millones de ddlares y la creaci6n 
de 2.244 puestos de trabajo. 

En el per!~do de vigencia del proyecto l/ se han presentaao 57 
solicitudes de tinanciamiento, en el marco de las diterentes Uneas de 
cr~Clito sobre las cuales UAP! tiene la responsabiliaad oe su evaluaci6n. 
De tales solicitudes, 44 ban sido aprobaoos representando una 
financiacidn oe 39 millones de ci6lares. Los proyectos financia'1os han 
representaelo una inversi6n total de 93,2 millones de '16lares. 

La unica meta cuantitativa, en materia de numero de proyectos 
evaluados, puede obtenerse ·como diferencia entre los proyectos que se 
preve!a tener en seguimiento al inicio de las activioades (l• ae Enero de 
1980) y al final oe los mismos (31 de Diciembre de 1981). La citra, as! 
prevista, ascend!a a 130 proyctos, meta que se ha superado, segun lo 
expuesto anteriormente, aun c:uando con una duracidn Clel pr.oyecto del 
doble de la prevista al momento ae su formulaci6n. · 

En general, puede afirmarse que los resultados previstos en el 
aocumento de proyecto ban sido cubiertos plenamente. 

y Las citras estaci!sticas s6lo alcanzan al 30 de Setiembre ae 1983 ya 
que -a la fecha de presentaci6n de este informe- no estaban 
aisponible las corresponaientes al 31 de Diciembre de 19&3. 
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11. Actividaues llevaoas a cabo por el proyecto 

1::1 plan oe trabajo ael · proyecto ha incluido las activiaades 
s iguii::ntes: 

- Apoyo a la evaluaci6n de proyectos a ser financiadas. 

- Apoyo a la evaluaci6n de proyectos a ser ueclarados de lnter~s 

Nacional. 

- Apoyo al seguimiento ae proyectos tinanciauos. 

- Apoyo al seguimiento de proyectos oeclarados oe lnter~s ~acional. 

- Apoyo a las actividades de pre-inversi6n. 

- Capacitaci6n del personal de contraparte. 

Estas activiaades se mantuvieron como objetivo durante todo el 
per!ooo de vigencia del proyecto. 

A continuaci6n, se reseftan los aspectos principales de cada una de 
las actividades enumeradas. 

a) Apoyo a la evaluaci6n ae proyectos financiados 

Esta 
respono!a 
uruguaya, 

actividao puede considerarse prioritaria, en la medioa que 
a una ae las ma yores nee es ioaoes planteadas por la inous tr ia 
el financiamiento a mediano y largo plazo. 

£n etecto, una oe los caracter!sticas oi! la econom!a uruguaya, en 
general, ha sido la debilidao de su mercado de capitales. 

La banca comercial -que atraves6 una gran crisis en el ano h6)- ha 
tenioo, tradicionalmente, una vocaci6n por la» colocaciones de corto 
plazo. 'Ial vocaci6n, oeriva de la necesidad de ajustar el per!odo de 
captaci6n de tondos al per!odo ae colocaci6n, como una forma <lE: evitar 
problemas de iliquiaez. Ahora bien, como la modalidad predominance es la 
captaci6n de fonaos a corto plazo, tal situaci6n explica la renuencia de 
la banca a conceder financiamiento de largo plazo, tanto a la inaustria, 
co1110 a los restantes sectores econ6micos. 

Las rt:s tantes fuentes de tinilnc iamiento se han mos trauu, i.IUO, r11.is 
inapropiadas. 

La tinanciaci6n meaiante emisi6n de acciones, se oiticulca por la 
escasa confianze& que el publico tiem: en te&les intrumentos, por la 
estrechez misma del mere ado accionario y por la carencia de una 
leg is laci6n apropia<la que proteja los intereses del accionista 
minoritario. 
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La colocaci6n de obligaciones de largo plazo ldebentures, brokers y 
otros) es practicamente inexistente para instrumcntos privados y no 
existe ni la estr~ctura jur{oica ni el mercauo secundario requeriaos para 
su puesta en vigencia ·en forma flu!ua y significativa. 

Como resultado de las oeficiencias anotadas anterior111B1ente, la 
1110dalidad usual para el financiamiento ae las inversiones industriales es 
el corto plazo renovable 1 con el consiguiente riesgo para el empresario, 
especialmente en periodos ae fuerte fluctuaci6n de las tasas de inter~s. 

De toao lo anterior, puede inferirse que la creaci6n y consolidaci6n 
de un mecanisnio que posibilite el financiamiento de largo plazo tiene, en 
el Pais, una elevada priorioad. Dicho mecanismo, se ha materializauo, en 
el Uruguay, en la creaci6n del 11Fondo de Financiallliento de lnversiones 
para el Desarrollo" cuyo organismo tfcnico es la UAl'l y en la cual se ha 
focalizado la activiaau ael proyecto. 

La forma concreta de llevar a cabo esta actividad ha siao meaiante la 
participaci6n ae expertos y consultores que, junto a la contraparte 
nacional, ban llevado a cabo la evaluacidn ue los 57 proyectos 
presentados para ser financiados sea por el FFID o p~r la l!nea del KfW. 

Los aspectos metodol6gicos vinculados a la evaluacidn tuvieron gran 
relevancia. En especial, cabe destacar la confecci6n de uu manual de 
evaluacidn ae proyectos adaptado a las necesidades espec!ticas ae la 
UAPI. uicho manual ae evaluaci6n contiene sugerenci-.s para abordar la 
evaluacidn de los proyectos .en todos sus aspectos; t~cnicus, comerciales, 
financieros y econ6micos. 

