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1. Introducción

� Objetivo de la presentación: un documento base para la discusión.

� Premisas básicas: 

� ¿Por qué preocuparse del sector industrial? ¿Qué aporta a una 

economía?

� El desarrollo del sector industrial no puede darse ajeno al 

desarrollo productivo general; y éste requiere de un contexto global 

económico y social determinado.

� El desarrollo productivo para un país pequeño como Uruguay pasa 

necesariamente por el incremento sostenido de la productividad en 

el marco de una adecuada inserción internacional.
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2. Diagnóstico de partida

� Siglo XXI marcado por la globalización económica, financiera, cultural y por el 

desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías (información, comunicación, 

nanotecnología, etc.).

� Nuevo mapa de jugadores a nivel mundial.

� Estrategias exitosas basadas en el desarrollo de la inversión, estabilidad 

macro y políticas de mejora de las capacidades micro-económicas.

� Cooperación entre empresas y entre los sectores público y privado.

� El desarrollo productivo pasa por logros significativos en la productividad, 

base de la competitividad nacional.

� La competitividad se construye y tiene que ser estimulada, buscando generar 

productos y servicios de valor.



Ranking del Clima de Negocios
(fuente Doing Business – Banco Mundial)



Evolución de la industria manufacturera

� La industria manufacturera ha crecido menos que el PBI total de 

la economía en los últimos 23 años, aunque muestra una 

evolución más favorable en los últimos años.
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Estructura del sector industrial

� Fuerte concentración:
� 2% grandes empresas: acumulan el 30% del 

personal ocupado, el 43% del VAB y el 54% de 
las ventas.

� 90% pequeñas empresas: ocupan el 43% del 
personal ocupado, generan el 19% del VAB y 
16% de las ventas.

� La concentración se vuelve más extrema al 
considerar la orientación exportadora.



Grupos de empresas según su coeficiente 

exportador:

� Las pequeñas y medianas que abastecen 
exclusivamente al mercado interno: 95% de las 
empresas exportan el 7%. 

� Las grandes empresas exportadoras:
� 20 empresas, 44% exportaciones (2006).
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3. La política industrial en la experiencia 

internacional

� Existe una gama amplia de acercamientos teóricos a la política industrial, 

entre los extremos de un enfoque muy liberal a enfoques intervencionistas por 

parte del Estado.

� Unión Europea: que aplica un nuevo enfoque de política industrial en un 

contexto de economía abierta. Básicamente: “conjunto de acciones orientadas 

a aumentar la extensión del mercado y a acelerar el cambio organizacional y 

tecnológico de las empresas”.

� Ejemplo del País Vasco: basado en las teorías de M. Porter y su enfoque de 

clusterización.

� Otros diversos ejemplos basados en la búsqueda de crecientes niveles de 

competitividad (Irlanda, Finlandia, N. Zelandia, Costa Rica, Chile, Rca. 

Checa).
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4. Los temas que potencian y traban el desarrollo 

productivo: FODA país

� FORTALEZAS

� Geográficas: ubicación central en el cono sur (Corredor Sao Paulo-BA-
Santiago).

� Naturales: abundancia de algunos recursos naturales (agua, costas, 
playas, etc.), sin contaminación ambiental, exento de accidentes 
climáticos severos.

� Institucionales: estabilidad política y jurídica, delimitación de los Poderes
del Estado, sistema educativo con alcance universal.

� Económicas: excelentes condiciones para el desarrollo agropecuario, 
previsibilidad en el comportamiento macroeconómico, buena 
infraestructura en institutos tecnológicos, desarrollo de servicios con alto 
valor agregado. 

� Empresariales: sólidas gremiales empresariales, amplio sector de 
pequeñas y medianas empresas, fuerte tradición de agroindustrias, 
desarrollo creciente del turismo.



FODA país (cont.)

� DEBILIDADES

� Institucionales: elevada burocracia estatal, alto centralismo en 
Montevideo, carencia de una visión compartida.

