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PRESENTACION^/ 

Este trabajo forma parte del anál is is de la experiencia de los países 

que más avanzaron en la po l í t i ca de desarrollo de las exportaciones 

de manufacturas» Tiene por objeto fundamental transmitirla a los 

otros países dé lá región qué so l ic i tan á"Ia CEPAÍ asesoramiento en 

e l diseño y formulación de las po l í t i cas o estrategias r e spec t i vas .^ 

Al mismo tiempo, procura contribuir a elucidar los problemas intfolu-* 

erados mediante la confrontación de las experiencias de países en 

desarrollo de di ferentes regiones,, a real izarse en una .reunión con-

junta CEPAL-BIRF.-^/ 

Naturalmente, e l anál is is también procura responder de algún 

modo a los actuales requerimientos de la economía brasileña en este 

campo, complementando la vasta experiencia acumulada por los organis-

mos gubernamentales de planeación y conducción y la intensa re f l ex ión 

que realizaron sobre los hechos y la po l í t i ca , re f l e jada en numerosas 

publicaciones. De este modo, e l desarrollo de un común conocimiento 

de los problemas f a c i l i t a r á la cooperación en una coyuntura interna-

cional d i f í c i l , donde se están oponiendo fuertes obstáculos a la 

continuidad del excepcional crecimiento de las exportaciones de manu-

facturas latinoamericanas ver i f icada durante los primeros años del 

presente decenio. Estas exportaciones ya contribuyen en medida impor-

tante -y podría decirse i r revers ib le - a los ingresos corrientes de 

divisas y a l nive l de actividad económica interna, de modo que la 

po l í t i ca de desarrollo e industrial ización acrecienta su complejidad 

poniendo en evidencia la inconveniencia de po l í t i cas de industr ia l i -

zación que enfaticen alternadamente la sustitución de importaciones 

y la promoción de exportaciones. En esta etapa más avanzada de la 

2/ Versión preliminar para comentarios, sujeta a modificaciones 
de fondo y forma. 

2/ Proyecto RLA/73/053. Programa de Desarrollo de las Exportacio-
nes. PNUD-CEPAL. 

~¡¡¡ Santiago de Chile, 5-7 de noviembre de 1976. 

/industrial ización de 
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industrial ización de los países de América Latina, e l conocimiento 

mutuo de los problemas y e l intercambio de sus experiencias permitirá 

seguramente una mejor concil iación de po l í t i cas , contribuyendo de un 

modo más adecuado al equi l ibr io externo, a de f in i r e l grado de aper-

tura conveniente a cada economía nacional y a dinamizar los procedi-

mientos de cooperación regional. 

El anál is is se apoya en las investigaciones realizadas por e l 

Inst i tuto de Plañejamento Economico e Social (IPEA); algunas en cola-

boración con CEPAL. No se ha procurado actualizarlas en e l sentido 

de repet ir sus estudios con información más actualizada, pues se reque-

r i r í a un esfuerzo desproporcionado a los nuevos resultados que se 

obtendrían. Sólo en función del objet ivo fundamental se reiteran 

aspectos vastamente conocidos por los expertos brasileños pero nece-

sarios para una comprensión acabada de las modalidades asumidas por 

e l amplio suceso de las exportaciones de manufacturas durante los 

últimos diez años. 

En primer lugar, entonces, se impone la desagregación de los 

valores exportados para analizar e l comportamiento d i ferencia l de los 

dist intos tipos de productos; la concentración o d ivers i f icac ión por 

productos, destinos geográficos y orígenes sector ia les ; la s i gn i f i ca -

ción respecto de la producción industrial ; la participación de los 

diferentes tipos de empresa; y la importancia de la exportación manu-

facturera en las cuentas externas y e l comercio internacional. Todo 

e l l o forma parte del primer capitulo t itulado "El desarrollo de las 

exportaciones". 

Un segundo capítulo analiza las modalidades que asumió "La pro-

moción de las exportaciones de manufacturas". En é l se describen 

los lineamientos generales de la po l í t i ca económica durante la última 

década (1964-1974), para luego mostrar y analizar e l desarrollo de la 

po l í t i ca de exportación manufacturera a través de los instrumentos 

empleados y de sus e fectos . 