Los aspectos t~cnicos deben ser adecuadamente consiceraaos en la 
evaluacidn ae los proyectos, en especial, para verificar las proyecciones 
de costo, la capacidad productiva, la dotaci6n de personal requerido, la 
calidad y tipo de las materias primas e insumos necesarios, los 
ren<limientos previstos y el realismo de las metas ae producci6n. Para 
toaos estos aspectos se llev6 a cabo entrenamiento en trabajo, actuan:.io 
sobre proyectos espec!ficos y, ta111biin, se elabor6 el cap!tulo 
corresponaiente del manual de evaluaci6n que entrega orientaciones 
r~lativas a c6mo debe abor<larse el trabajo. 

Adea14s de lo ya descrito, para proyectos de caracter!sti.::as 
peculiar~s, se recurri6 al uso oe consultores especialistas en las 
activioade~ corresponoientes. Este tipo de apoyo se ha mostrauo necesario 
y to<lo inoica que la UAPl seguir4 requiriendo tal apoyo en el tuturo. 

El aspecto co111ercial <le los proyectos es otro elemento que se 
presenta, usualmente, como cr!tico para llevar a cabo una evaluaci6n 
tideaigna. Durante oos aftos y nueve meses el proyecto cont6 con la 
presencia de un analista de mercado que etectu6 entrenamiento en trabajo 
y particip6 1 activaniente, en la evaluaci6n comercial de 34 proyectos 
sometiaos a la consiaeraci6n de la UAPI. 

8. 
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La apreciaci6n del mercado es siempre muy impo~tante para el ~xito de 
un proyecto. en el caso uruguayo. existe una deficiencia generalizada en 
el sector impresarial en cuanto al dominio del marketing. Muchos aftos de 
un esquema ae inaustrializacidn basado en un protecionismo elevaoo 
crearon ~l interior de las empresas el convencimiento de que, niis 
importante que el mercaaeo. era la negociacidn ae precios y tarifas con 
los organismos ael lstado. Este planteamiento errado ha mostrado su 
peligrosiaad en momentos en que la economia uruguaya se ha abierto al 
exterior. El empresario substituidor de importaciones se ha encontrado 
con la competencia agresiva de empresas extranjeras que ponen en las 
t~cnicas de venta una gran parte de su esfuerzo. 

El exportaaor, por su parte, se ha encontrado con el hecho de que el 
mercado no es algo seguro, sino algo que hay que ganar, d!a a d!a, 
mediante un conocimiento profundo de las necesidades del usuario, de las 
t~cnicas de aisefto y presentacidn de productos y de pol!ticas adecuadas 
de fijaci6n ae precios. 

A juicio de quien subscribe el presente informe, la UAPl no sdlo ha 
fortalecido su capacidad ae apreciar los aspectos comerciales de los 
proyectos que promueve sino, adeds, ha difundido entre las principales 
empresas inaustriales del Pais el conocimiento relativo a Ucnicas de 
proyecci6n ae demanda y de disefto de canales adecuados de 
com~rcializaci6n. 

Una mencidn especial merece la vinculacidn de la inaustria uruguaya a 
las economi'.as ae los dos grapdes pa!ses lim!trofes, Argentina y Brasil. 
lma parte importante ae la exportaci6n de manufacturas del Uruguay est4 
atada al accesi a los dos granaes mercaaos anteriormente referidos, sea o 
no a trav~s de los correspondientes acuerdos comerciales (CAUCE con 
Argentina y PEC con Brasil). En los aftos 1979-80, en los cuales Argentina 
vivid un peri'.oao cie auge de sus importaciones, apoyado en reducci6n 
tarifaria y alta apreciaci6n ral del peso, se presentaron gran cantidad 
oe iniciativas ae inversi6n que se basaban en el potencial del mercado 
argentino. El trabajo del evaluador de proyectos, en esa fecha, exig!a 
separar de las cifras actuales de imporLaci6n argentina aquello que pod!a 
ser considerado coyuntural y no una tendencia eatable proyectable al 
tuturo. Este tipo de trabajo -especialmente en un marco de infoi-maci6n 
escasa- encierra aificultades importantes. 

Otra dificultad impoi-tante que se presenta en relaci6n a los 
protectos expoi-tadoi-es es la ausencia de estad!sticas actualizadas 
referiaas a los pa!ses de destino. La utilizaci6n de las of icinas 
coo1erciales oe Uruguay en el exterior s6lo en algunos casos pudo aliviar 
este problema. 

Los aspectos financiei-os de la evaluaci6n de proyectos revisten, en 
el Uruguay, caractertstiGas muy peculiares debido a la elevada tasa de 
inflaci6n, el alto endeudamiento de las empresas y, en general, la 
p~rmanente fluctuaci6n de los precios relativos. 

9. 
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~l proyecto ha insistido 1 en forma muy reiterada y permanente, en la 
nec~sidaa ae elaborar metoaologias de evaluaci6n financiera adaptad.as a 
las couaiciones ae la econom{a local. Como expertos permanentes 1 s.e ha 
cuntaao con 30 mesas-ho111bre de analista::i financ ieros. 12 meses-hou1brtl do:: 
ex.perto en promoci6n bancaria y de 3 meses-hon1bre de cousultores en 
au~lisis tinancitiro. 

La principal tarea de los analistas financieros, ha sido el 
~ntrenamiento en trabajo del personal local para lo cual han participado, 
en torma airecta, en las evaluaciones m4s criticas. 

Una segunaa tarea relevante, en este campo, ha sido el entrenamiento 
toru1al. Para el caso, se ban oictado dos cursos ae entrenamiento y 
nun1erosas charlas sabre aspectos relativos al tema. 