� Sociales: acentuado individualismo, reducida cultura emprendedora, 
formación universitaria distante de las realidades productivas, emigración 
de mano de obra calificada.

� Económicas: sin consenso en una estrategia de inserción internacional de 
largo plazo, reducido mercado interno, rigidez en procesos productivos y 
escasa flexibilidad laboral.

� Energéticas: futuro energético incierto.

� Tecnológicas: rígida interfase entre centros de investigación y sectores 
demandantes.

� Laborales: bajos niveles de cooperación empleados - empleadores, 
eventual profundización de la lucha de clases.



FODA país (cont.)

� OPORTUNIDADES

� Globalización.

� Incremento de la demanda de alimentos y bienes agroindustriales.

� Aumento del flujo de inversiones hacia países en desarrollo.

� Capacidad de explotar la condición de país-calidad.

� Creciente segmentación de los mercados: Ej.: productos 

“delikatessen”.

� Amplias posibilidades de exportación de conocimientos.

� Posibilidad de contar con saldo energético que atraiga la inversión.

� Mayor demanda por turismo natural.



FODA país (cont.)

� AMENAZAS

� Elevados niveles de precios en petróleo y gas.

� Reversión del actual ciclo brillante de las commodities.

� Pesada gestión de la burocracia estatal.

� Creciente peso del Estado en la economía.

� Competidores más agresivos y con dinámicas muy 
superiores a las nuestras.

� Lentitud en la concreción de cambios estructurales.



El desafío …

� Potenciar las fortalezas, combatir con decisión las 

debilidades, y saber gestionar con creatividad y 

liderazgo las oportunidades y amenazas.

� “no importa lo que tienes”… sino

� “qué haces con lo tienes”.
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5. Visión de un Uruguay competitivo 

con desarrollo social

� Que propicie un ambiente adecuado para inversiones de clase mundial y 
fortalezca la actividad de las PyMEs favoreciendo su competitividad;

� Donde la innovación tecnológica se constituya en un claro agente de 
cambio económico y social;

� Donde la calidad de su sistema educativo ofrezca igualdad de 
oportunidades e incorpore eficazmente el conocimiento como agente de 
crecimiento económico y productivo, profundizándose la cultura de la 
innovación y el emprendimiento;

� Aspiramos a un país:

� Donde el derecho a la propiedad privada y su democratización esté 
íntimamente asociado a las libertades ciudadanas; 



Visión (cont.)

• Que haya consolidado su imagen internacional, cuyas empresas 

compitan con productos diferenciados, respaldados por una marca país, 

con una política exterior que fomente una red de acuerdos con las más 

diversas economías del mundo;

• Con desarrollo armónico de las diferentes regiones, que mediante 

reglas claras permitan la coexistencia de empresas líderes con una 

multiplicidad de PyMEs, así como la instalación de centros de capacitación 

e investigación acordes a las necesidades productivas;

• Con un Estado eficiente y eficaz, promotor del desarrollo, moderno en 

su gestión, soporte de una nación libre, próspera, justa y plural, 

concentrando su labor sustantiva en actividades orientadas al bien 

colectivo (principio de subsidariedad).  
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6. Propuesta de desarrollo industrial

� La visión de un Uruguay competitivo internacionalmente, que 

genere oportunidades para todos sus ciudadanos en el marco de 

un desarrollo social, sólo se logra a partir de un enfoque 

sistémico, conformado por:

� una institucionalidad fuerte y cohesionada;

� una política macroeconómica que garantice la estabilidad;

� una integración productiva basada en cadenas de valor;

� un conjunto de políticas activas que fortalezcan la 

competitividad microeconómica.



El enfoque de Porter

� Dado el contexto macro, es en la interacción de las empresas y su entorno 

micro donde se juega la productividad y el crecimiento.

Fuente: Jung Instituto de Competitividad UCU



El enfoque de la competitividad sistémica

� La competitividad se realiza a través de la interacción y la 

cooperación.