En cuatro anexos se presenta e l detal le de las principales 

fuentes, una nota sobre e l concepto de manufactura y otra acerca del 

conjunto de las principales empresas exportadoras, y 25 cuadros en 

la información ut i l i zada. 





I . EL DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES 

1 • La expansión de las exportaciones-/ 

a ) Aspectos generales 

El valor corriente de las exportaciones totales brasileñas a l -

canzó los 8 000 millones de dólares en 1974, casi seis veces más que 

en 1964. De ta l modo, el valor corriente de las exportaciones creció 

a un ritmo anual del 10 por ciento durante 1964/69 y del 28 por ciento 

en e l quinquenio siguiente. Aún manteniendo ritmos elevados derivados 

fundamentalmente del alza de los precios, e l comportamiento extraordi-

nariamente dinámico de los años 1972 y 1973 se ha desacelerado a par-

t i r de 1974. 

En una importante médida, esta notable expansión se afirmó en 

los profundos cambios ver i f icados en la estructura de los productos 
2/ 

exportados, donde los productos manufacturados— se hacen presentes 
en una proporción siempre, creciente aún cuando los productos básicos 
continúan contribuyendo en forma preponderante a l ritmo de crecimiento 
de las exportaciones. Es así como los productos manufacturados alcan-
zan la nada despreciable c i f r a de 2 300 millones de dólares (Véase 
Cuadro NQ 1) . 

b) El e fecto de los precios 

El índice de precios de las exportaciones tota les se duplicó 

durante e l decenio 1964-1974. En otras palabras, en términos reales 

las exportaciones se habrían casi tr ip l icado en ese período. 

Son aún más i lustrat ivos los índices desagregados re lat ivos a l 

período en que la po l í t i ca de desarrollo de exportaciones asumió una 

forma más orgánica; es decir , tomando como base 1968 pues hacia f ines 

de ese año se in ic ia la po l í t i ca de minidesvalorizaciones del cruceiro 

y durante e l siguiente comienza efectivamente la aplicación de un con-

junto estructurado de estímulos f i sca les y f inancieros. 

Véase ANEXO C, Cuadros nQs. C1 a C4 
Ver la nota anexa donde se expl icitan los c r i t e r i os empleados 
en este trabajo para de f in i r e l concepto de producto manufactu-
rado (ANEXO B) 

/Cuadro 1 

y 
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Cuadro 1 

BRASIL: ESTRUCTURA D2 US EXPCRTAcrciJES Y SU COIFCRTAMOTTO DURAHTS EL PERIODO l^Ck-lJjk 

Exhortaciones 
Millones de dólares fob 
Porcentaje 

• Productos básicos (porcentaje) 
- Cafe en grano (¿xircentaje) 

• Productos semimanufacturados 
(porcentaje) 

+ Productos manufacturados -
(porcentaje) í 

• Otros (porcentajes) 

15Ó1+ 1369 1974 
Tasa 
anual 
de 

creci-
mientó 

Contri-
bución 
a la 
tasa . 

Tasa 
anual 
de 

creci-
miento 

1 tey.8 2 311.2 ' 7 951.0 

. 100.0 loo .o .100.0 

C5A 
53.1 

8.0 

6.3 
0.3, 

77.7 
35.2 

9.1 

12.3 0.? 

60.it 

10.9 

8.0 

10.1 100.0 

.0.0 63.3 

29.2 26.0 

2.k 33.6 

Contri-
bución 
a la 
tasa 

28.0 . 100.0 

21.7 53.6 

12.9 10.9 ' 2k.6 7.1 

23.8 52.2 38.2 

2.0 57.5 1.1 

Fuente; CACEX, Relatorio Anual, varios años (véase Anexo C, Cuadros C-3 y C-4). 

/En primer 



En primer lugar, los productos básicos cuyos precios ver i f i caron 

s ign i f i ca t i vas alzas en algún momento del periodo inv i r t ieron la ten-

dencia que se prolongaba del quinquenio 1964-1969» Estos, junto con 

las crecientes y voluminosas exportaciones de mineral de hierro -a 

precios que recién repuntaron firmemente a part i r de 1973- garantizaron 

un nivel creciente de ingresos que .,se hubiera v is to comprometido por 

e l constante deterioro re la t i vo y absoluto del ca fé . 