Un tercer aporte en el campo metodol6gico del an4lisis financiero lo 
cosntituye la redacci6n del capitulo correspondiente dentro del manual de 
evaluaci6n. El objetivo, en este caso, es proporcionar una gu!a homog~nea 
y de alcance amplio que ayude al evaluador a efectuar el diagn6stico y 
las proyecciones financieras de la empresa en an4lisis. 

En general, puede afirmarse que el apoyo a la evaluaci6n de proyectcs 
atistinados a ser financiados ha sido substancial y los resultad~s 

bastante favorables. 

b) Apoyo a la evaluaci6n de proyectos destinados a ser declarados de 
lnter~s hacional 

La dictaci6n de la ley de Promoci6n Industrial en el ano 1~74 tuvo 
por tinalidad centralizar los incentivos a ser concedidos por el Estado 
en un solo u1ecanis1110 de tipo selectivo. 

Desoe un punto de vista de politica econ6mica cabrian, al menos, tres 
enfoques alternativos para la concesi6n de beneticios promocionales. 

E.llos son; 

- Conceder benef icios en torma autom4tica a toaa nueva inversi6n 
industrial. 

- Cunceaer benef icios ~obre 
oefiniaa que persiga el 
inaustrializaci6n. 

la base de 
desarrollo 

una pol!tica sectorial 
ae ciertos "polos" de 

- Conceaer 
proyecto 
ubican. 

beneticios en base a la rentabilidad 
inoepenaientemente cse los sectores en 

social 
los que 

de cada 
estos se 

La pol!tica econ6mica e industrial del Uruguay es consistente con la 
tercera de las alternativas, es 11ecir, con el apoyo a los proyectos de 
acuerdo a su rentabilidad social y es esta alternativa la que ha tenie10 
vi~encia en la labor desempeftada por la UAPl. 
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Los 193 proyectos sometidos a la UAP! para ser decl~rados de lnter~s 

Nacional -dentro del per!odo de vigencia del proyecto URU/78/013- han 
sido evaluaoos con el fin de determinar su viabilidad privada y social. 
La metodolog!a empleaoa es del touo similar a la descrita en el caso de 

los proyectos aestinados a ser tinanciados. Tambi.!n lo es el tipo oe 
apoyo prestado por el proyecto URU/7&/013 a estas actividades. 

c) Apoyo al seguimiento de proyectos financiados 

l:.ntre las razones principales para la supervisi6n de proyectos se 
pueden inaicar las siguientes: en primer tirmino • el hecho de que la 
evaluaci6n de los proyectos considera s6lo estimados mientras que la 
experiencia ensefta, que los resulados reales casi siempre ditieren de 
tales estimados. Luego, hay necesidad de seguir c1e cerca el desarrollo 
ael proyecto, especialmene por aquellos que ban asumido un riesgo con su 
desarrollo. De otro lado. la supervisi6n provee la retroalimentaci6n que 
permite mejorar el proceso de evaluaci6n, de tal manera que errores 
sistematicos son eliminados o en general reducidos. En segundo lugar, 
podemos apreciar como el proceso de evaluaci6n ayuda al empresario y a 
los organismos interesados en el proyecto, en su mejor disefto y 
planeamiento. La supervisi6n juega este mismo rol en la etapa de 
impleu1entaci6n y de produccidn, identificando posibles dificultades y 
provocando la toma de decisiones para su correcci6n, o mejoramiento. 

Los principales objetivos que se deben perseguir en el presente caso 
aebieran ser: 

a) &l mejoramiento del sistema de evaluacidn de la UAP!; 

b) reoucir las probabilidades de que la cartera de criditos sufra 
deterioro y, 

c) conocer el gr ado en que los objetivos de desarrollo industrial 
perseguidos por el Gobierno a travis de los fondos puestos a la 
disposici6n del sector est4n siendo alcanzaaos. 

Para cubrir estos objetivos se llevan a cabo supervisiones a nivel ae 
constr~ccidn o implementa.:idn del proyecto y en la etapa c:ie operacidn o 
producci6n. En la etapa de construccidn se tiene como prop6sito prin'.:ipal 
inoentificar dos problemas importantes: sobrecostos y demoras en 
ejecuci6n del proyecto. Los sobrecostos no s6lo crean la necesidaa de 
recursos financieros adicionales, sino que tambi~n demandan la generacidn 
ae una mayor utiliaad para poder servir el mayor costo de la inversi6n si 
~sta es tinanciaaa. 

La demora en la implementacidn del proyecto normalmente trae consigo 
,un sobrecosto, mientras que difiere los ingresos e eenerarse, e inclusive 
,puede permitir el ingreso ac un mayor numero de competidores al mercado. 

11. 



,~ 

I 

' 

-- --- ---- --·--·------------....... -

hn la etapa de operaci6n se busca identif icar principalment~ 

problemas de proaucci6n y mercado. E.n asociaci6n con estos problemas se 
pueaen encontrar aiticultaaes originadas por falta de fondos, escasez de 
materia priir.a, problemas t~cnicos, etc. tn awbas etapas se busca 
registrar la informaci6n necesaria que permita comparar las wetas ~.:!1 
proyecto con lo alcanzado en la pr4ctica. 

La supervisi6n que se lleva a cabo en la UAPI para proyectos 
tinanciados se remite tanto a la implantaci6n de caaa proyecto cowo a la 
opraci6n de los mismos. Se trata ae una actividad de tipo permanente y 
cont!nua durante todo el ano. 

La labor ael proyecto URU/78/013 en relaci6n a esta act1v1dad de la 
UAPl se ha rem1t1do a dos campos• a) colaboraci6n en el campo 
~etodol6gico y, b) colaboraci6n al entrenamiento de personal. 

