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de reforzar la actividad económica. Sin embargo, 
en el segundo trimestre de 2009, la tasa de política 
monetaria se adaptó para reflejar un incipiente entorno 
económico menos favorable (véase el gráfico 8). En 
este contexto, el sistema financiero mostró signos de 
deterioro leve, pero las variables fundamentales se 
mantuvieron firmes. 

Los depósitos de los no residentes cobraron 
dinamismo. Desde el comienzo de la crisis 
internacional, a mediados de 2007, y la ola de 
inestabilidad política que se produjo en Argentina 
durante 2008, los depósitos no perdieron 
dinamismo sino que mostraron fuertes tasas de 
crecimiento, en parte debido a los aumentos de los 
depósitos de no residentes. En particular, el total de 
depósitos del sector privado creció en 2008 un 21% 
en comparación con 2007, cuando era del 13%, 
mientras que los depósitos de los no residentes 

experimentaron un aumento más vigoroso: las 
tasas anuales de crecimiento pasaron del 8,2% en 
2007 al 41% en 2008. Así pues, los depósitos de no 
residentes podrían ser una fuente de volatilidad en 
el futuro si son susceptibles a la fuga de capitales. 

Los depósitos denominados en dólares 
estadounidenses mantuvieron su superioridad en 
términos de cantidad y tasas de crecimiento (véase 
el gráfico 9). Esta dinámica se ha exacerbado durante 
2008 y el primer trimestre de 2009 debido a una serie 
de casos de dolarización de carteras desatados por 
inestabilidades en el tipo de cambio y entradas de 
depósitos de no residentes.

En la segunda mitad de 2008 comenzó una 
desaceleración generalizada de los volúmenes 
de tramitación de créditos del sector privado y 
continuó hasta hace poco. En la segunda mitad 

Figure 9: US$, Domestic currency Deposits
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Figure 8: Monetary Policy Rate, 
Interbank Rate
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de 2009, parece haber comenzado una tendencia 
inversa. El desempeño anterior a la segunda mitad 
de 2009 puede atribuirse a un debilitamiento de las 
condiciones económicas nacionales e internacionales. 
En especial, el estancamiento del crédito ha sido más 
agudo en las líneas comerciales, ya que las empresas 
(principal destino de la tramitación de créditos) han 
adoptado una estrategia de “esperar y ver” ante las 
perspectivas de deterioro de la actividad económica. 
Sin embargo, el reciente mejoramiento de las 
condiciones internacionales, junto con el cambio de la 
estrategia de política monetaria (destinado a reforzar 
la actividad económica), ha impactado positivamente 
en las cifras de créditos. Aún es muy pronto para 
confirmar como tendencia las mejoras observadas, 
pero si los costos de financiamiento se mantienen 
en niveles adecuados y las condiciones nacionales 
e internacionales no se deterioran, la demanda de 
créditos debería continuar aumentando.

Las cifras de liquidez sistémica no han variado en 
comparación con el año pasado y se mantuvieron 
en niveles adecuados. La relación entre activos 
líquidos y obligaciones a corto plazo (vencimientos 
menores a 91 días) alcanzó el 76,6% en diciembre de 
2009, en comparación con el 76,3% del año anterior. 
Esas cifras tienen su explicación en una creciente base 
de depósitos sumada a un descenso de los activos 
líquidos debido a una renovación gradual de los 
volúmenes de tramitación. En especial, podría decirse 
que el estancamiento del crédito observado en 2009 
está impulsado por la demanda, ya que las empresas 
(principal destino de la tramitación de créditos) han 
adoptado una estrategia de “esperar y ver” ante las 
perspectivas de deterioro de la actividad económica. 

Sin embargo, una política monetaria más relajada, 
junto con un entorno de operaciones más benigno, 
ha aumentado el interés en el crédito.

A diciembre de 2009, el coeficiente de solvencia 
sistémico y los indicadores de rentabilidad habían 
mejorado levemente en comparación con los 
valores de un año atrás y se mantenían en niveles 
adecuados (véanse los gráficos 10 y 11). En especial, 
las cifras de rentabilidad experimentaron un deterioro 
gradual durante 2008 debido al empeoramiento de las 
condiciones internacionales. Esta falta de confianza del 
sistema en las actividades de tramitación de préstamos 
no ha permitido desarrollar una fuente estable de 
ingresos recurrentes. A su vez, la principal fuente 
de ingreso de los últimos años ha sido el diferencial 
entre los ingresos por activos en el extranjero y los 
intereses pagados por los bancos por sus depósitos. 
Así, la drástica reducción mundial de las tasas de 
interés erosionó considerablemente el margen de 
las tasas de interés de los bancos uruguayos y, por 
consiguiente, su rentabilidad general. 

A pesar de la actual crisis financiera internacional, 
la calidad de los activos continúa arrojando 
cifras fuertes: la proporción entre préstamos 
improductivos y total de préstamos se mantiene 
en mínimos históricos de aproximadamente el 2% 
a diciembre de 2009. Además, las tasas actuales 
de cobertura del sistema para bancos públicos y 
privados representan más de cinco veces el valor 
de los préstamos problemáticos. En especial, el 
moderado crecimiento del crédito en los últimos 
años ha reducido el posible riesgo crediticio asociado 
con carteras poco desarrolladas. Las tasas actuales 
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de cobertura del sistema ofrecen un alto grado de 
comodidad, aunque una desaceleración interna 
podría agregar presión al desempeño observado.

En SínTESIS: MEJORAS y DEFICIEnCIAS 
ACTUALES

Mejoras estructurales

- El entorno regulatorio ha mejorado como resultado 
de la última crisis; el regulador (Banco Central del 
Uruguay) adopta una función más dinámica.

- La mayoría de los bancos débiles se declararon en 
bancarrota o fueron absorbidos; solo las entidades 
fuertes siguen existiendo.

- La exposición de los activos del sistema bancario 
uruguayo al riesgo argentino actualmente es 
limitada, en comparación con lo experimentado 
durante la crisis de 2001.

- Los coeficientes de solvencia se ubican por encima 
de las exigencias nacionales e internacionales, 
excepto en el caso del Banco Hipotecario del 
Uruguay (público), que muestra un desempeño 
inferior. 

- La liquidez sistémica continúa siendo elevada en 
comparación con los niveles regionales. En enero 
de 2010, los activos líquidos corresponden al 60% 
de las obligaciones a corto plazo.

- Los bancos cuentan con buenas garantías y, en 
muchos ca sos, respaldo externo.

- La calidad de los activos continúa siendo sólida, a 
pesar de la actual crisis financiera internacional. El 
moderado crecimiento del crédito en los últimos 
años reduce el posible riesgo crediticio asociado 
con carteras poco desarrolladas. Las tasas de 
cobertura exhiben niveles sólidos. Con todo, una 
desaceleración económica interna podría ejercer 
presión en el desempeño observado. 
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Figure 10: Capital Adequacy Ratio

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Mar-08

17,6%
18,7%

16,7%
15,4%

17,3% 17,2% 17,6%
16,7%

Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09

Source: BCU

Figure 11: ROE and ROA, 2008-2009
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Deficiencias

- El sistema financiero aún está muy concentrado. 
Las dos instituciones públicas existentes, el Banco 
de la República Oriental del Uruguay y el Banco 
Hipotecario del Uruguay, son responsables de 
aproximadamente la mitad de todos los activos 
del sistema bancario. Si se consideran los cinco 
bancos más grandes, la concentración alcanza 
más del 80% del total de activos. La reciente 
adquisición de ABN Amro Bank por parte de 
Banco Santander ha aumentado aún más la 
concentración del sistema financiero.

- Los depósitos de no residentes han disminuido 
significativamente con los años, pero sus altos 
niveles actuales aún constituyen una posible 
fuente de inestabilidad. No obstante, los requisitos 
de reservas parecen adecuados para afrontar tal 
situación.

- La intermediación financiera aún tiene margen 
de crecimiento, especialmente por el lado de los 
prestatarios. La falta de financiamiento suficiente 
para las pymes hace que este sea un nicho con 
enorme potencial de crecimiento. 

- La ausencia de una fuente importante de ingresos 
recurrentes expone el rendimiento sistémico a un 
alto nivel de volatilidad. 

- Los costos relativamente altos e inelásticos 
de la mano de obra reducen el margen de 
maniobrabilidad ante casos de reducción de 
ganancias.

- La dolarización del sistema financiero uruguayo, 
aún elevada, limita el poder del BCU para actuar 
como prestamista de último recurso.

¿qUÉ DEPARA EL FUTURO?

En síntesis, el sistema bancario uruguayo se ha 
vuelto más resistente que en el pasado ante 
situaciones adversas. Las variables fundamentales 
han mejorado, tal como lo demuestran la mejor 
calidad de los activos, las elevadas cifras de liquidez, 
el menor número de depósitos de no residentes y el 
adecuado coeficiente de solvencia. Sin embargo, los 
bancos uruguayos todavía se enfrentan a los riesgos 
asociados con desajustes en el balance general, ya 
que la dolarización del sistema financiero, si bien es 
menor que en el pasado, continúa siendo elevada 
en términos absolutos y relativos. Un aumento de la 
volatilidad de los tipos de cambio podría exacerbar el 
riesgo de desajustes en el balance general, aunque 
sus consecuencias en la estabilidad general del 
sistema financiero deberían ser limitadas.
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1. En consonancia con las prioridades señaladas 
por el Gobierno, la EAP de 2010-15 se centrará 
en los cuatro pilares siguientes: i) crecimiento 
económico sostenible y reducción de la 
vulnerabilidad macroeconómica; ii) competitividad 
e infraestructura; iii) agricultura, cambio climático 
y medio ambiente, y iv) mayor inclusión social y 
equidad. Se propone que el apoyo indicativo para 
esta estrategia incluya una serie de dos PPD por un 
total de US$200 millones (ejercicios de 2011 y 2012), 
préstamos para inversiones por un total aproximado 
de US$500 millones, sujeto a la capacidad crediticia 
general del BIRF, y un programa de actividades de 
asesoramiento y análisis bien orientado e impulsado 
por la propia demanda. 

2. La estrategia propuesta hace especial énfasis 
en ayudar a Uruguay a acceder a experiencia técnica 
y prácticas óptimas internacionales, y a compartir 
sus propias experiencias con otros países a través 
de intercambios sur-sur. Con este fin, el Gobierno y 
el Banco acordaron aplicar una modalidad innovadora 
de servicios analíticos, transferencia de conocimientos 
y asistencia técnica a partir del enfoque exitoso 
implementado como parte de la estrategia de alianza 
del Banco con Chile. Esta modalidad, un programa 
conjunto de asistencia técnica y analítica, tiene como 
objetivo ayudar al Banco a ajustar su programa 
no financiero a las necesidades expresadas por el 
Gobierno, y responder con rapidez y flexibilidad a las 
demandas. Este programa conjunto se basará en un 
acuerdo marco donde se clarifican los objetivos, la 
estructura de gestión y el financiamiento compartido 
del programa. Totalmente ligado a la demanda del 
prestatario, el programa de trabajo anual se acordaría 

entre el Gobierno y el Banco, a fin de definir los 
principales productos y servicios de conocimientos 
que se elaborarán durante el año próximo, incluido 
un cronograma detallado y estimaciones de costos.

3. Más allá de la necesidad de continuidad en las 
esferas actuales de apoyo para mantener el ímpetu 
de las reformas, el principio rector del Gobierno 
para seleccionar las nuevas actividades de 
préstamos es el de la “innovación”. Se hace hincapié 
en utilizar los recursos del Banco para agregar valor a 
intervenciones clave, que contribuyen a conocimientos 
técnicos especializados de primer nivel en las esferas 
respectivas y ayudan a construir una sólida capacidad 
institucional, especialmente en lo que hace al diseño 
del programa de reformas y la gestión orientada a los 
resultados. Otro criterio importante para seleccionar 
nuevas operaciones de préstamos es garantizar 
que se logren sinergias y se evite la duplicación de 
esfuerzos mediante una estrecha coordinación con 
otros donantes, especialmente el BID. En el cuadro 4 
se muestra el programa de préstamo acordado para 
los dos primeros años de la EAP y se señalan, apenas 
a modo indicativo, las asignaciones previstas para el 
resto del período de la EAP. 