Los productos semimanufacturados, por su parte, mantuvieron su 

participación en los ingresos por exportaciones merced a sus crecientes 

precios a part i r de 1973 pues, s i bien iniciglmente manifestaban una 

tendencia más moderada que los manufacturados, acompañaron la caída 

de las ventas de los productos básicos en 1,971 y, luego de una breve 

recuperación, la baja de su volumen de exportación fué s i gn i f i ca t i va 

en 1974 y ,1975. ... , 
En cambio, los productos manufacturados, que aparecen cumpliendo 

un papel relevante en la provisión de divisas y en la d ivers i f icac ión 

de la pauta de exportaciones, sostuvieron un elevado ritmo de crec i -

miento en e l volumen de sus ventas (casi un 30 por ciento anual entre 

1968 y 1975) pero ,a niveles de precios, que evolucionaron menos rápida-

mente que e l de los productos básicos (9 contra 13 por ciento anual) 

y que e l de las manufacturas exportadas, por los países desarrollados 

(10 por ciento anual). De todos modos, l os precios .Crecieron soste-

nidamente sin las, fluctuaciones t íp icas de los productos básicos. 

c ) ' La divers i f ibación 

Al nive l de los grandes agregados de la c las i f i cac ión UNCTAD 

-productos básicos, semimanufacturados y manufacturados- se hace no-

tor ia la diversifica'«;ióh- de la estructura de'exportaciones, con una 

cierta constancia en la participación de las semimanufacturas y la 

creciente importancia de los manufacturados a expensas de los básicos. 

Entre éstos es destacable la pérdida del ro l preponderante del ca fé . 

Sin embargo, los productos básicos no dejan de acompañar e l com-

portamiento dinámico de las exportaciones aunque su contribución al 

ritmo de expansión es decreciente. Por su parte, los productos 

/semimanufacturados, que 
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semimanufacturados, que en e l quinquenio 1964/69 se expandieron a un 

ritmo superior al del conjunto, durante los cinco años siguientes man-

tuvieron su crecimiento pero a una tasa in f e r i o r a la de las expor-

taciones totales por lo que disminuyeron su contribución a l dinámico 

comportamiento general. En cambio., los productos manufacturados sos-

tuvieron ritmos crecientes de expansión a lo largo de la década e l e -

vando notoriamente su contribución a la tasa de crecimiento global 

de las exportaciones. . 

En el, sentido de lo expuesto pareciera que e l suceso ver i f i cado 

por las exportaciones brasileñas de la década 1964-197^ se afirmé no 

sélo en una amplia y diversi f icada estructura productiva industrial 

preexistente que permitió la instrumentación de una po l í t i ca promocio-

nal de exportación de manufacturas, sino en algunas transformaciones 

en las formas de producción agrícola pues este sector respondió opor-

tunamente a las sol ic i tac iones ele un mercado externo expansivo. 

2. Los principales producto 

La estructura de exportaciones ¿ nive l efe' producto continúa siendo 

extremadamente concentrada. Durante 197^, sobre 3 665 iteras de ocho 

díg i tos de la Nomenclatura Brasileña de Mercaderías que registraron 

exportaciones, sólo "52 cubrían, e l 75 por ciento del valor t o t a l . Sin 

embargo, en 1968 sólo 12 productos representaban un porcentaje similar 

de las exportaciones totales y se ha observado que durante los últimos 

años las manufacturas y semimanufacturas se han incorporado.decidida-

mente al grupo de los principales productos de exportación. ' Un aná-. 

l i s i s desagregado de este conjunto' principal suministra indicaciones 

de que¡se ha producido una s i gn i f i ca t i va d ivers i f i cac ión de los 

productos exportados^ -i 

Si bien la ampliación y d ivers i f i cac ión del universo de produc- " 

tos que contribuyen con las tres cuartas partes de lás,exportaciones 

1/ Véase ANEXO C, Cuadro C5 y su nota expl icat iva . 