La principal colaboraci6n en el carupo metoaol6gico consisti6 en la 
presencia de un experto (Hugo :l.iegner) y un consul tor (Guil lermu 
Castaneaa) quienes colaboraron en forma decisiva en la preparaci6n ae un 
manual ae segu1m1ento para la UAPl. Dicho manual se adapta a las 
conaiciones espec!ticas de la instituci6n usuaria y de los compromisos 
que la reglamentaci6n sobre los cr~ditos del FFID le imponen a la Uniaaa 
Asesora. 

E.n materia de entrenamiento de personal, la mayor parte ael trabajo 
realizaao ha consistido enentrenamiento "en trabajo". 

Al presente, y a juicio de quien suscribe este informe, la UAPl se 
puede consiaerar como una instituci6n "madura" en cuanto a su capac idaa 
para llevar a cabo el seguimiento de proyectos industriales. 

<i) Apoyo al seguimiento de proyectos declarados de "Interl!s hacional" 

El seguimiento de proyectos declarados ae lnter~s Nacional se efectua 
con la n1isma tilosot!a con que se hace el seguiruiento de los proyectos 
tinanciados a trav~s del FFID. En ellos, tambi~n se supervisa la 
implantaci6n y la operaci6n. 

La diferencia ~s importante que existe, en uno y otro caso, es la 
intensiaaa y protundidad de la supervisi6n efectuada. 

l:.n el caso de los proyecto& que s6lo han sido aeclarados de lnter~s 

Nacional y no han con tao con apoyo financiero, se control a la 
implantaci6n, caso por caso, pero la operaci6n s6lo se efectua ae manera 
exhaustiva mediante una encuesta preparada al efecto. 

1:.1 apoyo nietoaol6gico prestado por el proyecto UkU/7b/Cll3 en relaci6n 
al seguimiento de los proycto& industriales que s6lo han recibido los 
beneticios de la declaratoria ae lnter~s ~acional, ha siao d~ mucho menor 
intensidad y signiticaci6n que en el caso de los proyectos financiado!>. 
En todo caso, la metodolog!a general desarroUada es apl icable a ambos 
tipos d~ proyectos. 
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e) Apoyo a las activioades de pre-inversi6n 

Se entienden como actividades oe pre-inversidn aquellas que se 
requiere llevar a cabo para tener un proyec to viable y, por lo tan to, 
promovible y financiable. 

La UAP! participa en la pre-inversi6n a trav~s de las siguientes 

actividades• 

a) detectando y difundiendo posibilidades espec!ticas de inversi6n 
industrial, 

b) financiando la materializaci6n de estudios de factibilidad y, 

::) asesorando al empresario acerca de los procedimientos a seguir y de 
las metodolog!as requerioas para la for&ulaci6n de proyectos. 

En lo que dice relaci6n a la detecci6n de posibilidades de inversi6n 
industrial, la UAPl ha preparado perf iles de inversi6n sobre los temas 
siguientes; 

deshidrataci6n de cebollas 
utilizaci6n del g11ar 
producci6n de jugo natural de uva 
producci6n y desmotado oe algod6n 
con-gelamiento de frutas y hortalizas 
plantaci6n de pinos para uso industrial 
unidades de producci6n lechera 
fabricaci6n de aceitea esenciales 
industrializaci6n y exportaci6n de citrus 
industrializaci6n de la leche 
cultivo, industrializaci6n y comercializaci6n del champifton 
reglamentacidn e infraestructura para la inversi6n en el Uruguay 

Para algunos de los temas anteriormente referidos ae ban preparado 
publicaciones que ban difundido extensivamente en el medio empresarial. 
Otros, en cambio, ban quedado en la forma de monograf!as ae circulaci6n 
m4s restringida. 

El proyecto URU/78/013 ha apoyado las tareas de deteccidn de 
posibilioades de inversi6n a trav4a de la participacion de expertos en 
los trabajos correspondientes. Espec!ficamente, en el cas~ de la 
producci6n, industrializacidn y comercializacidn de champiftones, se 
recurri6 a la contrataci6n de un consultor especializado en el tema para 
que preparara el material ~orrespondiente. 

La diticultad mayor que se encuentra en la materializacidn de las ideas 
contenidas en los per tiles de inverli6n es una cierta resistencia, de 
parte del empreaario privado, a aeguir las indicaciones o sugerencias 
provenientes ae un organisu10 del Estado. 
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La tinanciaci6n de estuaios ae factibiliaad y a~ ingenier[a prev1a es 
posible a trav~s ae los tonaos d~l FFID. E.n esta materia, la UAPl 
aeterwina la oportunidad y caracter!sticas de caaa operaci6n ha:>ta un 
ruont~ de b0.000 a6lares por estudio. 

La UAPl -con la participaci6n de dos e><.pertos del proyecto 
URU/78/01)- ~repar6 una gu!a para la evaluaci6n oe solicitudes oe credito 
para pre-1ir.anciaci6n 1 Desafortunadamente, el numero y si~nificaci6n ue 
las oper~ciones cursadas ha siao extraordinaria111ente reaucido. 