Pilar 1: Reducción de la vulnerabilidad 
macroeconómica y fortalecimiento de la 
administración del sector público

4. Si bien la capacidad de recuperación 
de Uruguay ante la crisis financiera mundial 
demuestra los avances logrados en materia de 
mitigación de vulnerabilidades macroeconómicas, 
este tema continúa siendo una prioridad para el 

Anexo F
Resumen del programa del BIRF



Anexos    [ 109 ]  

 

Gobierno y una esfera en la que se necesita la 
continua colaboración del Banco. El Gobierno y el 
Banco están de acuerdo en que la colaboración en 
los dos primeros pilares del CAS anterior —reducir la 
vulnerabilidad y mantener el crecimiento— constituye 
un adecuado punto de partida. La EAP haría especial 
hincapié en respaldar los esfuerzos del Gobierno 
por lograr los siguientes objetivos: i) contener el 
crecimiento de los gastos para garantizar que no se 
siga deteriorando el saldo fiscal en 2010, ii) mantener 
las presiones inflacionarias bajo control, iii) reducir 
los niveles de dolarización. Algunos de los esfuerzos 
del Banco por respaldar estos resultados son los 
siguientes:

5. Serie de préstamos programáticos sobre la 
competitividad del sector público y la inclusión 
social (PPD) (ejercicios de 2011 y 2012). El PPD 
I respalda la aplicación de reformas que el nuevo 
Gobierno señaló como prioridades a la hora de 
solicitar apoyo del Banco. El programa consta de 
dos préstamos, cada uno por un monto de US$100 
millones, que respaldarán la aplicación del programa 
del Gobierno en tres esferas principales: i) gestión del 
sector público, ii) competitividad y iii) inclusión social. 
En particular, los principales objetivos de desarrollo 
del nuevo préstamo son reforzar la eficiencia de la 
administración pública y promover la estabilidad 
macroeconómica, y mejorar la competitividad 
mediante medidas como la facilitación del comercio, 
el fortalecimiento del entorno para los negocios y 
el desarrollo de los mercados financieros. También 
tiene como objetivo mejorar la inclusión social a 
través de medidas orientadas a aumentar la equidad 
y la eficiencia de los sistemas de salud, educación 

y protección social. El PPD I, además, busca la 
consolidación de las reformas respaldadas por la serie 
de PRIDPL (aprobada en mayo de 2007) y refuerza 
los esfuerzos del Gobierno en otras esferas que no 
contemplaba dicha serie. Específicamente, con el 
préstamo se reconocen los logros recientemente 
alcanzados en la gestión del sector público, el clima 
para los negocios y la prestación de servicios sociales 
(medidas previas al PPD I). Los factores indicativos 
del PPD II reflejan esferas de política amplias que 
requieren apoyo y establecen el programa de reforma 
del nuevo Gobierno durante 2011. 

6. Proyecto de Asistencia Técnica para 
el Fortalecimiento Institucional (PATFI) y 
financiamiento adicional (en curso). El Banco ha 
estado ayudando al Gobierno de Uruguay con su 
programa de modernización institucional a través 
del PATFI, actividad que incluyó financiamiento para 
intercambios técnicos entre autoridades de Nueva 
Zelandia y Uruguay sobre varias cuestiones de la 
gestión del sector público. A través del préstamo 
PATFI en curso, de US$12,1 millones, y un posible 
financiamiento adicional por el mismo monto, el 
Banco continuará proporcionando apoyo para la 
aprobación y aplicación de un presupuesto basado 
en los programas, así como para las actividades de 
seguimiento y evaluación, con el objetivo de reforzar 
continuamente el proceso presupuestario. El objetivo 
del PATFI es mejorar el desempeño del sector público 
del prestatario a través de las siguientes medidas: i) 
respaldar su programa de modernización del sector 
público en las esferas de administración de aduanas, 
seguimiento y evaluación, presupuesto basado en el 
desempeño y gobierno electrónico, y ii) fortalecer 
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las instituciones que participan en el diseño y la 
aplicación de reformas de la política pública en las 
esferas de impuestos, promoción del entorno para 
los negocios y protección social. 

7. Servicios de la Tesorería. Uruguay ha sido uno 
de los países de la región que más ha utilizado los 
productos y servicios bancarios de la Tesorería del 
BIRF para gestionar algunos de sus riesgos asociados 
al balance general, en especial los riesgos cambiarios 
y de tasas de interés. Es probable que esta alianza 
se fortalezca durante el período de la próxima EAP, 
a medida que se otorgue más financiamiento en 
pesos uruguayos y se completen las conversaciones 
en curso sobre estrategias de cobertura más amplias 
(energía, clima, etc.). 

8. Evaluación de la capacidad de gestión 
financiera del país (ECGF) utilizando la metodología 
del programa de gasto público y rendición de 
cuentas (PEFA). La última ECGF se publicó en junio 
de 2005 (informe n.o 32851-UY). Dada la prioridad 
que la administración asigna a su programa de 
reforma del sector público, este ejercicio constituye 
una oportunidad para que el Banco proporcione 
asistencia técnica y apoyo en lo que respecta a 
reformas de la gestión de las finanzas públicas 
(GFP) que forman parte del programa de trabajo del 
Gobierno. Se propone llevar a cabo un estudio PEFA 
para evaluar la situación de los sistemas y reformas 
de la GFP del país en relación con 28 indicadores de 
alto nivel. Este estudio podría servir como una base 
de referencia objetiva para calcular el impacto de las 
reformas de GFP que el Gobierno está comenzando 
y para medir su progreso.

9. Diagnóstico de los procedimientos de 
adquisiciones del país (DPAP). Como el Banco realizó 
el último DPAP en 1999 y el informe se presentó al 
Gobierno en 2000, el Banco propone actualizar esta 
herramienta analítica. En aquel momento, el BID, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y los organismos públicos competentes 
ofrecieron valiosas aportaciones sobre el entorno 
local para las adquisiciones; activamente, el Banco 
también buscaría activamente la colaboración con 
otros asociados en la ejecución del DPAP actualizado. 
Uno de los objetivos principales del diálogo sería 
centrarse en lograr el consenso para evaluar el sistema 
de adquisiciones público utilizando el instrumento 
del CAD de la OCDE basado en indicadores. 

Pilar 2: Mejora de la competitividad y de la 
infraestructura

10. El Gobierno intenta reforzar la competitividad 
a través de una mayor cobertura y una mejor 
calidad de la infraestructura y la creación de un 
entorno más orientado a los negocios. Más allá de 
la fuerte demanda de conocimientos especializados 
del Banco en la esfera de las asociaciones público-
privadas, con las actividades financiadas por el SAIPB 
ya en marcha, el diálogo sectorial ha configurado el 
programa de infraestructura propuesto en el marco 
de la EAP con el fin de lograr lo siguiente: i) mejora 
de las condiciones de la infraestructura principal 
de transporte terrestre; ii) mejoras de eficiencia en 
OSE para liberar recursos con destino a inversiones 
adicionales; iii) diversificación de las fuentes de 
energía para reducir la dependencia de recursos 
específicos y disminuir los costos, y iv) mejoras 
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de la eficiencia energética entre los consumidores 
residenciales, industriales y agrícolas para desacelerar 
el crecimiento de la demanda de electricidad. Algunos 
de los mecanismos de respaldo de la EAP 2010-15 
son los siguientes:

11. Donación del FMAM para la eficiencia 
energética (en curso): El Proyecto sobre Eficiencia 
Energética está parcialmente financiado por una 
donación de US$6,9 millones. El objetivo de 
desarrollo de este proyecto es aumentar la demanda 
y el abastecimiento competitivo de bienes y servicios 
que hagan uso eficiente de la energía, de modo que 
contribuyan a: a) mejorar la eficiencia en el uso de la 
energía; b) reducir la dependencia de la electricidad y 
los combustibles importados en la economía uruguaya, 
y c) reducir las emisiones del sector de la energía. El 
objetivo ambiental de alcance mundial del proyecto 
es promover la eficiencia energética a través de i) el 
fortalecimiento de la capacidad y los conocimientos 
especializados entre las partes interesadas; ii) la 
estimulación de la demanda de los consumidores, 
y iii) la promoción del desarrollo de proyectos y el 
financiamiento para inversiones. El proyecto consta de 
tres componentes principales: creación de un mercado 
de eficiencia energética (ejecutado por el MIEM); 
servicios de eficiencia energética de las empresas de 
servicios públicos (ejecutado por la UTE), y gestión de 
proyectos (ejecutado por el MIEM y la UTE). Mediante 
el proyecto se ha respaldado la preparación de un 
marco regulatorio para la eficiencia energética en el 
país y su inclusión en el programa público. 

12. Proyecto de Fortalecimiento del Sector de 
la Energía (fecha por determinar): La operación 

servirá para reforzar la seguridad energética en 
Uruguay. Debido a las sequías y la escasez regional de 
gas natural, en los últimos años Uruguay se enfrentó 
a serias dificultades para satisfacer su demanda de 
electricidad. La operación se centraría en mejorar 
la capacidad de transmisión y distribución, con la 
intención de contribuir a garantizar el uso adecuado 
de la electricidad en todo el país. 

13.  Mantenimiento de la infraestructura de 
transporte y acceso rural (en curso): El objetivo de 
desarrollo del proyecto es mejorar la infraestructura 
del transporte vial del país hasta llegar a un nivel que 
facilite el traslado de cargas y pasajeros con eficacia 
en función de los costos. Eso se está llevando a cabo 
mediante la rehabilitación de las vías de transporte, 
la eliminación de los obstáculos existentes, el freno 
al deterioro mayor de infraestructura debido a 
limitaciones presupuestarias y el mejoramiento 
de la gestión y la seguridad de la infraestructura. 
El proyecto contribuye a reducir los costos de 
transporte y conservar la infraestructura de Uruguay 
de modo eficiente y sostenible, tanto a nivel nacional 
como local. En general, la estructura y composición 
de la industria del transporte en Uruguay es muy 
competitiva. Así, la reducción neta de los costos 
de transporte que se obtienen gracias al proyecto 
debería traducirse en reducciones de las tarifas de 
carga y, en consecuencia, del precio de los bienes 
transportados; de esta manera se estimularían los 
niveles de productividad y la actividad económica.

14. Préstamo para la modernización de la 
infraestructura de transporte (ejercicio de 2012). 
Esta operación consistiría en un préstamo basado en 
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los resultados en respaldo del programa de trabajo 
a cinco años del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP) para financiar obras viales comunes 
(principalmente, CREMAS) y, probablemente, respaldar 
la implementación de reformas en otros modos 
de transporte por tierra, así como el mejoramiento 
institucional del MTOP. Los fondos del préstamo se 
desembolsarían cuando se presenten indicadores que 
vinculen el estado de las carreteras con los avances de 
la reforma del sector de transporte.

15. Proyecto de Modernización y Rehabilitación 
de los Sistemas de OSE (PAP III/IV) (ejercicio de 
2012). El objetivo de desarrollo del proyecto del PAP 
en general es aumentar la eficiencia, el alcance y la 
sostenibilidad de los servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento a través de: i) el mejoramiento 
de la eficacia y la eficiencia de OSE; ii) el aumento de 
la capacidad de bombear agua tratada en Montevideo 
y la reducción del agua no contabilizada y iii) un 
mayor tratamiento de las aguas de alcantarillado 
y una nueva estrategia para la expansión de la red 
de alcantarillado. Actualmente, existe un proyecto 
en curso en virtud de este programa (OSE PAP II) y 
otro en preparación (OSE PAP IV). Se está llevando a 
cabo un estudio sobre la preparación del OSE PAP IV, 
denominado Construcción de Plantas de Tratamiento 
de Aguas Servidas, a fin de respaldar esta operación de 
inversión. Sin embargo, debe señalarse que OSE está 
proponiendo preparar conjuntamente los proyectos 
del PAP III y el PAP IV (en un PAP III combinado).

16. Integración de las políticas públicas sobre 
gestión de riesgos para las amenazas relacionadas 
con el agua (asistencia técnica, en curso). 

Este proyecto tiene como objetivo respaldar el 
fortalecimiento institucional y técnico de la Dirección 
Nacional de Agua y Saneamiento (DINASA) a través de 
asistencia financiera y técnica en un campo específico. 
Sería un puente entre la asistencia financiera 
proporcionada por el préstamo de asistencia técnica 
del Banco Mundial (finalizado) y el apoyo financiero 
de DINASA para todo el presupuesto nacional de 
Uruguay.

17. Fondo fiduciario para el estudio sobre el 
acceso al alcantarillado (en curso). Tiene como 
objetivo respaldar la preparación de un estudio 
para evaluar el impacto en la salud pública de las 
conexiones al sistema de alcantarillado. Hoy en día, 
es el estudio más avanzado de este tipo en el Banco 
(y tal vez en el mundo).

18. Fondo Fiduciario sobre seguridad vial (en 
curso). El objetivo de esta donación es generar un 
cambio cultural sostenible a través de la información, 
la educación, la capacitación y la sensibilización. 
Esta campaña está en consonancia con la estrategia 
nacional de seguridad vial del Gobierno del Uruguay, 
recientemente aprobada, cuya aplicación está 
encabezada por la Unidad Nacional de Seguridad 
Vial (UNASEV), principal organismo de este ámbito, 
establecido por ley en 2008. El Fondo financia el 
mejoramiento de la recolección de datos sobre el uso 
de elementos pasivos de seguridad vial para niños, así 
como una campaña de comunicación para sensibilizar 
a la sociedad acerca de la importancia de utilizar 
elementos de seguridad vial para niños. El Servicio 
Mundial para la Seguridad Vial actualmente está 
divulgando las actividades financiadas en virtud de 
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esta donación como práctica óptima. Como resultado 
de esta donación, el beneficiario está preparando un 
manual en el que se describe la metodología utilizada 
en Uruguay para preparar esta campaña de seguridad 
vial destinada a la protección de los niños, con el 
objetivo de compartir la experiencia e intercambiar 
información con otros países de América Latina y el 
Caribe.