/brasileñas es 



brasileñas es notorio, no lo es" menos el mantenimiento de una extre-

mada concentración alrededor de los productos básicos y un desarrollo 

muy divers i f icado de la exportación manufacturera. Eri e fec to , se puede 

observar que la casi total idad de los 52 productos se proveyeron e l 

75 por ciento de las exportaciones del áño 197^ están estrechamente 

vinculados a la producción agrícola y extractiva básica. Sólo 3 pro-

ductos corresponden a material de transporte, 2 a material e léc t r ico 

y uno a máquinas de estadíst ica, sin olvidar 3 productos siderúrgicos. 

Es decir , que sólo 9 productes provienen de i a s actividades industria-

les más modernas y dinámicas representando e l ppr ciento de las 

exportaciones-totales. ,A-su vez, también se observa que la casi 

total idad (95 por c iento) de, l a exportación de productos básicos está 

incluida en este conjunto principal , asi como e l 71 por ciento de las 

semimanufacturas y e l Jk por ciento de las manufacturas; de modo que 

los restantes 3 6,13 items de la Nomenclatura Brasileña de Mercaderías 

(20.5 millones de dólares e l mayor y 9 dólares e l menor) serían un 

indicador aproximado de la extrema diversidad de productos industria-

les exportados«-^'' 

Durante 1968, e l c-afé en grano, aún cuando ^venía representando 

proporciones decrecientes, mantenía un l iderazgo indiscutido con un 

41 por ciento de las exportaciones totales mientras que los otros 

once productos sólo alcanzaban e l restante ,3^ por ciento. Por su 

parte, las dos.semimanufacturas incluidas -madera aserrada de pino, 

y manteca de cacao- eran rubros de exportación tradicional vinculados 

.a la explotación agrícola también, tradicional . Del mismp modo, la 

única manufactura;--café soluble- se trata den un producto agrícola 

tradicional transformado por la industria manufacturera, pero de muy 

reciente incorporación q. la pauta de exportaciones. 

2/ Naturalmente, se ha tenido en cuenta que las caracter íst icas ' 
de los productos, de sus procesos productivos y las necesidades 
estadíst icas, hacen que los nomencladores usuales en e l comercio 
internacional requieran pocos items para los productos básicos 
y aún'para algunas semimanufacturas. 

/Durante los 
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Durante los años siguientes, a este 75 por ciento de las expor-

taciones brasileñas fee agregan algunos productos básicos de producción 

tradic ional , de implantación más reciente o con mayor grado de elabo-

ración; semimanufacturas y manufacturas or ig inarias de la transforma-

ción de recursos naturales y productos Agrícolas tradicionales; y, 

sobre todo en 1974, manufacturas provenientes de las denominadas in-

dustrias dinámicas. 

3. El destino de las exportaciones-^ 

a ) La d ivers i f i cac ión de los mercados 

Durante la década 1964-1974 s,e v e r i f i c ó una sensible d i v e r s i f i - j 

cación en e l destino geográfico de las crecientes exportaciones brasi-

leñas, la apertura de nuevos marcados nacionales y,una estructuración 

de las ventas a los paises . de la ALALC». 

El primer.síntoma de esta d ivers i f icac ión de-mercados es la mar-

cada disminución de la importancia re la t i va de las ventas a los Estados 
Unidos frente al leve crecimiento de la de los países de la Europa 

2 ' 
O c c i d e n t a l L o s países de Europa Oriental, con los que mantiene 

saldos posit ivos de comercio, también.disminuyeron su participación 

en las ventas externas de Brasi l . Por su parte, y contemporáneamente, 

con una deliberada acción1diplomática, y comercial, ganaron creciente 

importancia los mercados del Japón y de los:países africanos:. enf 1964 

ambos representaban e l 53'por ciento del mercado argentino y en 1974 

alcanzan una importancia levemente superior a l mercado.,de ALALC.. El 

conjunto de los países as iát icos, del oriente medio, Australia y Nueva 

Zelandia aumentaron sus importaciones de Brasil a ritmos sustancial-

mente elevados. En e l cpntinente americano, Canadá disminuyó levemente 

su participación respecto de 1964, y los países de Centroamérica y e l 

Caribe la incrementaron a l os ritmos más a l tos . ¡ 

Véase ANEXO C, Cuadros «Qs. C6 a C12. 
Europa Occidental incluye a" todos los •países europeos <le la OCDE 
y Yugoeslavia. 