Fuente: Mesopartner



La pirámide de competitividad del NCC (Irlanda)



Componentes del enfoque sistémico propuesto



6.1. Institucionalidad fuerte y

cohesionada

� Instituciones que promuevan:

� La democracia participativa.

� Un Estado eficiente y transparente en su gestión.

� Oportunidades de vida digna (seguridad, vivienda, salud, 

educación).

� Políticas de Estado en temas clave (Ej.: Irlanda).

� La calidad en los mercados y la infraestructura para su 

funcionamiento.

� La competitividad microeconómica (Ej.: Agendas de 

Competitividad).

� La innovación como principal mejora de la productividad.



En Irlanda, la estrategia de desarrollo se sustentó en cinco Acuerdos Sociales 

sucesivos, dando continuidad a las políticas públicas, y sumando al consenso a 

nuevas organizaciones y grupos de interés.

Programa de 
Recuperación 

Nacional

Programa para la 
Competitividad y el 

Trabajo

Programa para la 
Prosperidad y 

Equidad

Partnership ‘00: 
Inclusión,  Empleo y  

Competitividad

Programa de 
Progreso 

Económico y Social

1987-1990 1994-1996 2000-20021997-20001991-1993

� Gobierno, empleadores y 
sindicatos consensuaron
el nivel de salarios e 
impuestos sobre los 
mismos por un período 
de 3 años

� Reforma tributaria --
estímulo a la inversión

� Fomento exportaciones --
Agencias específicas

� Programa de 
privatizaciones 
“limitadas”

� Normas de igualdad 
social

� Puso límites a las alzas 
salariales

� Introdujo ventajas 
impositivas mejorando el 
salario real

� Aumentos salariales por 
encima de la inflación

� Promoción del desarrollo 
de la “sociedad de la 
información”

� Creación del Consejo 
Nacional de 
Competitividad con 
miembros sector público 
y sector privado

� Crecimiento moderado 
salarios

� Reducción gradual de 
impuestos

� Preservación del clima 
industrial favorable para 
las negociaciones

� Plan de Desarrollo 
Nacional 2000-2006

– Eliminar “cuellos de 
botella” en 
infraestructura

“SOCIAL PARTNERSHIP EN IRLANDA”

www.taoiseach.gov.ie
www.forfas.ie
www.oecd.org
The Future of the Partnership in Ireland, R. O Donnell, 2001



6.1. Institucionalidad fuerte y

cohesionada

� Instituciones que promuevan:

� La democracia participativa.

� Un Estado eficiente y transparente en su gestión

� Oportunidades de vida digna (seguridad, vivienda, salud, 

educación).

� Políticas de Estado en temas clave (Ej.: Irlanda).

� La calidad en los mercados y la infraestructura para su 

funcionamiento.

� La competitividad microeconómica (Ej.: Agendas de 

Competitividad).

� La innovación como principal mejora de la productividad.



6.2. Política macroeconómica que

garantice la estabilidad

� Es condición necesaria aunque no suficiente para lograr 

un Uruguay más competitivo:

� Estabilidad de la moneda, estabilidad de precios, equilibrios en

temas de balanza de pagos;

� Manejo adecuado de las políticas fiscal y monetaria;

� No sólo debe preocupar el equilibrio en las finanzas públicas, 

sino que es necesario, también, analizar la forma cómo se 

alcanza esa situación fiscal. 



6.3. Integración productiva basada en 

cadenas de valor

� Importancia de implementar un modelo de negocio basado en un sistema 
integral de la cadena de valor.

� “Sistemas integrados de cadenas de valor”

� Maximizar la eficiencia operativa al interior de cada eslabón de la cadena. 

� Donde se integren aspectos como: la innovación, la cadena de 
abastecimiento, la manufactura, la logística y distribución, el marketing;

� Con un Estado facilitador de estos procesos;

� En procesos de desarrollo local, descentralización, clusterización y 
asociatividad empresarial.

� Calidad de la cadena de valor: haciendo el producto Correcto, en la cantidad 
Correcta, entregando en el tiempo Correcto, en el lugar Correcto y al precio 
Correcto.