Finalmente, las actividades que tienen que ver con la asesor!a a los 
enipresarios acerca ae los procedimientos a seguir para la forn1ulaci6n y 
presentaci6n ae proyectos a la UAPI se explican por si misuLa y se 
desarrollan en torwa cont!nua, sin que sea relevante su cuantificaci6n. 

t) ~apacitaci6n oel personal de contraparte 

La capacitaci6n del personal de contraparte ha 
objetivos mAs signiticativos del proyecto UkU/78/013 
insumido la mayor parte de los recursos disponibles. 

sido uno de 
y ae los que 

l.os 
han 

En su mayor parte, la capacitaci6n ha consistiao en "entrena111ieto en 
trabajo", es aecir, en la realizaci6n de actividades de evaluaci6n y 
seguimiento de proyectos en los cuales ban participaao, en rornia 
conjunta, expertos y consultores internacionales y profesionales de ~a 

contraparte nacional. Esta labor de capacitaci6n, no puede ser reduciaa a 
!ndices cuantitativos, ya que el numero y significaci6n de los proyectos 
evaluados ae por si no entrega una visi6n certera ae la capacitaci6n 
lo&rada. t.sca' ultima, se puede medir, de modo mas cabal, a traves de la 
valoraci6n del grupo humano que la UAPI ha lograoo tener. Sin lugar a 
dudas, el cuerpo profesional de UAPl es el mas solvente del pa!s en lo 
que tiene que ver con evaluaci6n y segui&iento oe proyectos industriales. 
lnclusive, otros ministerios y dependencias de Gobierno, ban solic:itado 
la colaboraci6n de profesionales de UAPl cuando ha sido necesario ~valuar 
proyectos de inversi6n, inclusive en campos alejadus oel sector 
ind us tr ia 1. 

Sin perjuicio de lo anterior, tambien se ha efectuado entrenamiento 
"tormal" n1eaiante la organizac:i6n frec:uente de seminaries y reuniones 
para tratar temas metoaol6gicos relatives a la activioad de UAl'l. Algunos 
temas que ban sido discutidos y anali~ados en este tipo de reuniones son 
los siguientes; 

• 
Aspectos tecnicos de la evaluac:i6n ae proyectos. 

~studios de ~emanda para proyectos inaustriales. 

Analisis tinanciero de proyectos. 

Evaluaci6n social de pruyectos. 



Metooolog!as para considerar la inflaci6n en las proyecciones 
financieras. 

~nfoque metoaol6gico para evaluaci6n de proy~ctos agro-industriales. 

Evaluaci6n de proyectos de la inaustria lactea. 

Elementos ae contabilidad para el an,lisis financiero. 

De especial importancia en el entrenamiento formal tueron dos ciclos 
oe discusi6n metodol6gica destinaoos, el primero, a un estudio de casos 
oe proyectos evaluados por UAPI y, el segundo, a la discusi6n de los 
elementos bi~icos que deben integrar un manual de evaluaci6n de proyectos 
para la Uniaad. El segundo de los ciclos mencionados, fue de gran 
importancia para la confecci6n del manual de evaluaci6n de proyectos que 
se ha mencionaao en a). 

Finalmente, se debe mencionar que en el marco del proyecto UkU/78/013 
se concedieron cinco ~ecas para que profesionales de la UAPI 
perteccionaran sus conocimientos de evaluaci6n de proyectos en el 
exterior. 
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La UAPl coutituye en ~l Uruguay el mecanislliu m4s importante para la 
prom"ci6u y el tinaociamiento, de meuiano y largo pla4'o, a la industria. 
ha lle~ado a ser una inslituci6n t~cnicament.: solvente y prestigialla en 
.:1 aieaio enipresarial. ho obstallte lo anterior, couvi~ne plautearst: la:; 
siguientes int~rro~antes que inciden en el rol tuturo ae la UAPl en el 

~onte~to inllustrial uel Uruguay: 

a) hecesiaaa de uetinir, con mayor precisi6n, uuu pal!tica industrial 

~i bien es ~n hecho dc que la politica econ6mica uruguaya dej~ poco 
mara?,en para la llctinici6n ae una politica industrial, hay algu:.os 
elementos clavt:s sabre los cuales conviene e:..i'licitar objetivos 

nacionales. 

t.u primer lug<ir, ser!a interesante aeiinir algunos t,ranaes "polos" 
1nuustriales sobre los cuales el pa!s estuviese dispudsto a hacer 
converger estuerzos de inversi6n, investigaci6n y uesarrollo de re~urso~ 
huruanos. 1al aetinici6n permitiria "premiar" alc,unos tipos de proyectos 
con tinanciaci6n n.4s blanda 'J con mayort:s iucentivos, si.n dej.:ir cl<~ 
t!Xigirles rentabilidau privaua y social. 

La base uel planteauaiento raciica en la convicci6n oc: que t!);.isten 
·~conoaiias de esp.:cializaci6n'' que no son adecuadamente aprovechaoas 
cuanuo la inversi6n se orienta, pura y exclusivamente, <ie acueruu a la 
rent:ibi liJau del mercaoo. E.l plauteaaiiento no s ignit ica, a.: n iniuna 
wanera, que se aeban aejar de lado los conceplos de eticieucia en ~1 u~o 
oe los recursos. 

16. 

La oefinici6n de cu4les deben ser las 4reas que el pa!s oetina cumo 
"polos" ae aesarrollo requiere oe un cuidadoso an4lisis prievio. Para 
ello, en priaier lugar, debe analizarse el contexto mundial en el cual el 
Uruguay se inserta. Al respecto, ser4 necesario consiaerar las tenuencias 
en el mercado internacional Ge manufacturas, y en las tecnolog!as ae 
aplicaci6n industrial (microelectr6nica, robidtica, biogen,tica, ciiencia 
ae los materiales, etc.). E.n segundo lugar, deber4 considerarse el 
potencial interno de desarroll.> representado pur la dotaci6n espec!tica 
ue recursoli naturales, la calificaci6n profesional y la base industrial 
actual. tn tercer lugar, corresponder!a analizar las posibiliuaat:~ de 
integraci6n regional principalnaente en relaci6n a los pa!st:s m~s cercanos 

(Ar~entina, brasil, Paraguay). 