/Las ventas 

y 
2/ 
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Las ventas brasileñas a los países de la ALALC mantuvieron 

durante toda la década ritmos.de crecimiento levemente superiores a 

los de las exportaciones a todo destino. Sin embargo^ esta expansión 

de las. exportaciones a ,todos y cada .uno de sus asociados en la ALALC 

es simultánea con una s i gn i f i ca t i va estructuración de. mercados durante 

e l quinquenio 1969-1974.,,. En ese lapso, ,el ; j valor de las exportaciones 

a su principal comprador no.alcanza a duplicarse, pero su representa-

ción en las ventas,a la ALALC caen de un 67 por ciento a un 33 por 

ciento. El segundo mercado nacional de la zona en 1964 se convierte 

en e l séptimo .en 1974«,, Con excepción de .estos dos países -Argentina 

y Uruguay- y e l de menor s igni f icación re la t i va -Ecuador-, todos 

aumentaron sus compras en Brasi l .a ritmos anuales significativamente 

elevados: entre 31 por ciento y 84 por^clento frente a un crecimiento 

de. las exportaciones totales de 28 por ciento anual durante 1969-1974. 

Esta reestructuración de mercados compradores se traduce; en una 

creciente importancia.de los países del Grupo Andino que suman casi 

e l 40 por ciento de las ventas brasileñas en la ALALC. 

Sin embargo, esta d ivers i f icac ión no habría contribuido mayor-

mente a la solución de los desequi l ibr ios-bi laterales con los países , 

desarrollados, agravados en 1974 ,en un grado mayor que e l derivado , 

de las transacciones cpn .los países productores de petróleo.—1* 

b) La estructura de las exportaciones en relación con sus mercados 

El diferente-comportamiento dinámico de la¿ exportaciones de pro-

ductos básicos, semimanufacturados y raanüfácttirados ya descripto, se 

reproducé para los diferentes destinos. Se puede observar qué las 

exportaciones de productos básicos se orientan con preferencia a los 

países desarrollados, "¿speciálmenté l os de Europa Occidental. En las 

semimanufacturas ócúrré-lo'mismo, aunque ALALC aumenta sensiblemente 

su importancia re la t iva como mercado y Estados Unidos mejora la suya. 

En cambio, las manufac tufáis se orientan preferentemente a Estádos 

Unidos, la ALALC y los países de Europa Occidental. 

1/ GARCIA MUNHOZ, Dercio, "Desequilibrios B i la te ra is , origem dos 
problemas externos", en Conjuntura Economica, vo l . 29, nQ 12, 
diciembre de 1975, F.G.V., Río, Bras i l . 

/Por otra 
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Por otra parte, con relación a la estructuración de las expor-

taciones brasileñas entre productos básicos (60 por c iento ) , semi-

manufacturados (8 por c iento) y manufacturados (29 por c iento ) , e l 

sesgo favorable a los primeros se acentúa en las dir ig idas a Europa 

Occidental y OrientalV : Afr ica y Japón, se modera levemente para 

Estados Unidos y se inv ier te definidamente para ALALC, Canadá y los 

países de Centroamérica y e l Caribe (básicos 24 por ciento, semi-

manufacturas 9 por ciento, y manufacturas 66 por c i ento ) . 

Durante 1974 e l grueso de las exportaciones (68 por c iento) se 

dir ig ieron a los paísés de Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, 

que adquieren e l 74 por ciento de los productos básicos y de las semi 

manufacturas y e l 57 por ciento de las manufacturas exportadas por 

Brasi l , conformando una estructura más sesgada hacia los productos 

de menor elaboración (65 por ciento de básicos, 9 por ciento de semi-

manufacturados y 25 por ciento de manufacturas). 