19. El BIRF ha adquirido mucha experiencia en lo 
que respecta a ofrecer asistencia sobre mercados 
financieros y desafíos relacionados con el clima 
para los negocios en toda la región, y el Banco ya 
ha puesto en marcha una serie de instrumentos 
crediticios y no crediticios en Uruguay para 
hacer frente a estos problemas. Los comentarios 
preliminares sobre estas actividades son auspiciosos. 
Así, una parte del apoyo del GBM está destinada a 
continuar fortaleciendo el clima para los negocios de 
las siguientes formas: i) promover una nueva oficina 
única para la creación de empresas; ii) aumentar 
sustancialmente el crédito disponible para el sector 
privado, y iii) concretar y poner en marcha varias 
asociaciones público-privadas como elementos 
clave para cumplir los objetivos de inversiones en 
infraestructura. El logro de estos resultados estará 
respaldado por los PPD y, además, por las siguientes 
actividades:

20. Proyecto de Promoción de la Innovación 
para ampliar la Competitividad (en curso). El 
objetivo de desarrollo de este proyecto es fortalecer 
la capacidad de Uruguay para generar, transferir y 
adaptar conocimientos y tecnología respaldando los 
siguientes elementos: i) el marco institucional para la 

ciencia, la tecnología y la innovación; ii) inversiones 
en capital humano y equipos de investigación de alta 
calidad; iii) transferencia de tecnología e innovación 
del sector privado, y iv) colaboración entre sectores 
e investigaciones internacionales, y movilidad de los 
investigadores entre instituciones públicas y el sector 
productivo. El proyecto presenta tres componentes. 
El primer componente es de respaldo a las políticas 
relativas a ciencia, tecnología e innovación, y 
fortalecimiento institucional. El segundo componente 
está relacionado con el fortalecimiento del capital 
humano y los equipos de investigación de alta 
calidad, además del refuerzo de la capacidad para 
generar nuevos conocimientos. El tercer componente 
servirá para promover la innovación y la transferencia 
de tecnología al sector productivo.

21. AAA sobre competitividad (en curso). En 
respuesta a la solicitud del Gobierno, en este 
estudio se evalúa el potencial de Uruguay como 
centro logístico y punto de distribución regional. La 
competitividad del sistema de logística de Uruguay 
se evalúa desde una perspectiva internacional y se 
ofrecen recomendaciones de políticas para lograr 
mayor eficiencia. El estudio se centra en políticas 
relacionadas con la mayor facilitación del comercio 
nacional y regional, y evalúa el impacto económico 
más amplio de tales reformas en los costos de logística 
y el comercio.

22. Evaluación del clima para la inversión 
(ejercicio de 2012). Esta actividad sería un estudio 
económico y sectorial clave basado en la evaluación 
anterior realizada en Uruguay en 2007. Los objetivos 
del estudio serían: i) medir las condiciones reinantes 
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del clima para la inversión en Uruguay y su evolución 
respecto de la última evaluación; ii) proporcionar 
comparaciones internacionales sobre los principales 
indicadores del clima para los negocios; iii) identificar 
las características del clima para la inversión que 
son más importantes para la productividad y la 
competitividad de las empresas, y iv) formular 
recomendaciones de políticas sobre las prioridades 
de reforma. Ayudará a identificar las prioridades de 
la reforma de políticas y proporcionará al Gobierno y 
al sector privado pruebas que puedan utilizarse para 
proponer mayores reformas. 

Pilar 3: Protección del medio ambiente, 
mitigación de los efectos del cambio 
climático y fortalecimiento de la agricultura 
familiar

23. El GBM está en una situación favorable —en 
lo que respecta a opciones de financiamiento, 
conocimientos y experiencia técnica a su 
disposición— para respaldar la aplicación del 
Plan nacional de Respuesta al Cambio Climático 
y el Plan nacional de Acción sobre Producción y 
Consumo Sostenible. 

24. Proyecto para el Manejo Integrado de 
Recursos naturales y Biodiversidad (en curso). 
El objetivo de este proyecto es conservar la 
biodiversidad de importancia mundial de Uruguay, 
en especial a través del financiamiento de los 
costos incrementales asociados con la promoción 
de sistemas de producción integrados en zonas 
de biodiversidad clave. En este contexto, este 
proyecto coincide perfectamente con la estrategia 

del Gobierno de ampliar la labor iniciada con el 
proyecto PRENADER, pero con mayor hincapié en la 
conservación y gestión de los recursos naturales y la 
biodiversidad. La integración de la biodiversidad en 
el sector rural y el valor agregado para la producción 
de zonas rurales a partir de prácticas adecuadas 
puede repetirse en otros lugares con un plan de 
comunicaciones sólido. El sector académico y las 
organizaciones de la sociedad civil serían elementos 
clave para divulgar las enseñanzas de esta iniciativa 
y convertirlas en medidas concretas.

25. FMAM: Conservación de la Biodiversidad (en 
curso). El primer componente, Manejo de Recursos 
Naturales y Biodiversidad, proporciona asistencia 
técnica y financiera para actividades impulsadas 
por la demanda y destinadas a promover la gestión 
sostenible de los pastizales naturales y la agricultura 
de secano. La contribución del FMAM al Fondo daría 
respuesta la demanda generalizada de iniciativas 
sobre biodiversidad en los ecosistemas prioritarios. 
El segundo componente, totalmente financiado con 
recursos del FMAM, establece zonas de demostración 
dentro de las esferas seleccionadas de intervención 
del FMAM (pastizales y serranías) para un uso 
sostenible de los recursos naturales en zonas de 
microcaptura clave que son importantes para la 
biodiversidad; de esta manera, se combinan prácticas 
adecuadas de gestión de los recursos naturales y se 
genera una mayor sensibilización pública sobre la 
trascendencia y la importancia socioeconómica de la 
biodiversidad. El tercer componente está destinado 
a generar servicios de apoyo que contribuyan a la 
aplicación eficiente de los subproyectos, financiados 
en virtud de los dos componentes anteriores. El 
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cuarto componente respalda la gestión adecuada y 
eficiente del proyecto.

26. Fondo Fiduciario para la Captura de Biogás 
del Relleno Sanitario de Montevideo (en curso). 
El proyecto tiene como objetivo diseñar, instalar y 
operar una unidad de quema de gas en un relleno 
sanitario controlado en Montevideo para evitar así 
la emisión de 1 299 836 toneladas de dióxido de 
carbono equivalente desde julio de 2007 a diciembre 
de 2012. Además de lograr la reducción de emisiones 
de carbono mediante la combustión del metano, 
el proyecto contribuirá a conseguir un impacto 
ambiental positivo en el ámbito local en virtud del 
objetivo señalado, al controlar la migración de gas 
inflamable y las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles distintos del metano, que podrían causar otros 
efectos ambientales de alcance nacional y mundial, y 
son peligrosos en grandes concentraciones.

27. UTE: Parque Eólico Sierra de Caracoles de 
10MW con conexión a la red (en curso). Esta es 
una actividad en pequeña escala del Mecanismo 
para un Desarrollo Limpio (MDL) destinada a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
provenientes de la electricidad generada por fuentes 
que hacen un uso intensivo del carbono en la red 
eléctrica de Uruguay. Su principal objetivo es reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
mediante la generación de electricidad de red a 
partir de energía eólica. La reducción de emisiones 
provendrá de evitar la generación con combustibles 
fósiles en la red nacional. El proyecto contribuirá al 
desarrollo sostenible de Uruguay, principalmente a 
través de la seguridad energética y la sustitución de 

las importaciones de petróleo crudo y sus derivados. 
Por ser el primero de su tipo, este proyecto está 
diseñado como un piloto en pequeña escala que se 
puede repetir fácilmente si tiene éxito. 

28. Asistencia para el financiamiento del carbono 
(desembolsos a través de TF054846). El objetivo 
de esta operación era reforzar la capacidad nacional, 
tanto a nivel técnico como institucional, a fin de 
permitir el avance de los proyectos del MDL y otras 
actividades de mitigación. Esta asistencia técnica ha 
logrado lo siguiente: i) fortalecimiento de la capacidad 
de la DNA y asistencia técnica; ii) fortalecimiento 
de la capacidad dentro de otros organismos del 
Gobierno; iii) participación en la Exposición del 
Carbono y preparación de materiales promocionales; 
iv) divulgación en el sector privado y el público en 
general; v) análisis del marco jurídico y regulatorio 
para la aprobación de proyectos del MDL y la venta 
de las RCE correspondientes, y vi) asistencia técnica 
para la creación de oportunidades de programas del 
MDL. 

29. Proyecto de Desarrollo Industrial Sustentable 
(ejercicio de 2012). Esta operación también 
reforzaría la capacidad institucional de hacer cumplir 
las regulaciones existentes en los niveles nacional y 
sectorial. En términos de la capacidad institucional 
actual para exigir el cumplimiento, el Gobierno de 
Uruguay ha implementado algunas medidas, incluido 
el control del cumplimiento de las regulaciones. 
Sin embargo, estos esfuerzos han sido aislados. En 
este contexto, DINAMA, junto con otros ministerios 
de los sectores pertinentes, han aceptado coordinar 
los esfuerzos y trabajar en colaboración en el diseño 
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de instrumentos nuevos y completos para facilitar la 
supervisión y el control de procesos de producción 
menos contaminantes, que formarían parte de la 
nueva operación del BIRF.

30. Fondo fiduciario para promover una producción 
menos contaminante y mejorar el cumplimiento 
ambiental en el sector industrial (fondo fiduciario 
ejecutado por el receptor). Durante 2010, el 
Gobierno de Uruguay presentó un Plan Nacional de 
Acción sobre Producción y Consumo Sostenible. El 
objetivo de este plan es identificar, coordinar, integrar 
y potenciar un conjunto de medidas, programas 
y proyectos destinados a prevenir y minimizar los 
impactos ambientales provenientes de la producción 
y el consumo. Se espera que las actividades de este 
proyecto se inicien el 30 de septiembre de 2010. Sus 
objetivos son respaldar las actividades destinadas a 
promover una producción menos contaminante, 
mejorar el cumplimiento ambiental y reforzar la 
competitividad en el sector industrial (especialmente, 
las pymes) de Uruguay, mediante la provisión de 
asistencia técnica a la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente (DINAMA). Estas actividades formarán 
parte de las actividades de preparación de proyectos 
relacionadas con el Proyecto de Desarrollo Industrial 
Sustentable de Uruguay.

31. Proyecto de Gestión Integrada de los Recursos 
naturales y el Desarrollo Agrícola (ejercicio de 
2012). La operación propuesta constituiría una 
iniciativa innovadora y orientada a los resultados 
que repetiría la experiencia exitosa del proyecto de 
manejo de recursos naturales y biodiversidad (en 
curso), al tiempo que expandiría el objetivo y el 

alcance para hacer más hincapié en la adaptación al 
cambio climático y su mitigación en el sector agrícola. 
El proyecto incorporaría respaldo específico para la 
preparación de instrumentos públicos innovadores 
a fin de mejorar los sistemas de información para 
la planificación y la toma de decisiones, además de 
respaldar las inversiones del sector privado para mitigar 
las emisiones, utilizar la biomasa para la generación 
de energía, y mejorar la capacidad de adaptación 
a la variabilidad climática en los establecimientos 
agrícolas. El diseño del proyecto también se 
enriquecería de las conclusiones y recomendaciones 
de las actividades de asesoramiento y análisis 
recientemente completadas en materia de agricultura 
familiar, donde se mencionan los factores específicos 
que aumentan la vulnerabilidad de este importante 
subsector de la comunidad agrícola, y la labor analítica 
realizada en torno al cambio climático. El proyecto, 
financiado con una combinación de un préstamo 
del Banco y, posiblemente, fondos del FMAM, 
constituiría un elemento de un conjunto integrado de 
instrumentos orientados a los resultados que también 
incluiría la asistencia del Banco al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para acceder 
a otras posibles fuentes de financiamiento bilateral 
y multilateral para hacer frente al cambio climático 
(como el Fondo de Adaptación), así como el apoyo 
analítico, la asistencia técnica y la colaboración con 
el MGAP respecto a la divulgación de experiencias, 
la organización de conferencias y la participación en 
eventos internacionales relacionados con el cambio 
climático. 

32. AAA sobre agricultura familiar (en curso). El 
objetivo de desarrollo de este estudio económico y 
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sectorial es contribuir a un desarrollo más equitativo 
del sector rural de Uruguay, al tiempo que se 
mantiene la base de recursos naturales del país y 
se garantiza la sostenibilidad a largo plazo de la 
comunidad agrícola. A fin de alcanzar este objetivo, 
a través de los diagnósticos y recomendaciones 
centradas en el segmento de la agricultura familiar 
del estudio económico y sectorial, se contribuirá 
a formar una base mejorada de conocimientos 
dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural 
(DGDR) y a adquirir capacidad para la programación 
coherente de políticas e instrumentos que aborden 
las principales limitaciones del desarrollo agrícola en 
general y la agricultura familiar en particular.

33. AAA sobre cambio climático y agricultura 
(ejercicio de 2012). Mediante este análisis se 
evaluarían las experiencias internacionales y se 
proporcionarían orientaciones para la preparación 
de la estrategia integrada del Gobierno destinada a 
mitigar y adaptar las prácticas agrícolas y ganaderas 
a la variabilidad climática, explorando especialmente 
los instrumentos de gestión de riesgos (seguros).