Una vez detinido un objetivo estrat,gico para la industria uruguaya 
habr(a qut: entrar en la oetinici6n de las pul!ticas de acom~anamiento de 
tal estrategia. Para ello se deber!a utilizar como in~trunientos ue 
implen1entaci6n la poUtic:a tecnol6gica , la de formaci6n protesional, la 
aranc~laria, la tributaria y l~ financiera. 

• 
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ln opini6n ae quien suscribe este informe, el lJruguay debeda dar 
alta prioriaaa al desarrollo Ot la industria elaboradora oe materias 
primas agro-pecuarias, tanto porque ello cocresponde a vt:ntajas 
comparativas que el pa!s detenta, como debido a que tal industria 
tacilita "J promueve la producci6n primaria. Este planteamiento no es 
original, ya que ha sido &encionado reiteradamente por quienes han 
analizado las posibilidades industriales del Uruguay, pero corresponde 
etectuarlo o~bido a que no se ha puesto en pr4ctica como un plan integral. 

Al presente -sin lugar a dudas- existe una inuustria de base 
agropecuaria oe cierta importancia. tal industria debe ser modernizada, 
ampliada y fortalecida para cumplir adecuaoamente su rol. 

El alcance que puede darse al concepto ae industria de base 
agropecuaria debe ser amplio. As!, por ejemplo, la tabricaci6n ae telas 
de lana y la cr1::aci6n de una im4gen del pa!s como exportador oe prendas 
ae este uiaterial se entiende como una forma de favorecer el empleo de 
lana y de esti&ular la prooucci6n al nivel pecuario. Algo siwilar sucede 
con la industria oel cuero, la cual poor!a dar base a una especializaci6n 
nacional en rubros tales como calzados, marroquiner!a y prendas de 
vestir; tal especializaci6n tendr{a que llegar al nivel de la 
comercializaci6n internacional para lo cual seria indispensable contar 
con un oiseno apropiado. 

En el caso de la carne bovina, por su parte, la necesidad de elevar 
el valor agregado es evidente, no s6lo como una forma de mcaximizar el 
ingreso para el pa!s sino, adem4s, para acceder a nuevos merca<los. 
Uru~uay, en este cao1po, deber!a estar investigando y promovienoo nucvas 
formas de elaboraci6n, tales como platos preparados, que hagan mc1s 
expeoito y aiversificado su acceso al mercaao internacional. 

Finalmente, el hecho de que el pa!s impuhara un tfofasiti en rubros 
agroindustriales no implicar!a que no puaiera definir alguna otra area 
como prioritaria para su desarrollo inaustrial. Por ejemplo, alg~n tipo 
oe desarrollo que aprovechara la disponibilidad de mano de obra 
calificada podr{a ser detinido como prioritario. 

b) Mayor agresividaa en el uso de incentivos promocionales ---En la actualidad, el tipo de instrua1entos pro1oocionales que se est4 
utilizando para prou1over la inoustria en el Uru~uay, se centra en las 
tarifas a la importaci6n de bienes de capital, las cuales ascienden al 
lui. del valor UF de los equipos. Por lo tanto, por definici6n, el 
sistema admite poca 11modulaci6n" en el otorgamiento o no de los 
beneticios. 

Sin ignorac el efecto fiscal 
ins trumentos, podr!a pensarse en 
siguientes; 

que 
la 

pueue tener 
utilhaci6n 

el USO 

selectiva 
de otros 

ae los 
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lxensi6n ael impuesto a la renta, por un cierto per!odo de tien1po, 
para proyectos prioritarios. 

bonificaci6n parcial y temporal de las cargas sociales para proyectos 
prioritarios altamente generadores de empleo. 

C.:reaci6;\ de un fondo especial destinado a aportar capital de riesgo 
en el caso de proyectos de &ran inter~s para el sector inaustrial del 
Uruguay. Se tratar!a de una funci6n similar a la que cumple a nivel 
mundial la Corporaci6n Financiera Internacional. 

Fortalecimiento de la estructura exportadora de productos 
industriales. Al respecto caben diversas modalidades que van desde el 
mejoramiento de la intormaci6n comercial hasta la creaci6n de 
compa~!as generales de comercio (trading companies). 

Financiamiento en cond1c1ones '~landastt para 
envergadura y de largos per!odos de maduraci6n 
importante dentro de la estrategia industrial. 

proyectos de gran 
que se cons ideren 

Creaci6n de un instituto destinado a apoyar la investigaci6n aplicaaa 
utilizable en las empresas industriales pertenecientes a sectores 
prioritarios. Se tratar!a de un instituto que pudiera lograr el 
autofinanciamiento a travis de la venta de serv1c1os tales como 
disei'io y adaptaci6n de productos y procesos. lal instituci6n podr!a 
in1c1arse a partir de centros existentes como µna forma de no 
duplicar la infraestruct~ra f!sica y humana. 

c) Mejoramiento del mercado de capitales 

En el nun1eral 11 a) se ha mencionado que una caracter!stica de la 
econom!a uruguaya es la impertecci6n de su mercado de capitales. Tal 
impertecci6n redunda en que la empresa industrial encuentra dificultades 
para f inanciarse mediante el incremento de au capital propio y tiene como 
alternativa predominante el tinanciamiento bancario de corto plazo. 

La consecuencia de la aituaci6n mencionada es el alto endeudamiento 
ael sector industrial y la elevada incertidumbre financiera a la que se 
enfrenta como resultado de las fuertes f luctuaciones de la tasa de 
inter's de corto plazo. 