Las exportaciones a la ALALC, como ya se ha dicho, crecieron 

a un ritmo moderado dé modo dé mantener su importancia re la t iva pero 

en e l marco de una drástica estructuración de mercados. De cualquier 

modo, e l argentino continúa siendo e l principal mercado nacional, 

tanto a nive l global como de los productos básicos (55 por c iento ) , 

semimanufacturados (68 por ciento) y manufacturados (19 P°r c iento ) . 

Los mercados más importantes para los productos básicos (95 por 

ciento) son los países de clima templado -Argentina, Chile y Uruguay-

y Venezuela; mientras que Argentina, Venezuela y Uruguay local izan e l 

90 por ciento de las exportaciones de semimanufacturas. En cambio, 

e l mercado para las manufacturas aparece, más equilibradamente dis-

tribuido entre los diez países. Por su parte, los países del Acuerdo 

Subregional Andino, que adquirieron una s igni f i cac ión mayor que e l 

mercado argentino, absorben cerca de la mitad de las exportaciones 

brasileñas de productos manufacturados, la quinta parte de los semi-

manufacturados y e l 30 por ciento de los productos básicos.. 

/Se puede 
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Se puede observar que los tres países de clima templado suman 

la mitad de las exportaciones brasileñas a la ALALC con una estructu-

ración por t ipo de bien esencialmente diferente a la del conjunto«, 

Las compras de Argentina muestran una distribución muy equilibrada 
» ' ' .". L. 

entre productos básicos, semimanufacturas y manufacturas, mientras 

que,las de Chile y Uruguay se presentan un poco más sesgadas hacia 

las, manufacturas (algo menos del 50 por c iento ) . Por otra parte, las 

de Venezuela se asemejan £ la distribución de la Región con casi 

2/3 en productos manufacturados. Los; otros seis países presentan 

proporciones de productos.manufacturados que oscilan alrededor del 

90 por ciento de sus compras totales a Bras i l . 

Estas diferencias sé corresponden de algún modo con los di feren-

tes grados de desarrollo y disponibilidad de recursos naturales entre 

los once miembros de la ALALC. Asimismo, la decreciente preponderan-

cia de Argentina y Uruguay aparece como una consecuencia natural de 

la expansión del comercio, pues estos dos países mantenían con Brasil 

un intenso comercio en razón de la complementariedad de sus produc-

ciones agrícolas tradicionales y de la re la t iva fac i l idad de comuni-

cación entre sus puertos. Sin embargo, debe anotarse que el peso de 

la-mencionada reestructuración de mercados recayó sobre los productos 

manufacturados que mostraron ritmos de crecimiento sustancialmente más 

altos que e l conjunto en especial las destinadas a los seis países 

que importan casi exclusivamente manufacturas desde Brasi l : Paraguay 

y los del Grupo Andino, excepto Chile. 

c ) Las exportaciones de manufacturas en relación con sus mercados 

El Cuadro NQ 2 muestra la estructura de las exportaciones bra-

sileñas de productos industrializados según sus cuatro destinos prin-

cipales. Aún cuando poco más de la cuarta parte de estos bienes se 

dirigen a los países de América Latina, se v e r i f i c a que casi e l 60 por 

ciento es importado por los países desarrollados. Puede observarse 

también que las ventas a l mundo desarrollado consisten preferentemente 

de bienes or ig inarios de las industrias tradicionales; en cambio 

América Latina adquiere fundamentalmente productos intermedios y 

f ina les de las industrias dinámicas. 

/Cuadro 5 
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. Cuadro 2 

BRASIL: EXPORTACIONES DL ERODUCTOS INDUSTRIALIZADOS A ESTADOS UlIIDOS, AULC, C2E Y JAPON-/, 1974 

i - Estados. alalq CEE Japón 
Unidos 

Valor global (millones de dolares corrientes fob) 8lC,5 , 630.4 , 723.2 ll8.1 

Participación porcentual de: 
Productos alimenticios industrializados 22.5 1.5 * 29.0 5«7 

Calzado 11.7 0.4 1.7 0,0 

Industria de la madera 4.0 ' " 6.4 G.7 3.8 

Aceites y ceras J.S ' 1.1 21.1 ' 7.2 

Productos ter.tiles naturales y'sintéticos ' 9,9 " 17.0 ' 12.2 

Productos industriales químicos y 
conexo* • - .5.8 , 7'.1 4.4 1.8 

Productos'siderúrgicos ' : 5.2 .. .; 10.3 • ',,2.4 9.4: 