Pilar 4: Mayor inclusión y equidad social

34. La experiencia del Banco Mundial en 
Uruguay y otros países de la región lo ubica en 
una situación privilegiada para responder a la 
demanda del Gobierno de asistencia técnica para 
la aplicación del Plan nacional de Equidad Social, 
así como para respaldar la reforma continua en los 
sectores de salud y educación. Se proponen varias 
intervenciones para respaldar los objetivos públicos 
para los sectores sociales antes mencionados. 

35. Proyecto de Ayuda Basada en los Resultados 
para el Sector Social (fecha por determinar). Esta 
operación de préstamo contribuiría a financiar las 
políticas discutidas e identificadas como eficientes 
y prioritarias en los estudios sobre evaluación de la 
reforma de salud, Una Laptop por Niño y análisis de 
la política social, a fin de ayudar al Gobierno a aplicar 
las reformas necesarias. 

36. índice de oportunidad humana (ATnC) 
(ejercicio de 2012). Esto es una posible continuación 
de “Seguimiento de las políticas sociales a través del 
IOH”. Sería una aportación a favor de la preparación 
del proyecto sobre el sector social basado en los 
resultados. 

37. Análisis de políticas sociales (ejercicio de 
2012). Esta actividad comprendería una evaluación 
de los programas de asignaciones familiares y 
Tarjeta Alimentaria, así como un debate sobre 
nuevas opciones de reforma para los programas de 
transferencias de ingreso, incluido el uso de asistencia 
financiera y técnica para el plan de erradicación de 
la pobreza extrema, reformas en el programa de 
asistencia financiera y reformas en el programa de 
pensiones no contributivas por ancianidad. Este 
estudio económico y sectorial incluirá un análisis de 
la eficiencia del gasto público y los impactos de estas 
políticas en el índice de oportunidad humana.

38. Reforma de las políticas de vivienda (ejercicio 
de 2011). El objetivo de este estudio sería considerar las 
opciones de políticas para aumentar la disponibilidad 
de planes sociales de vivienda, centradas en la 
creación de incentivos para la iniciativa personal.
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39. Examen del gasto público de los sectores 
sociales (ejercicio de 2012). Luego de asumir, la 
administración propuso un programa de reforma 
del sector público destinado, entre otras cosas, a 
preparar un plan presupuestario a mediano plazo 
orientado a los resultados, reformar el sistema de 
funcionarios públicos, mejorar la gestión de gobierno 
y la transparencia, y aplicar políticas y programas 
sociales eficaces y bien orientados, respaldados por 
una prestación de servicios sociales más eficaz. Un 
examen del gasto en el sector social debería lograr los 
siguientes objetivos: a) preparar un panorama general 
de la situación fiscal y un análisis de sostenibilidad 
de la deuda, y sus perspectivas a mediano plazo; b) 
mejorar la gestión del gasto público, con el apoyo de 
una evaluación PEFA; c) evaluar las políticas sociales 
recientes y sus consecuencias presupuestarias; d) 
examinar la incidencia del gasto social de los principales 
programas sociales, y e) completar una evaluación 
de los principales programas sociales (en especial, 
las asignaciones familiares y Tarjeta Alimentaria), al 
tiempo que se aplican evaluaciones del impacto, 
siempre que lo permitan los datos disponibles. 

40. Tercer Proyecto de Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación Básica (en curso). El 
objetivo de este proyecto es aumentar la equidad, 
la calidad y la eficiencia en la educación preescolar 
y primaria. Estos objetivos se lograrán mediante las 
siguientes medidas: i) ampliar el modelo de escuelas 
de doble escolaridad, que se centra en estudiantes 
de entornos socioeconómicamente desfavorecidos; 
ii) mejorar la calidad de la educación preescolar y 
primaria con adelantos en el sistema de capacitación 
docente y nuevos instrumentos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula, y iii) incrementar la eficiencia 
de las instituciones educativas. Existe financiamiento 
adicional en curso para este proyecto, que resuelve la 
falta de fondos procedente del aumento de los costos 
del proyecto debido a un cambio en la estrategia 
del Gobierno de Uruguay en relación con las obras 
públicas, y el considerable aumento de los costos de 
construcción en el país. 

41. Proyecto de Educación (ejercicio de 2012). 
La operación de educación propuesta (estimada en 
US$40 millones) incluiría apoyo continuo para la 
expansión de las escuelas de tiempo completo (ETC) 
y las actividades conexas, con el objetivo de mejorar 
la calidad de la educación en el nivel primario. 
Las actividades previstas que se financiarán con 
este proyecto son: i) construcción, rehabilitación y 
equipamiento de las nuevas ETC; ii) adquisición de 
materiales didácticos para las escuelas (equipamiento 
escolar, materiales de aprendizaje y bibliotecas), y iii) 
capacitación docente orientada a la ETC.

42. AAA sobre la iniciativa Una Laptop por niño 
(ejercicio de 2011). Esta actividad consistiría en una 
evaluación del programa CEIBAL y su aplicación hasta 
el momento, y deliberaciones sobre las posibles 
alternativas de uso de computadoras portátiles en el 
aula y la expansión del programa al nivel secundario. 

43. Proyecto de Prevención de Enfermedades no 
Transmisibles (en curso). El Proyecto de Prevención 
de Enfermedades No Transmisibles tiene como 
objetivo respaldar los esfuerzos del Gobierno por 
reforzar su sistema de prestación de servicios de salud 
y el marco actual de políticas de salud en relación 
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con las enfermedades no transmisibles. En este 
contexto, los objetivos de desarrollo específicos de la 
operación son i) ampliar la accesibilidad y la calidad 
de los servicios primarios de salud relacionados 
con la detección temprana y el tratamiento de 
enfermedades no transmisibles seleccionadas, y ii) 
evitar y reducir la exposición a factores de riesgo 
de algunas de estas enfermedades, así como sus 
efectos en la salud. La operación consta de cuatro 
componentes: componente 1: fortalecimiento de 
la capacidad del MSP de hacer frente al cambiante 
perfil epidemiológico del país; componente 2: 
mejoramiento del acceso a servicios de salud de 
calidad para el tratamiento de enfermedades no 
transmisibles prevalentes en los centros de atención 
primaria; componente 3: aplicación del programa 
piloto Previniendo; componente 4: gestión de 
proyectos. Estos componentes se implementan a 
través de tres direcciones principales dentro del MSP, 
con el respaldo y la organización general de una 
unidad de apoyo y coordinación para el proyecto.

44. Inversión del FDI para promover el acceso 
equitativo de la sociedad al sistema jurídico (en 
curso). Esta donación del Banco, la primera que 
ejecuta el Parlamento uruguayo, está diseñada para 
lograr que determinados grupos vulnerables se 
enteren de los beneficios y derechos establecidos 
en la legislación social específica. Permitirá a los 
miembros del Parlamento controlar los efectos 
sociales de determinadas leyes, crear herramientas 
para incorporar un análisis social cuando se revisa un 
proyecto de ley y, en cooperación con los órganos 
del Ejecutivo, generar capacidad institucional para 
implementar dichas leyes.
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1. Las actividades de IFC en Uruguay se centran 
en los abundantes recursos naturales con que cuenta 
el país, al tiempo que fomenta un entorno más 
competitivo para el sector privado. La Corporación 
tiene previsto avanzar con un enfoque equilibrado que 
tiene por objetivo financiar a los participantes del sector 
privado para que puedan competir en los mercados 
mundiales, mientras promueve el crecimiento de las 
pymes y respalda a los grupos de ingreso bajo. Se prevé 
alcanzar estos objetivos ampliando la disponibilidad de 
servicios financieros, respaldando la silvicultura y las 
agroindustrias, financiando proyectos de infraestructura 
y fomentando el crecimiento del sistema de educación 
terciaria y técnica de Uruguay. Estas esferas de objetivos 
están en consonancia con dos de los cuatro pilares de 
la EAP: mejorar la competitividad y la infraestructura, y 
aumentar la inclusión y la equidad. 

2. El sistema financiero de Uruguay ha sobrevivido a la 
crisis mundial, pero carece de la profundidad que tienen 
los sistemas de otros países de la región, como Brasil 
y Chile. En 2008, el crédito interno proporcionado por 
el sector bancario fue equivalente al 33% del PIB, valor 
inferior al ingreso mediano alto regional de sus pares 
Chile o Brasil, pero mejor que el de Argentina. Uruguay 
tiene una industria de microfinanzas en ciernes. Este 
sector está ubicado en el puesto 50 de los 55 países 
entrevistados en la encuesta Global Microscope on the 
Microfinance Business Environment de 2009, lo que 
refleja una baja calificación en desarrollo institucional y 
marco regulatorio. 

3. Esto indica que existen considerables 
oportunidades para que las instituciones financieras 
expandan la variedad de servicios disponibles para 

hogares de ingreso mediano y bajo, y posibilidades 
para empresas de segunda línea y establecimientos 
agrícolas. Los préstamos a empresas en Uruguay suelen 
estar concentrados en las empresas más grandes. 

4. IFC intenta respaldar a entidades bancarias 
y no bancarias que ofrecen servicios a empresas 
del mercado intermedio y a clientes minoristas de 
ingreso bajo. Habitualmente, busca oportunidades 
de respaldar a los bancos locales con servicios de 
représtamo para las pymes dedicadas a la agroindustria 
y con líneas de financiamiento comercial para 
exportadores. Actualmente, IFC tiene solo un cliente 
de financiamiento para el comercio en Uruguay con 
US$160 000 en garantías pendientes de pago a mayo 
de 2010. También ha financiado emprendimientos 
de microfinanzas en otros lugares de América Latina, 
especialmente en Bolivia, México y Perú; por lo tanto, 
ha sido capaz de llegar a grupos que anteriormente 
no estaban en condiciones de obtener créditos en 
condiciones aceptables. IFC mantiene conversaciones 
con un posible cliente en este sector. Tiene la 
intención de ayudar a desarrollar el reducido sector 
de las microfinanzas de Uruguay mediante inversiones 
en instituciones de microfinanzas, a partir de una 
selección. La Corporación también tiene el objetivo 
de respaldar proyectos de financiamiento de viviendas 
que puedan ayudar a ampliar este incipiente mercado. 
IFC también ha adquirido mucha experiencia en 
respaldar el desarrollo de los mercados de capital en 
otras economías de América Latina.

5. Las agroindustrias son un mercado importante 
para IFC, dada su trascendencia para la economía 
uruguaya. Si bien son una parte relativamente 
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pequeña de la economía, que equivale a entre el 10% 
y el 15% del PIB, los productos de la agroindustria 
constituyen el elemento principal de las exportaciones 
de Uruguay. La resolución reciente del conflicto judicial 
con Argentina respecto de la construcción de la planta 
de celulosa Orion, proyecto patrocinado por UPM-
Kymmene (anteriormente, Botnia S.A.) y financiado 
parcialmente por IFC, podría abrir el horizonte para 
nuevas inversiones en este sector. Los excelentes 
suelos y el clima templado de Uruguay son favorables 
para el rápido crecimiento de las plantas comerciales.
 
6. Orion y otros proyectos similares de gran 
escala tienen el potencial de reformular la estructura 
industrial de Uruguay y generar considerables ingresos 
por exportaciones en el futuro. Orion es la mayor 
inversión extranjera de la historia de Uruguay y le 
permite al país avanzar en la cadena de valor, más allá 
de la etapa de exportación de materias primas. Genera 
unos 2500 empleos locales y ha creado oportunidades 
para que los pequeños proveedores independientes 
ingresen en la cadena de valor de la empresa. Orion 
también ha aplicado técnicas y tecnologías avanzadas 
de gestión ambiental que le permiten secuestrar 500 
kilos netos de CO2 equivalente por año por tonelada 
de papel producida. La planta producirá un millón de 
toneladas de papel anuales durante los 30 años de vida 
previstos. 

7. A pesar del atractivo de las variables fundamentales 
de Uruguay, su falta de escala a menudo impone 
costos de financiamiento y operación más elevados 
que los competidores directos de los países vecinos. 
Los competidores de Brasil y Chile pueden atraer 
volúmenes considerables de capital a su sector 

agroindustrial, ya sea mediante la inversión extranjera 
directa o su sistema financiero local. Si bien los flujos 
de IED se han vuelto importantes como proporción 
de la economía de Uruguay, su volumen absoluto es 
relativamente pequeño; las entradas de inversiones 
nunca han superado los US$2000 millones anuales. 

8. Es probable que las inversiones de IFC continúen 
centrándose en empresas orientadas a las exportaciones 
y con profundos vínculos a los establecimientos 
agrícolas. IFC prevé respaldar proyectos que integren 
las pymes en las cadenas de suministro de las grandes 
empresas. Los tres proyectos de inversión activos de 
IFC en Uruguay se refieren a agroempresas orientadas 
a las exportaciones. Se trata de una productora de 
cítricos (Milagro, con un préstamo pendiente de 
US$9,56 millones a mayo de 2010), una cooperativa de 
productos lácteos (Conaprole, préstamo de US$17,01 
millones y financiamiento de cuasicapital por US$3,33 
millones pendientes a mayo de 2010) y UPM-Kymmene 
(préstamo de US$66,11 millones pendientes a mayo 
de 2010). 