6.4. Políticas activas que fomenten la 

competitividad microeconómica

� 6.4.1. Cooperación público – privada:

� Estrecha cooperación entre los diferentes actores tanto públicos 

como privados;

� Desde el nivel local al nivel nacional;

� Cámaras, asociaciones, sindicatos, instituciones tecnológicas, 

gobiernos locales, ministerios;

� Apoyo a la “cultura de la competitividad”.

� Ejemplo: el caso de Irlanda.



Instituciones para promover la cooperación Público-Privada: Irlanda

� Directorio asesor del gobierno 
sobre políticas de empresa, 
comercio, ciencia, tecnología e 
innovación

� Responsable además de 
promover y desarrollar éstas 
áreas

� Agencia 
responsable de 
atraer inversión 
extranjera 
directa a 
Irlanda y 
fomentar a las 
empresas 
existentes a 
ampliar su 
escala de 
negocios

� Responsable de 
desarrollar las 
ventas, 
exportaciones y 
empleo de las 
empresas 
irlandesas

� Desarrollar 
vínculos de 
cooperación 
entre empresas 
y instituciones 
educacionales

IDA Ireland Enterprise Ireland

National
Accreditation
Board

Forfás participa como secretario en los 
consejos rectores de las 3 agencias

Consejos Asesores

Science
Foundation Ireland

National
Competitiveness
Council

Expert Group on
Future Skills
Needs

Irish
Council for
Science, 
Technology
& 
Innovation

A
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nc
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� Responsable de 
la acreditación de 
organizaciones 
irlandesas a 
estándares 
europeos e 
internacionales

� La SFI financia a 
investigadores 
que pueden 
generar, a futuro, 
nuevas 
tecnologías y 
empresas 
competitivas en 
las áreas de 
comunicaciones, 
información y 
biotecnología

� Identifica 
asuntos clave 
respecto al 
nivel de 
competitividad 
de Irlanda y 
formula 
recomendacio
nes sobre 
políticas 
públicas 
necesarias 
para elevar el 
nivel del país 
en esta 
materia

� Reporta 
directamente 
al gobierno

� Identifica 
necesidades 
actuales y 
futuras de 
habilidades en 
sectores clave 
de la economía 
y recomienda 
planes de 
acción para 
responder a 
estas 
necesidades 
mediante la 
interacción del 
gobierno, las 
empresas y las 
instituciones 
educacionales

� Aconseja al 
gobierno 
acerca de la 
dirección 
estratégica de 
las políticas 
sobre ciencia, 
tecnología e 
innovación

� Actúa como 
consejero en 
asuntos 
puntuales 
relacionados 
con los temas 
ya descritos

Ministerio de la Empresa, Comercio y EmpleoMinisterio de la Empresa, Comercio y Empleo

Discover Science
& Engieneering

(Creada en 2003)

� Responsable 
Fomentar y dar a 
conocer actividades 
de ciencia, 
ingeniería e 
innovación 
utilizadas por 
entidades públicas y 
privadas

� Generar interés en 
jóvenes para ser 
consideradas como 
opciones de carrera



6.4. Políticas activas que fomenten la 

competitividad microeconómica

� 6.4.2. Innovación:

� Concepto de “innovación” hay que entenderlo en sentido amplio (mucho más 

que C y T tradicional –gestión, comercialización, etc.), Ej.: container;

� Sensibilizar y mentalizar a toda la sociedad de la relevancia de los procesos de 

innovación para el logro de una economía competitiva (reconocimiento social);

� Se requiere una alineación de la investigación e innovación con las 

necesidades de la demanda (Ej. tecnología forestal);

� Estrecha relación de los institutos de investigación con el sector productivo 

(Latu, Inia, Inavi,PTI’s);

� Apoyar la transferencia de tecnología a las empresas (Ej.: presencia de 

técnicos locales en las empresas, Programa Atex).