Se recomienda estudiar las bases jur!dicas e institucionales del 
n1ercaao uruguayo de capitalea con el fin de poner en aplicaci6n medidas 
concretas destinadas a su robustecimiento y diversificaci6n. 
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La U.r\Pl constituye actualmente un ele&ento fundawental dentro de la 
c:structura institucional para el aesarrollo industrial en el Uruguay. 
lut:nta con a lrcdedor de veinte protesiona Les .i11&pl iamente conocedores IJ.e 
la realidau industrial del pa{s. Sus 1uncion~s de prou.oci6n y 
tiuanciamiento uel desarrollo son claves para cualquier .:strate6ia 
inuus trial. 

Se reco111ienua estudiar la posibilidad de darle a UAPl una 11Layor 
autonomia operacional y, en especial, la posibili~aa ae contratar 
i.n~enieros inaustriales, ya que actualanente hay un aesbalance e:i la 
oisponibilidao de este tipo de profesional. 

~e re~owieuaa descinar mayores recursos que los actuales a la 
pru1110ci6n ae iuvr-rsiones. t.s aecir, al conjunto de accividades que ll~va 

al empresario a <1ec1.01r una inversi6n espec!fica. Dentro de tales 
octivi.:aa.!e~ uebiera darse infasis a la asistencia -especialmente en el 
caso ae ~&presarios pequeftos- en la formulaci6n de proyectos de 
iuv~rsi.Sn. '£awbi~n deber~n tener prioridad las act iv idades que die en 
relaci6n con la ditusi6n de los incentivos y tinancia~iento disponbibles 
para nuevos proy~ctos. 

Una actividad que merece especial mencidn es la cooperaci6n 
intcrnacional u~ invcrsiones. En el pasado la UAPl fue activa en proo1over 
iniciativ.u de colaboraci6n .:ntre empresarios nacionales y extranjeros 
p~ra obten~r acceso a mercados, tecnolot1as y tinanciamiento. 1al funci6n 
ha sido transfer ida, rt:ciente111ente, a una Uniuad espec!fica aentro lie la 
1Jirecci6n de Comercio Exterior del Ministerio uc: t.cono11;{a y Finanzas. 'lal 
:;ituaci6n no i1i1plica -obviau.ente- que no pueda darse una tor111a lie 
colaboraci6n estrecha entre la UAPl y la unidad 111encionaua, ya quir: las 
responsabi l idade:1 y tune iones de a111bos organismos son comp lementar ias y 
ae ninguna ruanera excluyentes. 

Se recowienda que la UAPl -sin abandonar su tarea ae evaluar y 
promover proyectos espec!ticos -refuerce sus actividades referentes a 
estudios de marco ae la realidaa industrial. Tales estudios son muy 
utiles para orientar la pol!tica de promoci6n oe inversions e, inclusive, 
tacilitan la evaluaci6n de proyectos espec!f icos. El ~rea de estudios de 
la UAPI ucbiera preparar an4lisis periddicos ue la coyuntura industrial y 
ser capaz de prever las teudencias de la inversi6n, con el objetivo de 
apoyar la negociaci6n de nuevas l!neas de cridito e instrumentos de 
promoci6n. 

El 'rea de estudios tiene 
realidad industrial utilizando la 
ae la evaluaci6n de proyectos 
inaustria. 

una gran posibilidad de analizar la 
experiencia adquiriaa por UAPl a partir 

en las diversas ramas que compon.::n la 

Finaln1ente, otra actividad que deber!a reforzarse, es la de 
evaluaci6n "ex-post" de los diversos aisteaaas ae pronioci6n y linanciaci6n 
a caq,o de la UAPl como una torma de ir rcudecuan<10 las in:>Li-umentos 
existentes a las nuevas realizades del sector industrial. 
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e) Futura asistencia t~cnica a la UAP! 

Si bien la UAPl es una instituci6n que ya puede considerarse 
consoliaada, en su funci6n actual, hay tres razones que justifican que 
pudiera seguir recibiendo asistencia t4cnica internacional; 

a) la necesidad de emprender nuevas tareas tales como las que se han 
descrito en los numerales anteriores 1 

b) la necesidad de entrenar personal en 4reas no adecuadamente cubiertas 
por c:ontraparte nacional, tales como ingenier!a industrial y, 

c) la necesidad de resolver problemas puntuales en proyectos de 
caracteristicas especiales. 

En especial, son importantes las nuevas tareae que pueda emprender la 
UAPl y los proyectos de caracterinicas especiales. Con respecto a las 
nuevas necesidades de asistencia ticnica que derivan de nuevas tareas 
para la UAP! cabe destacar el programa de cr4dito para capital de trabajo 
para industrias de exportaci6n que est4 siendo negociado con el Banco 
lnteramericano de Desarrollo y que requerir4 de especialistas en 
ingenieria industrial, an4lisis financiero y econom!a. Con respecto a los 
requerimientos oe asistencia t4cnica para proyectos especificos, no es 
posible prever el tipo de proyectos que 1er4 presentado a la UAPl pero si 
es posible adelantar que las.necesidades m41 importantes pueden estar en 
el 4rea de t~cnicas de producci6n y de comercializacidn. 
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lV. A~radeciruientos del asesor t~cnico principal 

tl asesor t~cnico principal deja constancia de su gratitud hacia las 
autoridades y personal de contraparte nacionales por su permanente buena 
di~posici6n respecto al proyecto y por la amistad y cordialidad con que 
si~rupre acogieron a expertos y consultores. 

1'a111bi~n es un deber reconocer el apoyo pern.anente que el pro}'ecto ha 
rl:!c ibido de la l.\eprest:ntaci6n en el Uruguay ael Pro~rarua de Naciones 
Uniaas para el ~esarrollo lPNUD). 