9. IFC tiene la intención de reforzar la competitividad 
del país financiando proyectos de infraestructura, 
especialmente en relación con la energía renovable, la 
logística y el sector del agua, una vez que el Congreso 
haya aprobado la legislación correspondiente y entren 
en vigor las regulaciones apropiadas. Las reformas 
jurídicas y regulatorias en curso vinculadas con la 
promoción de asociaciones público-privadas y un 
mayor alcance de las inversiones de inversionistas 
institucionales en el mercado de capital local podría 
ampliar las posibilidades de participación de IFC en 
esta esfera. 
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10. El sistema de educación de Uruguay se ha 
beneficiado de la atención del Gobierno anterior, y la 
administración de Mujica ha declarado que continuará 
centrándose en mejorar este aspecto. IFC espera 
respaldar esta estrategia si se produce la posibilidad 
de ofrecer financiamiento a instituciones educativas 
privadas con y sin fines de lucro, especialmente las que 
ofrecen cursos técnicos y vocacionales para que los 
estudiantes de bajos ingresos mejoren su capacidad 
de conseguir empleo, aumentar sus ingresos y ampliar 
la productividad. Esto respaldaría la estrategia del 
Gobierno mejorando el alcance y la calidad de la 
educación superior y aumentando la equidad dentro 
del sistema. IFC ha generado una cartera de inversiones 
en exitosos colegios técnicos y vocacionales de Brasil, 
Chile, Colombia y México orientados a adultos que 
trabajan y estudiantes de bajos ingresos, muchos de 
los cuales son los primeros de sus familias que reciben 
este tipo de educación. Los colegios financiados por 
IFC matricularon a 802 000 estudiantes en 2008 en 
toda América Latina. 
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Anexo H
Programa propuesto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

1. El FMAM brinda financiamiento para actividades 
que generan beneficios ambientales para el mundo. 
Constituye el mecanismo de financiamiento específico 
de las convenciones y los convenios internacionales 
sobre diversidad biológica, cambio climático, 
contaminantes orgánicos persistentes y desertificación. 
También colabora estrechamente con el Protocolo de 
Montreal, el instrumento jurídico para poner en práctica 
los objetivos establecidos en el Convenio de Viena 
sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, y con 
convenios sobre aguas regionales e internacionales. El 
Banco Mundial es uno de los principales organismos 
de ejecución del FMAM en Uruguay. 

2. Programa actual del FMAM: El programa 
actual del FMAM y el Banco Mundial se compone 
de dos operaciones con un financiamiento total de 
US$13,8 millones. Las operaciones actuales abarcan 
la biodiversidad y el cambio climático (eficiencia 
energética):

•	 Proyecto	de	Gestión	Integrada	de	los	Ecosistemas	
y los Recursos Naturales (US$7 millones)

•	 Proyecto	 de	 Eficiencia	 Energética	 (US$6,8	
millones)

3. La estrategia del Banco para el FMAM en Uruguay 
consiste en combinar las actividades financiadas por 
esta entidad con los préstamos del Banco, no solo 
para obtener más provecho de los recursos del FMAM, 
sino también para incorporar más adecuadamente las 
cuestiones ambientales de nivel internacional en los 
programas nacionales. La ventaja comparativa del 
Banco Mundial para poner en práctica los proyectos 
del FMAM se basa en lo siguiente:

•	 Genera	un	efecto	multiplicador	en	las	inversiones,	
en especial como parte del cofinanciamiento 
con operaciones del BIRF en el sector. El FMAM 
ayuda a desarrollar, catalizar y complementar 
operaciones de inversión.

•	 Aprovecha	el	diálogo	sobre	las	esferas	en	las	que	
actualmente participa y la capacidad técnica. El 
FMAM es, con frecuencia, una puerta de entrada 
para el diálogo en sectores clave, como los de 
energía y transporte.

•	 Propicia	nuevas	ideas	e	innovaciones,	a	menudo	
en colaboración con ONG, el sector privado y 
otros.

4. Potencial del FMAM en Uruguay. Las 
prioridades del Gobierno actual se concentran en las 
esferas de cambio climático, biodiversidad y gestión 
de los recursos hídricos. Si bien la biodiversidad y 
el cambio climático (eficiencia energética) han sido 
las esferas dominantes en la programación de las 
operaciones del Banco Mundial y el FMAM durante 
los últimos ejercicios, hay oportunidades adicionales 
en casi todas las esferas que reúnen las condiciones 
para recibir apoyo del FMAM. 

5. Actualmente, el Banco Mundial está ejecutando 
proyectos de gran escala en las esferas de 
biodiversidad y cambio climático y energía. Estos 
proyectos de gran envergadura por lo general 
cuentan con una combinación de fondos del FMAM y 
préstamos del Banco Mundial, pero algunos de ellos 
solo reciben financiamiento del FMAM. No obstante, 
una cuestión clave que debe considerarse es el 
Sistema de Asignación Transparente de los Recursos 
(SATR) que ha adoptado recientemente el FMAM, lo 
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que implica una asignación máxima para Uruguay en 
las esferas de cambio climático (US$3,9 millones), 
biodiversidad (US$1,9 millones) y degradación de la 
tierra (US$600 000) a lo largo de cuatro años. Aunque 
la administración actual ha decidido aprovechar al 
máximo la intervención del FMAM, el uso estratégico 
de los recursos disponibles aún no se ha determinado, 
y hasta el momento no existen proyectos respaldados 
por el FMAM en el marco de la nueva SATR. 

6. Durante el período que abarca la EAP propuesta, 
el Banco continuará con su estrategia de combinar las 
actividades del FMAM con los préstamos del Banco 
Mundial, y respaldará operaciones independientes 
en las esferas que presentan un alto potencial 
para transformar el sector, a la vez que se abordan 
cuestiones ambientales mundiales. Como ejemplo 
de este enfoque, el Banco continuará trabajando con 
Uruguay para financiar los costos incrementales de 
la conservación en las zonas rurales mediante una 
posible segunda fase para el Proyecto de Gestión 
Integrada de los Ecosistemas y los Recursos Naturales. 
El potencial de las energías renovables y la eficiencia 
energética aún son oportunidades para ampliar la 
cooperación del FMAM en el futuro. Además, el apoyo 
financiero del Banco para las áreas de infraestructura, 
medio ambiente y desarrollo rural contemplado 
en la EAP propuesta podría generar oportunidades 
adicionales para el cofinanciamiento del FMAM.
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1. La preparación de la EAP tuvo elevados niveles de 
participación por parte de los interesados del sector 
público, y el nuevo gobierno está aprovechando la 
oportunidad para planificar una serie ampliada de 
consultas con las partes interesadas que no finalizará 
con la EAP, sino que continuará durante la etapa de 
aplicación.

2. El proceso de consulta comenzó antes de la 
asunción del nuevo gobierno. En febrero de 2010, 
el Banco y las autoridades electas mantuvieron 
deliberaciones sobre un conjunto de notas de 
políticas y luego se realizaron presentaciones a 
los principales partidos de la oposición. En esas 
deliberaciones participaron el presidente electo, 
José Mujica, el vicepresidente electo, Danilo 
Astori, y miembros del futuro gabinete. Estas 
interacciones fueron bien recibidas por el Gobierno 
y la oposición, y permitieron al Banco percibir el 
relativamente alto grado de consenso que existe 
hoy en Uruguay sobre el programa político y los 
desafíos de desarrollo. 

3. En abril de 2010, se profundizó el diálogo 
sobre las principales prioridades de colaboración 
entre el Banco y Uruguay para los próximos cinco 
años. La Vicepresidenta del Banco se reunió con 
el presidente Mujica, el vicepresidente Astori, y 
el gabinete económico y social, así como con los 
representantes del Poder Legislativo, el sector 
privado y la sociedad civil. En general, estas 
conversaciones confirmaron que las orientaciones 
propuestas del PPD son válidas, al igual que 
la próxima estrategia de alianza con el país, en 
términos más generales. 

4. A principios de mayo de 2010 se realizaron 
consultas sobre los PPD en particular y el marco de la 
estrategia en general. El principal objetivo tenía una 
doble naturaleza: primero, obtener comentarios del 
Gobierno, los círculos académicos, las organizaciones 
de la sociedad civil, el Parlamento y el sector privado 
sobre las distintas esferas de reforma abarcadas por 
la nueva serie de PPD; segundo, explicar el propósito 
y el diseño de la nueva serie de PPD en el contexto 
de la propia estrategia de desarrollo del Gobierno y la 
EAP del Banco a un grupo de interesados más amplio, 
además de los principales asociados del Gobierno. 

5. El 1 de julio de 2010 se realizó otra ronda de 
conversaciones más detalladas sobre la matriz de 
resultados y el programa de la EAP, lo que dio lugar 
a un acuerdo sobre el programa de préstamo y un 
marco general para un programa de AAA conjunto. 
Desde ese momento, el diálogo sobre la finalización 
de la EAP fue constante e intensivo.

6. Por último, las consultas sistemáticas con las 
partes interesadas antes mencionadas comenzaron 
a fines de julio o principios de agosto de 2010 y 
continuarán durante todo el primer año de aplicación 
de la EAP. Dados los objetivos multisectoriales de la 
EAP y la propia estrategia de desarrollo del Gobierno, 
esta serie de consultas habitualmente se organiza 
en torno a los siguientes temas, en vez de elegir 
ministerios o sectores específicos:

•	 Modernización	del	sector	público
•	 Fortalecimiento	 de	 la	 competitividad	 y	 el	 clima	

para los negocios
•	 Fortalecimiento	del	sector	de	infraestructura
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•	 Protección	 ambiental	 y	 adaptación	 al	 cambio	
climático

•	 Protección	social	y	equidad

7. La primera ronda de consultas, organizada 
conjuntamente con el Ministerio de Economía y 
Finanzas, se centró en la preparación de la EAP. Mientras 
se presentaba la EAP más amplia, este grupo se centró 
principalmente en la competitividad, el clima para los 
negocios y la infraestructura. Hubo participantes del 
Parlamento, institutos de investigación, empresas 
consultoras y el sector privado.

8. Se alcanzó un consenso general entre 
los participantes acerca de que las principales 
limitaciones a la competitividad de la economía de 
Uruguay se relacionaban con la calidad insuficiente 
de la educación, en especial la incapacidad del 
sistema educativo para generar los conocimientos 
especializados que demanda la economía, así como 
el alcance y la calidad deficientes de la infraestructura. 
El acceso limitado al financiamiento, causado por 
factores provenientes tanto del lado de la oferta 
como de la demanda del sector financiero, también 
se mencionó como un problema subyacente clave.
 
Educación

9. La baja calidad de la educación fue una 
preocupación general grave que expresaron los 
participantes. Los problemas actuales del nivel 
secundario (elevadas tasas de abandono, ausentismo 
docente, etc.) se mencionaron como amenaza para 
la sociedad y la economía. Hubo una discusión 
sobre cómo reforzar las políticas educativas, 

especialmente en el nivel terciario, a fin de coordinar 
mejor el programa educativo con las demandas de 
conocimientos especializados del sector privado. 
Se señaló la existencia de un importante déficit de 
conocimientos profesionales. Las empresas ubicadas 
en el interior del país se ven afectadas especialmente 
por este problema, ya que estas zonas sufren de una 
“fuga de cerebros” de profesionales que se radican 
en la capital.

Infraestructura y logística

10. La ausencia de una infraestructura bien 
desarrollada, especialmente en zonas que están fuera 
de Montevideo, se mencionó como un obstáculo 
crítico para el crecimiento, por lo que se prevé que se 
necesitarán inversiones cuantiosas para remediar esta 
situación. Se reconoció que estas inversiones no podrían 
financiarse sin la participación del sector privado, dadas 
las severas limitaciones fiscales. Sin embargo, algunos 
participantes pensaban que las alianzas público-
privadas no eran posibles sin una inyección inicial de 
capital proveniente del sector privado (por ejemplo, 
para modernizar la infraestructura de los ferrocarriles). 
Muchos participantes consideraron que la reforma 
de las empresas estatales era un elemento clave al 
respecto, ya que al abrir estas empresas al capital 
privado se movilizarían cantidades considerables de 
capital privado.

11. Algunos participantes señalaron que la logística 
era un sector clave, como fuente de crecimiento en sí 
misma y como factor determinante de los costos de 
producción de otros sectores. Hubo una conversación 
sobre cómo mejorar el marco regulatorio y 
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administrativo del sector de logística, y al respecto se 
destacó la incorporación y profesionalización de las 
aduanas.

Acceso al financiamiento

12. Los participantes tenían la sensación de que las 
mejoras en el fortalecimiento del marco regulatorio 
y jurídico de los mercados financieros y de capital 
de Uruguay han llevado a que en la actualidad 
estos mercados cumplan en general con las normas 
internacionales. En vista de esto, se propuso que el 
Banco reorientara su apoyo del refuerzo de la regulación 
al fomento de la participación de los mercados. 