6.4. Políticas activas que fomenten la 

competitividad microeconómica

� 6.4.3. Desarrollo empresarial:

� Programas de extensión de la cultura emprendedora (Ejs.: Universidades, 

Desem, Endeavor);

� Colaboración interempresarial y formación de procesos asociativos (Ej.: 

Consorcios de exportación); 

� Consolidar mecanismos e instrumentos de financiación;

� Consolidar una cultura de cooperación entre empleadores y trabajadores

(Ejs.: formación conjunta, participación de los empleados en programas 

de capitalización, comités de empresa);

� Programas de apoyo a la internacionalización de las empresas (Ejs.: 

Cataluña, Pro Chile, “Modelo El Salvador”, Zenda).



Las regiones españolas fueron agresivas en apoyar el desarrollo 

empresarial; ej. COPCA en Cataluña: agencia de promoción público-

privada cuya misión es internacionalizar empresas en forma sustentable.

� El Consorcio de Promoción 
Comercial de Cataluña 
(COPCA) es una institución 
constituida en 1987 e 
integrada por alrededor de 
100 entidades, entre las que 
se cuentan:

– Todas las Cámaras de 
Comercio e Industria 
catalanas.

– Asociaciones 
Empresariales.

– Asociaciones Sectoriales.

– Asociaciones 
Exportadoras.

– Entidades Financieras.

– Instituciones Académicas 
Especializadas en 
Comercio Exterior.

– Gobierno de Cataluña.

� COPCA actúa como Centro de Servicios para la 
Internacionalización de la Empresa, con lo 
siguientes objetivos:

– Incrementar # de empresas exportadoras

– Diversificar los mercados de destino de la 
exportación

– Consolidar la presencia internacional de las 
empresas exportadoras

� Las principales características de los 
servicios y programas entregados son:

– Sostenibilidad: Servicios son pagados por la 
empresa.

– Adaptabilidad: Adaptación de los servicios de 
acuerdo con la evolución del proceso de 
internacionalización de la empresa catalana.

– Complementariedad :No sustituir iniciativas o 
servicios ya prestados por otros organismos.

– Consenso: Diálogo entre sector público y 
privado.

Objetivo
s 2004

Objetivo
s 2004

� Contar con 
20.000 
empresas 
exportadoras 
catalanas.

� Fomentar la 
generación de 
multinacionales 
catalanas con 
un objetivo a 
LP de 300.



6.4. Políticas activas que fomenten la 

competitividad microeconómica

� 6.4.3. Desarrollo empresarial:

� Programas de extensión de la cultura emprendedora (Ejs.: Universidades, 

Desem, Endeavor);

� Colaboración interempresarial y formación de procesos asociativos (Ej.: 

Consorcios de exportación); 

� Consolidar mecanismos e instrumentos de financiación;

� Consolidar una cultura de cooperación entre empleadores y trabajadores

(Ejs.: formación conjunta, participación de los empleados en programas 

de capitalización, comités de empresa);

� Programas de apoyo a la internacionalización de las empresas (Ejs.: 

Cataluña, Pro Chile, “Modelo El Salvador”, Zenda).



6.4. Políticas activas que fomenten la 

competitividad microeconómica

� 6.4.4. Mercados:

� Incrementar la dinámica de comercialización de la producción, tanto en el 

mercado interno como en el externo.

� Apoyo a las Pymes para su incorporación a las cadenas productivas (Ej.: 

Grupo de los 30 - cluster del queso artesanal, Mujeres Rurales. 

� Política de apoyo a la inserción internacional (Ej.: CORFO en Chile).

� Sistemas de información precisa y oportuna.

� Posicionar a Uruguay como plaza atractiva para invertir en actividades 

productivas.

� Adecuada normativa de competencia en los mercados interno y externo 

(competencia desleal, subsidios, dumping, etc.).



ObjetivosObjetivos

Fuente:  CORFO, Datos de 2001 

�Ente público autónomo, 
auto financiado.

�Posee un patrimonio de 
US$2.5 B e inversiones 
en empresas chilenas 
por mas de US$1.3 B. 