Maquinarias y aparatos y material ' •• • ' 
ele'ctrico. 17.7 20.2 3.8 25.6 

Haterial de transporte 2,4 l6,0 1.7 0.5 

Otros 11.2 19.4 10.2 33.S 

Fuente: CACEX, Rels-torio Anual 1J74, paginas 54 a 57« 

a/ La CACEX denomina productos industrializados al' conjunto de los productos serri manufacturados y manufac-
turados. Estados Unidos, ALALC y la CEE suman el 75*2,í de!las "exportaciones totales de estos bienes, 
agregando el Japán alcanzan «1 

, > 
/El anál is is 
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El análisis de las exportáciones brasileñas de productos quími-
cos y; metalúrgicos, máquinas y aparatos eléctricos y no eléctricos,' 
y material de transporte, muestra que la participación de la ALALC 
y otros países de América Latina es sensiblemente superior a la que 
tiene en el conjunto de los productos industrializados, y su prepon-
derancia resultante es ipüy mateada. Además,t estos cuatro cpnjjintos 
de bienes suman 443.7 millones., de dólares y representan las dos ter-
ceras partes de las exportaciones de productes industrializados a la 
ALALC. . • • ' . . . . . . 

La estructuración de las-exportaciones de productos químicos de 
Brasil, que provienen en su mayor parte de la industria química tra-
dicional, es muy similar a la del oonjunto .de ;las manufacturas, si bien 
con una mayor concentración én ALALC, Estados Unidos y Europa 
Occidental. Recién aparece la preponderancia-de vía ALALC cuando no 
se considéra el mentol,' de exportación tradicional. Las exportacio-
nes de productos metalúrgicos consisten esencialmente en laminados 
de hierro y acero y, en menor proporción,, estaño y herramientas. En 
esté caso la estructuración por destino muestra la mayor importancia 
del mercado de ALALC y Estados Unidos. La preponderancia de la ALALC 
se acentúa en el caso de la maquinaria y aparatos-eléctricos y no-
eléctricos, así como se reducé la significación relativa de los mer-
cados europeos. En cambio Estados Unidos, Canadá y Japón acrecientan 
su par t i c ipac ión .En foaterial de transporte se reafirma,la prepon-
derancia dél mercado de América Latina y aparece el de Africa como el 
segundo destinó de estos bienes. Estas exportaciones se originan en 
su casi totalidad en la industria' automotriz, ¡destacándose con. mayor , 
nitidez la importancia qüe reviste la actividad industrial vinculada 
a la producción de automotores en las exportaciones de los dos secto-
res manufactureros mencionados en último término. ••• : 

En este caso cabe destacar: a) aproximadamente la mitad de las 
exportaciones a Estados Unidos consisten en aparatos de radio 
para automóviles y sus partes; y b) que se registran valores 
importantes en motores a explosión (Canadá y Alemania, especial-
mente), sus piezas y partes (Estados Unidos) y otras máquinas 
de estadística (Japón y Australia). El reciente crecimiento 
de estas ventas está, probablemente, estrechamente relacionada 
con transacciones intrafirma. 

/Como consecuencia 
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Como consecuencia de las crecientes exportaciones vinculadas a 

la producción de automotores y a la ya descripta reestructuración de 

las ventas a la ALALC, los países del Grupo Andino Se han constituido 

en un mercado relativamente más importante que e l de los otroé países 

mayores .(Véase Cuadro NQ 3 ) . 

d) La ALALC y la expansión de las exportaciones . . 

Durante la década 1964-1974, las exportaciones brasileñas a 

los países de la ALALC se expandieron a ritmos levemente superiores 

a los de las dir ig idas a l mercado extrazonal. Por su parte, las im-

portaciones or ig inarias de la ALALC lo hicieron a un ritmo sensible-

mente in f e r i o r al de las importaciones to ta les . De esta forma, y 

mediante una reestructuración de mercados abastecedores menos marcada 

que en e l caso de las exportaciones, Brasi l alcanzó un c ier to equ i l i -

brio global en sus cuentas coinerciales con la región. 