13. Varios participantes señalaron que el énfasis, 
por lo tanto, debía ponerse en la promoción de 
actividades en los mercados financieros y de capital 
locales, especialmente aquellos que podrían ayudar 
a los intermediarios económicos más pequeños a 
mejorar su acceso al financiamiento. La mayoría de 
los intervinientes opinaba que la prioridad debía ser 
el fortalecimiento del lado de la demanda mediante 
la difusión de la importancia de los instrumentos 
financieros y la promoción de la disponibilidad de 
información. Se destacó también la importancia de 
aumentar la capacidad de gestión de los riesgos 
mediante medidas tales como la promoción del uso 
de instrumentos derivados en las empresas. Por el 
lado de la oferta, aún existe la necesidad de que los 
principales participantes en los mercados financieros 
y de capital se profesionalicen.

14. Algunos destacaron la importancia de adaptar 
mejor las regulaciones bancarias a la realidad 
específica de las pequeñas y medianas empresas 

(en lo que respecta a recursos económicos, tiempo 
y capacidad de recursos humanos) como factor clave 
para facilitar su acceso al financiamiento. Esto también 
se mencionó como una herramienta valiosa para que 
las pequeñas empresas pasen del sector informal al 
sector formal.

Competitividad

15. Debido a que el fortalecimiento de la 
competitividad de Uruguay es una prioridad 
estratégica nacional, algunos participantes señalaron 
que la definición e implementación de un programa 
de reformas al respecto debería ser más importante 
que los ciclos políticos y económicos. Se propuso 
la creación de una institución independiente a este 
fin. Los participantes también mencionaron que la 
falta de coordinación entre instituciones públicas 
obstaculiza la eficacia del Gobierno para promover la 
competitividad. En este contexto, se hizo referencia a 
la proliferación de instituciones responsables de este 
programa de reforma. Además, algunos participantes 
expresaron la necesidad de aumentar la capacidad 
del Servicio Exterior para promover los productos y 
las empresas uruguayas internacionalmente.

Próximos pasos

16. En las próximas rondas de consultas se recibirán 
nuevos comentarios de las partes interesadas para 
complementar los datos cuantitativos sobre los avances 
en el logro de los objetivos de desarrollo del Gobierno 
y los objetivos de la EAP, y se informará sobre la 
constante evolución de la estrategia del Gobierno. 
Se hará especial hincapié en los temas que no se 
abordaron completamente en la primera ronda.
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Reseña de Uruguay

Uruguay

América
Latina

& Carib.

Ingreso
mediano

alto

PRInCIPALES InDICADORES DE DESARROLLO (2009)

Población, mediados de año (millones) 3,3 566 949
Superficie (miles de km2) 176 20.421 47.176
Crecimiento de la población (%) 0,3 1,1 0,9
Población urbana (% de la población total) 94 79 75
INB (método Atlas, miles de millones de US$) 30,2 3.831 7.454
INB per cápita (método Atlas, US$) 9.010 6.768 7.852
INB per cápita (PPA, US$ internacional) 12.550 10.318 12.214
Crecimiento del PIB (%) 2,9 4,3 4,2
Crecimiento del PIB per cápita (%) 2,5 3,2 3,3

(estimación más reciente, 2003-09)

Índice de recuento de la pobreza en la línea de US$1,25 al día 
(PPA, %)

< 2 8 ..

Índice de recuento de la pobreza en la línea de US$2,00 al día 
(PPA, %)

4 17 ..

Esperanza de vida al nacer (años) 76 73 71
Mortalidad infantil (cada 1000 nacidos vivos) 12 20 19
Malnutrición infantil (% de niños menores de 5 años) 0 4 4
Alfabetismo de adultos, hombres 
(% de personas de 15 años en adelante)

98 92 95

Alfabetismo de adultos, mujeres 
(% de personas de 15 años en adelante)

98 91 92

Tasa bruta de matrícula en la enseñanza primaria, varones 
(% de la población en edad escolar)

113 119 112

Tasa bruta de matrícula en la enseñanza primaria, mujeres 
(% de la población en edad escolar)

106 115 109

Acceso a mejores fuentes de agua (% de la población) 100 91 94
Acceso a mejores servicios de saneamiento 
(% de la población)

100 78 82

Distribución por edad, 2008

Porcentaje de la población total

75-79

60-64

45-49

30-34

15-19

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

Hombres Mujeres

Tasa de motalidad de niños
menores de 5 años 
(por cada 1000 nacidos vivos)

Uruguay América Latina y Caribe
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Nota: Las cifras en letra cursiva corresponden a años distintos de los especificados. Los datos de 2009 son preliminares. Los datos grupales abarcan 
hasta 2008. La marca “..” indica que no existen datos disponibles.  a. Los datos sobre la ayuda corresponden a 2008. Economía del Desarrollo, Grupo 
de Gestión de Datos (DECDG).             
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Anexo A2
Reseña de Uruguay

FLUJOS nETOS DE AyUDA 1980 1990 2000 2009

(en millones de US$)

AOD neta y asistencia oficial 10 52 17 33

Tres principales donantes (en 2008):

   Comisión Europea 0 1 2 11
   España 0 7 3 9
   Francia 1 7 2 1
Asistencia (% del INB) 0,1 0,6 0,1 0,1
Asistencia per cápita (US$) 3 17 5 10

TEnDEnCIAS ECOnóMICAS A LARGO PLAzO

Precios al consumidor 
(promedio, variación porcentual anual)

63,5 112,5 4,8 7,1

Deflactor implícito del PIB 
(variación porcentual anual)

54,8 106,8 3,5 5,9

Tipo de cambio 
(promedio anual, moneda local por US$)

0,0 1,2 12,1 22,6

Índice de la relación de intercambio (2000 = 100) 128 146 100 92

1980–90 1990–2000 2000–09

(crecimiento medio anual, %)

Población, mediados de año (millones) 2,9 3,1 3,3 3,3 0,6 0,6 0,1
PIB (millones de US$) 10.135 9.286 22.824 31.511 0,5 3,9 3,4

(% del PIB)  

Agricultura 13,4 9,2 7,0 9,8 1,2 3,9 2,9
Industria 33,1 34,6 24,5 25,8 3,3 1,3 4,0
   Manufacturas 25,4 28,0 14,1 15,8 3,7 -0,4 6,2
Servicios 53,5 56,1 68,5 64,4 4,1 1,7 3,4

Gasto de consumo final de los hogares 75,8 70,3 76,5 68,2 2,2 4,9 2,6
Gasto general de consumo final del Gobierno 12,5 12,1 12,4 12,9 1,8 2,3 1,3
Inversión interna bruta 17,3 12,2 14,5 17,9 -7,1 6,1 6,6

Exportaciones de bienes y servicios 15,1 23,2 16,0 27,2 3,9 6,0 7,8
Importaciones de bienes y servicios 21,2 18,0 18,4 24,7 0,0 9,9 6,4
Ahorro bruto 10,3 14,0 12,0 18,6

Crecimiento del PIB y el PIB 
per cápita (%)

PIB PIB per cápita

10
8
6
4
2
0

-2
-4
-6
-8

-10

95 05

Nota: Las cifras en letra cursiva corresponden a años distintos de los especificados. Los datos de 2009 son preliminares. Los datos grupales abarcan 
hasta 2008. La marca “..” indica que no existen datos disponibles.  a. Los datos sobre la ayuda corresponden a 2008. Economía del Desarrollo, Grupo 
de Gestión de Datos (DECDG).             
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  Anexo A2
Reseña de Uruguay

Composición de la deuda 
externa total, 2009

Millones de US$ 

BIRF 0, AIF 0, 
FMI 661

Otras
multilaterales
2108

Bilateral
107

Privada
6999

Corto plazo
817

Indicadores de buen gobierno, 
2000 y 2008

Índice en percentiles del país (0-100)
los valores más altos indican mejores calificaciones

2008
2000

Participación y 
rendición de cuentas

Estabilidad política

Calidad regulatoria

Imperio de la Ley

Control de la corrupción

0 25 50 75 100

Fuente: Kaufmann-Kraay-Mastruzzi, Banco Mundial

BALAnzA DE PAGOS y COMERCIO 2000 2009

(en millones de US$)
Exportaciones totales de mercaderías (fob) 2.384 6.389
Importaciones totales de mercaderías (cif) 3.311 6.660
Comercio neto de bienes y servicios -533 763
Saldo en cuenta corriente -566 212
   como porcentaje del PIB -2,5 0,7
Remesas de trabajadores y remuneración 
de empleados (entradas)

0 101

Reservas, incluido el oro 2.774 8.100

FInAnzAS PúBLICASB

(% del PIB)
Ingresos actuales (incluidas las donaciones) 26,0 27,7
   Ingresos tributarios 14,6 18,9
Gasto actual 23,9 23,7
Superávit/déficit general -3,3 -1,6
Tasa máxima de impuesto marginal (%)
   Personas .. 25
   Empresas 30 25

DEUDA ExTERnA y FLUJOS DE RECURSOS

(en millones de US$)
Total de la deuda pendiente y desembolsada 7.938 10.692
Servicio total de la deuda 1.210 1.049
Alivio de la deuda (PPME, IADM) – –
Deuda total (% del PIB) 34,8 33,9
Servicio total de la deuda (% de las exportaciones) 27,2 11,4
Inversión extranjera directa (entradas netas) 274 1.227
Inversiones de cartera (entradas netas) 5 2

Nota: Las cifras en letra cursiva corresponden a años distintos de los especificados. Los datos de 2008 son preliminares. La marca “..” indica que no 
existen datos disponibles. La marca “–” indica que no corresponde una observación. b. Sector público no financiero. Economía del Desarrollo, Grupo 
de Gestión de Datos (DECDG).     
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Reseña de Uruguay

DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO 2000 2009
Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) – 65
Costos de iniciar un negocio 
(% del INB per cápita)

– 40,0

Tiempo necesario para inscribir una propiedad 
(días)

– 66

Considerado un obstáculo serio a la realización de 
negocios

2000 2008

(% de gerentes entrevistados que estuvieron de 
acuerdo)

Prácticas anticompetitivas o informales .. 32,6
Tarifas impositivas .. 20,8

Capitalización en el mercado de valores (% del PIB) 0,7 0,7
Proporción entre capital y activos del Banco (%) 7,2 8,9

TECnOLOGíA E InFRAESTRUCTURA 2000 2008

Caminos pavimentados (% del total) 90,0 10,0
Teléfonos fijos y celulares,

número de abonados (cada 100 personas) 41 134
Exportaciones de alta tecnología

(% de las exportaciones manufacturadas) 2,1 4,2

MEDIO AMBIEnTE

Tierra agrícola (% de la superficie de tierra) 85 84
Zona forestal (% de la superficie terrestre) 8,1 8,6
Zonas terrestres protegidas (% de la superficie) .. 0,4
Recursos de agua dulce per cápita (m3) 17.833 17.696
Extracción de agua dulce (miles de millones de m3) 3,2 ..
Emisiones de CO2 per cápita (toneladas) 1,6 2,1
PIB por unidad de utilización de energía

(PPA en US$ de 2005 por kg de equivalente 
en petróleo)

9,9 11,4

Uso de energía per cápita (kg de equivalente 
en petróleo)

932 953

 CARTERA DEL GRUPO DEL BAnCO MUnDIAL 2000 2008
(en millones de US$)

BIRF
Total de la deuda pendiente y desembolsada 552 713
Desembolsos 134 147
Reembolsos del principal 58 85
Pagos de intereses 42 31

AIF
Total de la deuda pendiente y desembolsada 0 0
Desembolsos 0 0
Servicio total de la deuda 0 0

IFC (ejercicio económico)

Total de la cartera desembolsada y pendiente 24 195
   del cual son por cuenta propia de IFC 18 95
Desembolsos por cuenta propia de IFC 0 28
Ventas, pagos anticipados
Ventas, pagos anticipados y reembolsos de
cartera por cuenta propia de IFC

5 14

MIGA
Exposición bruta 28 301
Nuevas garantías 0 1

Nota: Las cifras en letra cursiva corresponden a años distintos de los especificados. Los datos de 2008 son preliminares. La marca “..” indica que no 
existen datos disponibles. La marca “–” indica que no corresponde una observación. b. Sector público no financiero. Economía del Desarrollo, Grupo 
de Gestión de Datos (DECDG).     
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  Anexo A2
Objetivos de desarrollo del milenio

Con metas seleccionadas que deben alcanzarse entre 1990 y 2015 
(estimación más próxima a la fecha mostrada, +/- 2 años)  

Objetivo 1: Reducir a la mitad la pobreza extrema y la malnutrición 1990 1995 2000 2008

Índice de recuento de la pobreza en la línea de US$1,25 al día 
(PPA, % de la población)   

< 2 < 2 < 2 < 2

Índice de recuento de la pobreza en la línea nacional de pobreza 
(PPA, % de la población)   

.. 0,0 0,0 20,3

Proporción del ingreso o consumo para el quintil más pobre (%)  5,2 5,0 4,7 4,9
Prevalencia de la malnutrición (% de niños menores de 5 años)   .. 0,0 0,0 0,0

Objetivo 2: Garantizar que los niños puedan completar la educación primaria

Matriculación en la escuela primaria (neta, %) 91 99 99 100
Tasa de culminación de la enseñanza primaria (% de la población en edad escolar)   95 94 97 104
Matriculación en la escuela secundaria (bruta, %)   81 82 98 92