�Tiene como Misión 
promover el desarrollo 
económico a través de 
la competitividad y la 
inversión.

�Actúa como proveedor 
de financiamiento 
semilla, apalancando la 
inversión privada.

�Se enfoca en la 
asistencia a PyMEs.

�Promueve las iniciativas 
de exportación.

¿Que es CORFO?
� Potenciar la investigación y el 

desarrollo tecnológico.

� Promover la asociatividad
empresarial, especialmente en 
PyMEs.

� Facilitar la modernización de la 
gestión de las empresas 
privadas para aumentar su 
competitividad. 

� Promover el acceso al 
financiamiento y a nuevos 
instrumentos financieros de las 
empresas nuevas, y las 
exportadoras  de baja escala.

� Contribuir al desarrollo 
equilibrado de las distintas 
regiones del país, estimulando 
la inversión privada.

� Potenciar la investigación y el 
desarrollo tecnológico.

� Promover la asociatividad
empresarial, especialmente en 
PyMEs.

� Facilitar la modernización de la 
gestión de las empresas 
privadas para aumentar su 
competitividad. 

� Promover el acceso al 
financiamiento y a nuevos 
instrumentos financieros de las 
empresas nuevas, y las 
exportadoras  de baja escala.

� Contribuir al desarrollo 
equilibrado de las distintas 
regiones del país, estimulando 
la inversión privada.

La Corporación de Fomento de la Producción en Chile es un 

ejemplo de un instrumento impulsor de las PyMEs

exportadoras.
Modelo de Fomento de la CORFO
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Palanca de Inversión Privada

# Oper US$MM   
�Instrumentos de Fomento 4.120 26
�Desarrollo Tecnológico 254 10
�Desarrollo e Innovación 60 17
�Créditos Inversión Productiva 311 67
�Cerditos Reprogram. Pasivos 13.470 315

# Oper US$MM   
�Instrumentos de Fomento 4.120 26
�Desarrollo Tecnológico 254 10
�Desarrollo e Innovación 60 17
�Créditos Inversión Productiva 311 67
�Cerditos Reprogram. Pasivos 13.470 315

Empresas

Recursos Movilizados =US$700 MM Recursos Movilizados =US$700 MM 

CORFO
Aporte 

privado de 
$12 MM 
por cada 
$1 MM de 
aporte de 
CORFO

8%

92%



6.4. Políticas activas que fomenten la 

competitividad microeconómica

� 6.4.4. Mercados:

� Incrementar la dinámica de comercialización de la producción, tanto en el 
mercado interno como en el externo.

� Apoyo a las Pymes para su incorporación a las cadenas productivas (Ej.: 
Grupo de los 30, Cluster del queso artesanal, Mujeres Rurales/Mesa 
Criolla). 

� Política de apoyo a la inserción internacional (Ej.: CORFO en Chile).

� Sistemas de información precisa y oportuna

� Posicionar al Uruguay como plaza atractiva para invertir en actividades 
productivas.

� Adecuada normativa de competencia en los mercados interno y externo 
(competencia desleal, subsidios, dumping, etc.).
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¿Dónde queremos estar? 
(sobre datos del Global Competitiveness Report)

2000

Los Ricos ... Que van a 
seguir siendo Ricos

Los Ricos ... Que van a 
seguir siendo Ricos

� Finlandia
� Estados Unidos
� Japón
� Reino Unido

� Australia
� Singapur
� Alemania

3000 9000 17000 Nivel de Riqueza/ Nivel de Riqueza/ 
USD/CápitaUSD/Cápita

Evolución de la Evolución de la 
CompetitividadCompetitividad

Mejorando 
Competitividad

Manteniendo 
Competitividad

Perdiendo 
Competitividad

“Los 
Challengers”

“Los 
Challengers”
� China
� India

Los Nuevos 
Aspirantes al 

Desarrollo

Los Nuevos 
Aspirantes al 

Desarrollo
� Chile
� Rep. Checa
� Estonia
� Malasia
� Sudáfrica

� Israel
� Corea
� Eslovenia
� Taiwán

Las 
promesas

Las 
promesas
� México
� Brasil

Los 
Estancados/ 

Nuevos 
Pobres?