Finalmente, la colaboraci6n de la ONUDI en Viena ha sido siempre 
valiosa y oportuna, y tambi~n lo fue, en su momento, la del asesor 
principal extra-sede (Senior industrial field advisor). 
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~onsultores y expertos internacionale& 
aportados por el proyecto 

ANEXO l 

NCMBRE ESPEClALIDAD PERl'IANENCIA EN EL PROYECTO 

a) lxpertos 

Euuardo Moyano l/ 
Anore~ J. Burey-1/ 
Nicola Sanesi 1/
liugo Liegner 1/ 
ieki Berk -
Jorge Olivel la 

b) Consultores 

Josf L. Madariaga 
ielti Berk 
Maurilio Renoldi 
Shmuel Kohn 
Wolfgang Englander 
Josf L. Madariaga 
Ricardo Bellver 
Jorge Olivel la 
Josf Muchnik 
Guillermo Castaneda 
Ricardo hellver 
::.eki Berk 
Guillermo Castafteda 
Jos4! Gi111eno 
£eki berk 

Asesor T4!cnico Principal 
Analista financiero 
Analista de mercado 
Analista f inanciero 
Experto agro-industrial 
Experto en promoci6n bancaria 

lngenierta industrial 
Agro-industria 
Aceites vegetales 
Cultivo de champiftonea 
Parques induatriales 
lngenierta industrial 
Analiata financiero 
Analista f inanciero 
Agro-industria 
Seguimiento de proyectos 
Analiais financiero 
Agro-industria 
Seguimiento de proyectos 
Evaluaci6n social de proyectos 
AgTo-industria 

!/ Participaron anteriormente en el proyecto UkU/72/013. 

Desoe 

01/01/80 
01/01/80 
01/01/80 
01/01/80 

/08/80 
/04/82 

01/06/80 
/ll/80 
/11/80 
/02/81 
/03/81 
/05/81 
/12/81 
/12/81 
/12/81 
/09/81 
/06/82 

01/06/82 
10/10/82 
06/12/82 

/08/&3 

Hast& 

31/12/83 
31/12/80 
30/0'J/82 
01/06/81 

/11/81 
/03/83 

16/06/80 
/12/80 
/12/80 

15/03/81 
/03/81 
/05/81 
/12/81 
/12/81 
/12/81 
/OfJ/81 
/06/82 

29/08/&2 
05/ ll/ 82 
05/02/83 

/08/83 

.. . 
'" f'.,) . 
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ANEXO 2 

Listado de equipos a cargo ael proyecto URU/78/013 

1. M4quinas de calcular CANON 
(cantidaa • & m4quinas) 

1.1 Canola MP 1000 
N• 342&27 
Escritorio Sr. Oscar Touris 
Reemplaza CANOLA MP 1214 S 501925 perdida en reparaci6n 

1.2 Canon Palmtronic 
LE - 100; con cargador 
Escritorio Sra. Adela Piccoz~i 

1.3 Canola F-20P 
N• 300767 
~scritorio Ing. Carlos Blasi 

1.4 Canola L 1210 
N• 3275&2 
Escritorio Cra. Delia T. Nunez 

1.5 ~anola L 1210 
tt 327580 
Escritorio Cra. Myriam Aldabalde 

l.b Canon Palmtronic LE-100 con cargador 
Escritorio Ee. Mdnica Barriola 

1.7 Canon Palmtronic LE-100 con cargador 
Escritorio Ee. M4ximo Rossi 

2. H4quina calculadora Texa~ Instruments 

lmpresor PC 100 C (N• 9214101) 
M4quina Tl 5~. M6dulo financiero. 
Lugar ae trabajo: Escritorio Ing. H'ctor Pastori 

3. Fotocopiadora ~blX 1500 

En buen estado. Funcionando en escritorio de fotocopiadora. 
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4. Maquina~ da escribir Olympia 

Hay dos ::>GJ:.Sl y tres SGE 45. 

ue estas m4quinas hay una en uso en bibliot~ca y cuatro en stock 

~n arrnario de biblioteca. 

). Minicomputador wAll:G modelo 2200 SVP 

E.l equipo esta compuesto por: 

- procesador central 
- terminal interactivo 
- impresora 

E.::;t4 siendo utilizado para seguimiento ~ evaluaci6n de proyectos. 

b. ~quipos Carrier oe aire acondicionado 

Hay tre::> equipos de 12400 BTU/hs, cada uno instalados en: 

- Escritorio contadores Ernesto D'Argenio y E.lda Morales 
- Escritorio Ingeniero H~ctor Pastori 
- Escritorio lngeniero Guzm4n Haretche 

7. Autom6vi les 

a) I.lo::; veh!culos volkswagen PASSA'I LSE. humeros de motor liS 
Oobu73 y liS 068023. Actualmente en uso. 

b) Un vehi'.culo volkswagen PASSA'I LSE Diesd (ano 1~82). NUmi:ro 
de motor liE. 101 7t>9. Actualmente en uso. 

• 
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Costo total anual proyectado (A) 

Costo real (B) 

Porcentaje oe impleruentaci6n 
(H)/(A) Z 

Costo del proyecto por ano, 
citras rrovectaaa~ y realeb 

(miles oe o6lareb) 

AKO 1980 A~O l<Jbl 

326,4 34 .5 • .5 

326,5 3Li5 ,6 

100,0 100,0 

~ .. 

Aflol.:X(J J 

A~O 1%2 A~O 1983 TOTAL 

2.56,b 180,3 l.lOb,8 

256,6 1Li9,1 y 1.U77,9 

100,0 b2,7 97,2 

l/ ~itra tstimada. lncluye cofuo no aeserubolsaoob los ~0.000 d6lares a~stinados a apoyar 
t~cnicamente al Centro ~acional de 1ecnolog!a y Productiviaao Industrial. 

r-:. 
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