Tasa de alfabetismo de jóvenes (% de personas de 15 a 24 años) .. 99 .. 99

Objetivo 3: Eliminar las diferencias de género en la educación y potenciar el papel de la mujer

Proporción de niñas y niños en la educación primaria y secundaria (%)   .. .. 105 106
Mujeres empleadas en sectores no agrícolas (% de empleos no agrícolas)   42 45 46 45
Proporción de mujeres que integran el parlamento nacional (%)   6 7 12 11

Objetivo 4: Reducir en dos tercios la mortalidad de niños menores de 5 años

Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (cada 1000 nacidos vivos)   25 20 .. 14

Tasa de mortalidad infantil (cada 1000 nacidos vivos)   21 18 14 12

Inmunización contra el sarampión (% de niños de un año vacunados) 97 90 89 96

Objetivo 5: Reducir en tres cuartos la mortalidad materna

Tasa de mortalidad materna (estimación modelada, cada 100.000 nacidos vivos)   .. 19 17 29
Nacimientos atendidos por personal de salud calificado (% del total)   99 99 99 99
Prevalencia de métodos anticonceptivos (% de mujeres de 15 a 49 años)   .. 84 0 0

Objetivo 6: Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/sida y otras enfermedades graves

Prevalencia del VIH (% de la población de 15 a 49 años)   0,1 0,2 0,3 0,6
Incidencia de la tuberculosis (cada 100 000 personas)   28 26 30 22
Tasa de detección de casos de tuberculosis (%, en todas sus formas) 103 74 80 93
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Objetivos de desarrollo del milenio

1990 1995 2000 2008

Objetivo 7: Reducir a la mitad la proporción de personas que carecen de acceso sostenible a servicios básicos

Acceso a mejores fuentes de agua (% de la población) 96 96 98 100
Acceso a mejores servicios de saneamiento (% de la población) 94 94 96 100
Zona forestal (% de la superficie terrestre total)   5,2 6,6 8,1 8,6
Zonas terrestres protegidas (% de la superficie) .. .. .. 0,4
Emisiones de CO2 (toneladas per cápita)   1,3 1,4 1,6 2,1
PIB por unidad de utilización de energía 
(US$ a PPA constantes de 2005 por kg de equivalente de petróleo)   

10,1 10,7 9,9 11,4

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo   

Líneas de teléfono fijas (cada 100 personas)   13,4 19,3 28,1 28,8
Número de abonados al servicio de celulares (cada 100 personas) 0,0 1,2 12,4 105,2
Usuarios de Internet (cada 100 personas)   0,0 0,3 10,6 40,2
Computadoras personales (cada 100 personas)   .. 2,2 10,6 13,6

Nota: Las cifras en letra cursiva corresponden a años distintos de los especificados. La marca “..” indica que no existen datos disponibles.
Economía del Desarrollo, Grupo de Gestión de Datos (DECDG).

Indicadores sobre educación (%)

Tasa matrícula neta primaria
Tasa niñas/niños en ed. prim. y sec.

125

100

75

50

25

0
2000 2002 2004 2006 2008

Inmunización contra el sarampión 
(% de niños de un año)

Uruguay América Latina y Caribe

100

75

50

25

0
1990 1995 2000 2007

Indicadores de TIC 
(cada 100 personas)

Suscript. líneas fijas y móviles Usuarios de Internet

160
140
120
100
80
60
40
20

0
2000 2002 2004 2006 2008

Anexos    [ 133 ]  
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Indicadores seleccionados* de desempeño y gestión de la cartera del Banco  
  
Al 22/07/2010 

Indicator 2008 2009 2010 0

Evaluación de la cartera

Número de proyectos en ejecucióna 10 9 8 0

Período medio de ejecución (años)b 3,8 4,5 5,2 0,0

Porcentaje de proyectos problemáticos, por númeroa, c 0,0 0,0 0,0 0,0

Porcentaje de proyectos problemáticos, por montoa, c 0,0 0,0 0,0 0,0

Porcentaje de proyectos en situación de riesgo, por númeroa, d 0,0 0,0 0,0 0,0

Porcentaje de proyectos en situación de riesgo, por montoa, d 0,0 0,0 0,0 0,0

Coeficiente de desembolsos (%)e 15,6 27,4 30,2 0,0

Gestión de la cartera

Examen de los resultados de las operaciones de la cartera 
durante el ejercicio (sí/no)

SI SI SI

Recursos para supervisión (total en US$) 1166 998 901

Supervisión promedio (US$ por proyecto) 97 83 90

Partida informativa Desde el 
ejercicio 1980

últimos cinco 
ejercicios

Proyectos evaluados por el DEO, por número 42 3

Proyectos evaluados por el DEO, por monto (millones de US$) 1.960,7 122,1

Porcentaje de proyectos calificados por el DEO como I o MI, por número 9,8 33,3

Porcentaje de proyectos calificados por el DEO como I o MI, por monto 10,5 75,0

a. Según aparece en el Informe anual sobre el desempeño de la cartera (excepto para el ejercicio en curso).  
b. Antigüedad media de los proyectos en la cartera del Banco para el país.  
c. Porcentaje de proyectos calificados como I o MI según sus objetivos de desarrollo (OD) y/o el progreso de la ejecución.  
d. Según la definición del Programa de Mejora de la Cartera.  
e. Coeficiente de desembolsos durante el ejercicio respecto del saldo no desembolsado de la cartera del Banco al comienzo del 
ejercicio: únicamente proyectos de inversión.  
* Todos los indicadores corresponden a proyectos activos de la cartera, salvo en el caso del coeficiente de desembolsos, que 
comprende todos los proyectos activos y los proyectos que salieron de la cartera durante el ejercicio.  
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Anexo B3
Programa de financiamiento básico propuesto para el BIRF y la AIF a

Al 5 de agosto de 2010  

Ejercicio Identificación del proyecto Millones 
de US$

Recompensas 
estratégicasb (A/M/B)

Riesgos de 
ejecuciónb (A/M/B)

2011 UY: Programa sobre Sector Público, 
Competitividad e Inclusión Social (PPD)

 100,0

Resultado  100,0

2012 UY: Desarrollo Industrial Sostenible*  10,0

UY: Modernización de la Estructura 
de Transporte

 70,0

UY: Cuarto Préstamo Adaptable 
para Programas para OSE

 40,0

UY: Cuarto Préstamo Programático para 
Políticas de Desarrollo en orden a la 
Aplicación de la Reforma

 100,0

UY: Gestión de los Recursos Naturales 
entre Pequeños Agricultores

 40,0

Resultado  260,0

Resultado general  360,0

*Montos en discusión con el Gobierno
a. En este cuadro se presenta el programa propuesto para los próximos tres ejercicios económicos.
b. Para cada proyecto, se indica si se prevé que las recompensas estratégicas y los riesgos de ejecución serán altos (A), moderrados (M) 
o bajos (B).
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 Anexo B3
Programa de operaciones de inversión de IFC

Al 31 de marzo de 2011

2008 2009 2010 2011*

Compromisos (millones de US$)

Brutos 53,24 3,30

netos* 1,13 53,24 3,30

Compromisos netos, por sector (%)

Garantías 100 81,22 100

Préstamos 18,78

Total 100 100 100 0

Compromisos netos, por instrumento de inversión (%)

Garantías 100 81,22 100

Préstamos 18,78

Total 100 100 100 0

* Por cuenta propia de IFC únicamente
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Anexo B4
 Resumen de servicios no crediticios

Al 22/07/2010   

Producto Ejercicio de 
terminación

Costo (miles de 
US$)

Audienciaa Objetivob

Concluidos recientemente

Fortalecimiento de las actividades de seguimiento 
y evaluación participativas de la política social II

FY09 77,6

Sistemas de pagos (selección de presupuesto fijo) FY09 19,3

Desarrollo de establecimientos agrícolas familiares FY10 204,4

Oportunidades e informalidad FY10 188

Notas sobre políticas FY10 229,4

Comercio y competitividad FY10 231,9

Sector ferroviario FY10 171,1

Reforma del sistema de salud con asistencia 
técnica no crediticia

FY10 92

Previstos

Reforma del sistema de salud con asistencia 
técnica no crediticia, fase II

FY11

Integración de las políticas públicas sobre gestión 
de riesgos de amenazas de origen hídrico

FY11

Reforma de las políticas de vivienda FY11

Una Laptop por Niño FY11

Clima para los negocios y la inversión FY12

Análisis de políticas sociales FY12

Examen del gasto público FY12

Cambio climático y agricultura FY12

Índice de oportunidad humana (asistencia técnica 
no crediticia)

FY12

a. Gobierno, donantes, Banco, difusión pública.
b. Generación de conocimientos, debate público, resolución de problemas.
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 Anexo B5
Indicadores sociales   

Al 23 de abril de 2010   

Año más reciente Igual región/grupo de ingresos

1980-85 1990-95 2002-08 América Latina 
y Caribe

Ingreso 
mediano alto

Población (%)  

Población total, mediados de año (millones) 3,0 3,2 3,3 566,1 949,3

    Tasa de crecimiento (%, promedio anual 
    del período)

0,6 0,7 0,1 1,2 0,8

Población urbana (% de la población) 87,2 90,5 92,3 78,6 74,8

Tasa de fecundidad total (nacimientos por mujer) 2,5 2,6 2,0 2,2 2,0

POBREzA (% de la población)

Índice nacional de habitantes .. .. .. .. ..

    Índice nacional de habitantes urbanos .. 20,2 20,2 .. ..

    Índice nacional de habitantes rurales .. .. .. .. ..

InGRESO

INB per cápita (US$) 1.510 5.540 8.260 6.768 7.852

Índice de precios al consumidor (2000=100) 0 33 124 123 121

Índice de precios de los alimentos (2000=100) 0 56 117 .. ..

DISTRIBUCIón EnTRE InGRESO y COnSUMO

Índice de Gini .. 42,2 42,4 .. ..

Quintil más bajo (% del ingreso o consumo) .. 5,2 4,7 .. ..

Quintil más alto (% del ingreso o consumo) .. 47,6 51,1 .. ..

InDICADORES SOCIALES

Gasto público

    Salud (% del PIB) .. .. 4,5 3,4 3,5

    Educación (% del PIB) 2,6 2,5 3,7 3,6 4,6

Tasa neta de matriculación en la escuela primaria (% de la población en edad escolar)

    Total .. 91 98 94 94

        Varones .. 91 97 93 94

        Mujeres .. 92 98 93 93
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Anexo B5
Indicadores sociales (continuación)

Al 23 de abril de 2010   

Año más reciente Igual región/grupo de ingresos

1980-85 1990-95 2002-08 América Latina 
y Caribe

Ingreso 
mediano alto

InDICADORES SOCIALES

Acceso a fuentes de agua mejoradas (% de la población)

Total .. 100 100 91 94

Sector urbano .. 100 100 97 98

Sector rural .. 100 100 73 82

Tasa de inmunización (% de niños de 12 a 23 meses)

Sarampión 59 90 95 93 93

DPT 63 91 94 91 92

Malnutrición infantil (% de niños menores 
de 5 años)

.. .. 6 4 4

Esperanza de vida al nacer (años)

Total 72 73 76 73 71

Varones 68 70 72 70 68

Mujeres 75 77 80 77 75

Mortalidad

Mortalidad infantil (cada 1000 nacidos vivos) 25 18 10,6 20 19

Menores de 5 años (cada 1000 nacidos vivos) 29 21 12,6 23 23

Adulta (15 a 59)

Masculina (cada 1000 habitantes) 176 178 141 192 210

Femenina (cada 1000 habitantes) 91 90 64 104 127

Materna (modelada, cada 100 000 nacidos vivos) .. .. 20 130 110

Nacimientos atendidos por personal de salud 
calificado (%)

.. .. 99 90 95

Nota: 0 ó 0,0 significa cero o menos de la mitad de la unidad utilizada. Tasa neta de matriculación: desglosada en series entre 1997 
y 1998 debido a la variación entre ISCED76 y ISCED97. Inmunización: se refiere a niños de 12 a 23 meses que reciben vacunas antes 
del año de edad o en cualquier momento anterior a la encuesta.     
Base de datos de Indicadores del Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 23 de abril de 2010.     
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Real Estimado Previsto

Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cuentas nacionales (% del PIB a precios de mercado actuales)

Producto interno bruto 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Agriculturaa 10 10 10 11 10 10 12 14 17
Industriaa 27 27 27 26 26 22 21 21 20
Serviciosa 62 63 62 63 64 68 67 65 63

Consumo total 80 83 82 82 81 80 80 81 81
Inversión interna bruta fija 18 19 19 23 18 21 20 19 19
Inversión

Inversión pública 2 3 3 3 3 3 3 4 4
Inversión privada 
(incluye incremento de inventarios)

16 16 16 20 16 17 17 15 15

Exportaciones (BSNF)b 29 29 29 30 27 24 25 25 26
Importaciones (BSNF) 27 30 28 33 25 25 25 25 25
Ahorro externo 0 2 1 5 -1 2 1 1 1
Ahorro nacional brutoc 18 17 18 18 19 19 18 18 18
Partidas informativas
Producto interno bruto 
(millones de US$ a precios actuales)