Los 
Estancados/ 

Nuevos 
Pobres?

� Turquía
� Polonia
� Argentina

Nuevos Ricos 
Angustiados

Nuevos Ricos 
Angustiados

� Portugal
� Grecia

Nuevos Ricos 
Exitosos

Nuevos Ricos 
Exitosos

� España?

Los Ricos ... Con crisis 
de competitividad e 

identidad

Los Ricos ... Con crisis 
de competitividad e 

identidad
� Italia
� Francia

Un problema 
para la 

Humanidad … 
Los países 

“atrapados”

Un problema 
para la 

Humanidad … 
Los países 

“atrapados”� Asia
� África
� América Latina

Fuente: Forteza, J. sobre datos de World Global Competitiveness del WEF Index 2004



¿Es posible?

� Veamos cómo les ha ido a países que han aplicado 

enfoques y políticas similares a las que estamos 

proponiendo...



Caso Irlanda – Evolución del empleo

NIVEL DE EMPLEO  1979 - 2000
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Caso Irlanda – Evolución de la emigración
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Caso Finlandia – Sector Telecomunicaciones

EXPORTACIONES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES 1995 - 2007
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Caso Chile - Salmonicultura





Caso Uruguay - Sector Lácteo



Políticas activas que fomentaron la 

competitividad microeconómica

� Electrificación rural y caminos.

� Técnicos en el sector de excelente nivel.

� Actividades permanentes de I+D.

� Genética animal en permanente evolución.

� Actividades de extensión.

� Giras técnicas.

� Certificación calidad e higiénico-sanitaria.

� Implantación HACCP-BPM.

� Laboratorios certificados y análisis acreditados. 

� Mesas técnicas sectoriales.

� Diversificación mercados de exportación.

� CILU: asociatividad e imagen internacional.

� Fepale: capacitación técnica.



Caso Uruguay – Sector Forestal

Superficie Forestada Acumulada (hectáreas)
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Caso Uruguay – Sector Software

EXPORTACIONES DE SOFTWARE 1998 - 2007
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Conclusiones

� 1. Nuestra Propuesta de Desarrollo Industrial se basa en el modelo que ha 

permitido a diversos países, de características comparables a Uruguay, 

transitar del subdesarrollo al desarrollo en las últimas décadas.

� 2. Cuando un enfoque similar se ha aplicado en Uruguay, aún en forma muy 

limitada, inorgánica y con decisiones “sobre la marcha”, igualmente ha 

producido buenos resultados.

� 3. Para obtener resultados sustentables, que impacten al conjunto de la 

sociedad, es imprescindible su aplicación a todo el sistema productivo 

del país.



Impulsar las Políticas planteadas requiere: 1.Fuerte 

liderazgo; 2. Total convicción; 

3. Voluntad nacional de cambio.

Oportunidad 
para el 

Uruguay

Oportunidad 
para el 

Uruguay

Voluntad de 
“Carpe Diem”
Voluntad de 

“Carpe Diem”
Visión 

Movilizadora
Visión 

Movilizadora

� “Se puede”.

� “Vale la pena el 
esfuerzo”.

� “La medianía no es 
un proyecto”.

� “País viable para 
nuestros hijos y 
nietos”.

Actuar sobre la CulturaActuar sobre la Cultura

� Valores.
� Actitud hacia el 

cambio/ los 
emprendedores/ el 
riesgo.

Actuar sobre los 
Obstáculos al 

Desarrollo

Actuar sobre los 
Obstáculos al 

Desarrollo

� Situación fiscal.
� Sector Público.
� RRHH/Tecnología.

Reforzar las Areas de 
Fuerza Competitiva

Reforzar las Areas de 
Fuerza Competitiva

� Promover surgimiento 
emprendedores.

� Asegurar éxito de 
sectores viables.



Muchas gracias.