17363 19802 23952 31178 31511 41030 44239 47436 50869

Producto nacional bruto per cápita 
(US$, método Atlas)

4740 5440 6510 8020 8980 10720 12050 13710 14600

Tasas reales de crecimiento anual (%, calculado a partir de los precios de 1995)

Producto interno bruto a precios de 
mercado

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

Ingreso interno bruto 5,0 3,8 7,7 8,3 4,8 6,0 5,2 4,1 4,2

Tasas de crecimiento anual real per cápita (%, calculadas a partir de los precios de 1995)

Producto interno bruto a precios de 
mercado

7,3 4,1 7,2 8,2 2,5 5,1 4,6 3,6 3,6

Consumo total 3,0 5,6 6,8 7,8 1,6 3,0 4,9 3,6 3,0
Consumo privado 3,5 5,5 6,9 8,0 1,1 4,2 5,4 3,6 3,2

a. Si los componentes del PIB se calculan por el costo de factores, se debe agregar una nota en la que se indique este hecho.    
b. “BSNF” hace referencia a bienes y servicios no atribuibles a factores. Para esta edición, las cifras se calculan a partir de los datos de la balanza de pagos.
c. Se incluyen las transferencias sin contrapartida y se excluyen las donaciones de capital oficiales. Las cifras se calcularon a partir de la diferencia entre 
inversiones internas brutas y ahorro externo.
d. Se incluye el uso de los recursos del FMI. 
e. “UMN” quiere decir unidad de moneda nacional. Un aumento de la relación US$/UMN es señal de apreciación. 
f. La tasa de interés real es la tasa de interés de préstamos ajustada según la inflación, siguiendo las mediciones del IPC (promedio anual).
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Real Estimado Previsto

Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Balanza de pagos (millones de US$)

Exportaciones (BSNF)b 5085 5787 6933 9372 8556 9869 10859 11833 13002
Mercaderías FOB 3774 4400 5100 7095 6389 7397 8142 8858 9722

Importaciones (BSNF)b 4693 5877 6775 10270 7794 10169 11037 11874 12723
Mercaderías FOB 3753 4898 5645 8807 6660 8770 9519 10233 10955

Saldo de recursos 393 -90 158 -898 763 -300 -178 -40 280
Transferencias actuales netas (incluidas 
las transferencias oficiales actuales)

144 126 137 148 140 18 57 87 97

Saldo en cuenta corriente (después de 
las donaciones de capital oficiales)

42 -392 -220 -1486 212 -754 -643 -526 -325

Inversión extranjera directa privada neta 811 1495 1240 1786 1227 1263 1298 1333 1368
Préstamos a largo plazo (netos) 490 -234 935 -121 1101 0 0 0 0

Oficiales 47 -540 -31 381 -181 220 249 85 54
Privados 442 305 966 -502 1282 -220 -249 -85 -54

Otro capital 
(neto, incluidos errores y omisiones)

-723 -884 -950 2054 -952 -43 -185 -264 -473

Cambio en reservasd -620 15 -1005 -2232 -1588 -466 -470 -543 -570
Partidas informativas
Saldo de recursos (% del PIB a precios 
de mercado actuales)

2,3 -0,5 0,7 -2,9 2,4 -0,7 -0,4 -0,1 0,5

Tasas reales de crecimiento anual (precios de 1995)

Exportación de mercaderías (FOB) 21,9 17,6 22,5 46,7 -10,0 14,1 11,6 9,5 9,7
Primarias 18,3 21,9 14,6 56,2 -2,4 14,1 11,6 9,5 9,7
Manufacturas 24,8 14,3 29,1 39,6 -16,2 14,1 11,6 9,5 9,7

Importación de mercaderías (CIF) 27,4 31,7 21,8 64,4 -24,4 23,4 10,2 8,1 7,2

Finanzas públicas (como % del PIB a precios de mercado actuales) (SPnF)

Ingresos corrientes 28,0 28,0 28,0 26,2 27,7 29,1 28,8 28,9 29,0
Gastos corrientes 21,9 22,0 21,9 21,8 23,7 23,8 23,5 23,3 23,0

a. Si los componentes del PIB se calculan por el costo de factores, se debe agregar una nota en la que se indique este hecho.    
b. “BSNF” hace referencia a bienes y servicios no atribuibles a factores. Para esta edición, las cifras se calculan a partir de los datos de la balanza de pagos.
c. Se incluyen las transferencias sin contrapartida y se excluyen las donaciones de capital oficiales. Las cifras se calcularon a partir de la diferencia entre 
inversiones internas brutas y ahorro externo.
d. Se incluye el uso de los recursos del FMI. 
e. “UMN” quiere decir unidad de moneda nacional. Un aumento de la relación US$/UMN es señal de apreciación. 
f. La tasa de interés real es la tasa de interés de préstamos ajustada según la inflación, siguiendo las mediciones del IPC (promedio anual).
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Real Estimado Previsto

Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Superávit en cuenta corriente (+) o déficit (-) 6,0 6,0 6,1 4,3 4,1 5,2 5,3 5,6 6,0
Gastos de capital 2,3 2,6 2,9 3,2 3,4 3,4 3,5 3,7 3,9
Financiamiento externo 0,9 -0,4 7,1 -1,2 3,7 1,5 2,7 -0,2 -0,2

Indicadores monetarios

M2/PIB (a precios de mercado actuales) 45,4 45,2 39,8 44,0 39,3 42,6 42,0 41,5 41,8
Crecimiento de la M2 (%) 0,0 11,6 3,8 28,4 -2,6 22,8 11,0 9,1 11,2
Crecimiento del crédito del sector 
privado/ crecimiento del crédito total

67,0 -295,4 -1150,4 174,9 87,0 92,2 92,2 92,2

índices de precios (1995=100)

Índice de precios de las exportaciones 
de mercaderías

88,6 87,9 83,1 78,9 78,9 80,0 78,9 78,5 78,5

Índice de precios de las importaciones 
de mercaderías

88,6 87,9 83,1 78,9 78,9 84,2 82,9 82,4 82,3

Índice de la relación de intercambio 
de mercaderías

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,1 95,2 95,2 95,3

Tipo de cambio real 
(US$/unidad de moneda nacional)e

100,0 101,9 103,9 116,2 121,5 150,0 156,4 161,2 165,4

Tasas de interés realesf 8,9 2,9 0,8 4,6 8,2 .. .. .. ..
Índice de precios al consumidor 
(promedio, tasa de crecimiento 
medio anual)

4,7 6,4 8,1 7,9 7,1 7,5 7,0 6,4 6,0

Deflactor del PIB 
(%, tasa de crecimiento)

0,7 7,5 9,7 7,0 5,9 7,5 7,0 6,4 6,0

a. Si los componentes del PIB se calculan por el costo de factores, se debe agregar una nota en la que se indique este hecho.    
b. “BSNF” hace referencia a bienes y servicios no atribuibles a factores. Para esta edición, las cifras se calculan a partir de los datos de la balanza de pagos.
c. Se incluyen las transferencias sin contrapartida y se excluyen las donaciones de capital oficiales. Las cifras se calcularon a partir de la diferencia entre inversiones 
internas brutas y ahorro externo.
d. Se incluye el uso de los recursos del FMI. 
e. “UMN” quiere decir unidad de moneda nacional. Un aumento de la relación US$/UMN es señal de apreciación. 
f. La tasa de interés real es la tasa de interés de préstamos ajustada según la inflación, siguiendo las mediciones del IPC (promedio anual).
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Real Estimado Previsto

Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total de la deuda pendiente y desembolsada (DPD) 
(millones de US$)a

11064 10107 11488 11049 10692 12153 10948 10823 10403

Desembolsos netos (millones de US$)a 318 -2607 935 -121 -357 3 -1204 -125 -420
Servicio total de la deuda (STD)(millones de US$)a 1937 5660 1229 1486 1049 1082 1363 995 845

Indicadores de la deuda y el servicio de la deuda (%)

DPT/XBSb 193,3 152,7 145,1 107,9 116,5 117,2 97,7 89,7 79,2
DPD/PIB 63,7 51,0 48,0 35,4 33,9 29,6 24,7 22,8 20,5
STD/XBS 33,8 85,5 15,5 14,5 11,4 10,4 12,2 8,2 6,4
Concesional/DPD 0,2 0,2 0,1 0,7 0,7 1,1 1,2 1,1 1,0

Indicadores de la exposición del BIRF (%)

SD con el BIRF/SD pública 7,6 4,4 9,5 8,7 11,2 10,8 8,5 12,0 13,2
SD con acreedores preferenciales/SD pública SD (%)c 58,3 65,4 34,1 26,7 41,5 38,1 32,4 43,6 51,0
SD con el BIRF/XBS 2,4 3,7 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,8
DPT BIRF (mill. de US$)d 816 653 666 713 661 1103 1157 1115 1096
De la cual, valor actualizado de las garantías 
(millones de US$)
Proporción de la cartera del BIRF (%) 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 1,0 1,2 1,1 1,0
DPT AIF (mill. de US$)d 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IFC (millones de US$)

Préstamos 18,9 16,4 87,6 98,6 101,3 83
Capital y cuasicapitalc 10,2 9,2 7,5 5,8 4,2 3,3

MIGA

Garantías del MIGA (millones de US$) 0,7 0,6 300 0 1 0,1

a. Se incluye la deuda pública y la deuda garantizada públicamente, la deuda privada no garantizada, el uso de créditos del FMI y el capital neto a corto plazo. 
b. “XBS” corresponde a exportaciones de bienes y servicios, incluidas las remesas de trabajadores.      
c. Los acreedores preferenciales son el BIRF, la AIF, los bancos multilaterales de desarrollo, el FMI y el Banco de Pagos Internacionales.   
d. Se incluye el valor actualizado de las garantías.        
e. Se incluyen los instrumentos de capital y de cuasicapital.        
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Anexo B8
Cartera de inversiones comprometida y desembolsada pendiente de pago

Al 30/06/2010 (en millones de US$)

Comprometido Desembolsado pendiente de pago 

Ejercicio de 
aprobación

Empresa Préstamos Capital **Cuasi 
capital

*GP/
GR

Partic Préstamos Capital **Cuasi 
capital

*GP/
GR

Partic

2007 Botnia 62,22 0 0 0 75 62,22 0 0 0 75

2002/07 Conaprole 17,01 0 3,33 0 0 17,01 0 3,33 0 0

2009 Milagro 9,56 0 0 0 0 3,56 0 0 0 0

Total de la cartera: 88,79 0 3,33 0 75 82,79 0 3,33 0 75

* Garantías y productos de gestión de riesgos.    
** Cuasicapital incluye préstamos y capital.
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Proyectos cerrados 57

BIRF/AIF *
Total desembolsado (activos)  180,28
          Del cual se ha reembolsado  10,57
Total desembolsado (cerrados)  1.159,80
          Del cual se ha reembolsado  766,46
Total desembolsado (activos y cerrados)  1.340,07
          Del cual se ha reembolsado  777,04

Total desembolsado (activos)  118,20
Total desembolsado (cerrados)  0,00
Total desembolsado (activos y cerrados)  118,20

Anexo B8
Cartera de operaciones (BIRF/AIF y donaciones)

Al 17/08/2010
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 Anexo B8
Cartera de operaciones (BIRF/AIF y donaciones)

Proyectos activos

último informe de supervisión 
de proyectos Calificación 

de la supervisión
Monto original 

en millones de US$

Diferencia entre 
lo previsto y 
lo alcanzado 

Desembolsosa

nI
Proyecto

nombre del Proyecto Objetivos de 
desarrollo

Avance de la 
ejecución

Ejerc. BIRF AIF Donac. Cancel. nD Original MR

P101432 UY: OSE APL 2 S S 2007 50 14,5 -10,5354
P057481 UY: Mantenimiento 

de la Infraestructura 
del Transporte y 
Acceso Rural

S S 2005 70 13,6 15,696962

P068124 UY: Proyecto sobre 
Eficiencia Energética

S S 2004 6,875 1,5 1,6444844

P077676 UY: GEF - 
Biodiversidad 
y Ecosistemas 
Integrados

S MS 2005 7 3,9 3,6472657

P097604 UY: Fortalecimiento 
de las Instituciones 
(préstamo de 
asistencia técnica)

S MS 2007 12,1 8,5 6,0760604

P070653 UY: Manejo 
Integrado de los 
Recursos Naturales y 
la Biodiversidad

S MS 2005 30 7,7 5,6886857

P050716 UY: Prevención de 
las Enfermedades No 
Transmisibles

MS MS 2008 25,3 24,4 17,18675

P095520 UY: Promoción 
de la Innovación 
para ampliar la 
Competitividad

S S 2007 26 20,1 7,0449878

P070937 UY: EDUCACIÓN 
BÁSICA 3

S S 2002 71,9 24,7 -4,116794

Resultado general 285,3 13,875 118,9 42,333005

a. Desembolsos previstos hasta la fecha menos los desembolsos reales hasta la fecha según proyección de la evaluación inicial.
NI = Número de identificación del proyecto.
ND = No desembolsado.
MR = Marco revisado.
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