Como consecuencia del di ferente dinamismo de las exportaciones 

de los once países miembros, las .originarias de Brasi l representaron 

proporciones crecientes de l a s ventas intrazonales. Aún as í , las 

exportaciones intrazonales resultan ahora relativamente menos impor-

tantes para Brasil que para los otros diez países miembros. 

Con referencia a los 21 Acuerdos de Complementación firmados 

en ALALC entre .1962 y 1975, Brasil ha participado en 18 de e l l os 

fundamentalmente con los.dos países mayores -Argentina y México- y 

en menor medida con los otros dos, países del.cono sur, Uruguay y 

Chile. Estos.acuerdos comprenden 1 634 productos de las industrias 

dinámicas; química (5 acuerdos), máquinas de o f i c ina y estadíst ica (3 ) 

máquinas, artefactos y art ículos e l éc t f i cos (9 ) y material fotográ-

f i c o ( 1 ) . Debe notarse, sin embargo, que ninguno de e l l os se r e f i e r e 

a material de transporte, cuyos productos se exportan con preferencia 

a los países del Grupo Andino y han mostrado los ritmos de crecimiento 

más elevado. ""*" 

/Cuadro 3. 



- -13-

Cuadro 3 

BRASIL: EXPCRTACICMES A LA ALALC DE KIGDUCTGS CEIGIMARIOS DE LAS INDUSTRIAS DINAMICAS, 

Origen 

Destino 

Química Metalurgia 
¡Maquinaria 

y 
aparatos 

. i • 

Material 
de 

transporte 

Total 

ALALC (millones de dolares ) ' 95.3 151.3 108.6 Mi3.7 

Argentina y nóstico (poroentaje) 57.5 45.3 23.3 39.6 

Uruguay y Paraguay (porcentaje) ; v 1 2 . 1 • • •; . ítf.o 11.6 16.4 

Grupo Andino (porcentaje) ' ' ' 23.V ' 3C.0 H0.7 65.1 ifH.o 

Fu aite: CACEX, Relatorio Anual,. 197^. (Véase Anexo C, Cuadro C-10) . 

./Por SU 
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Por su parte, s i bien todos los países hacen un uso intensivo 

del Sistema de Pagos de la ALALC, pareciera que la participación bra-

sileña es sensiblemente menor-que l a de otros países, apoyándose en 

sus propios mecanismos de financiamiento."^ 

No puede decirse que el programa de l iberación del comercio y 

los acuerdos de complementación de la ALALC hayan sido determinantes 

directos de las crecientes exportaciones brasileñas a la zona pues 

contemporáneamente a e l l o s se emplearon otros procedimientos que 

fac i l i t a ron e l comercio. Entre éstos, parecen relevantes los acuer-

dqs b i la tera les entre países miembros de la ALALC y los acuerdos 

compensados entre empresas que los gobiernos han convalidado. 

Pareciera que e l marco inst i tucional de la ALALC y sus instru-

mentos para v i ab i l i za r e l comercio resultaban-circunstancialmente 

insuf ic ientes para e l aprovechamiento de las potencialidades existen-

tes . Dentro y fuera de este marco inst i tuc ional , e l ro l cumplido 

por las f i l i a l e s de las firmas transnacionales radicadas en países 

de la región habría sido un determinante importante de las crecientes 

exportaciones de manufacturas brasileñas a la ALALC. Nótese que 

e l las prácticamente controlan los sectores industriales comprendidos 

en los acuerdos de complementación y aquellos más dinámicos como e l 

automotriz. 

e ) El Sistema Generalizado de Preferencias 
El Sistema Generalizado de Preferencias comienza su vigencia 

durante e l segundo semestre de 1971, por lo que debiera haber inf lu ido 
desde e l año siguiente en el comportamiento de las exportaciones 

2/ Véase, Síntesis-ALALC, n2 115, enero-febrero de 1976, Suplemento 
nQ 12. Las operaciones cursadas a l amparo del sistema de pagos 
de la ALALC aumentaron de 480 millones de dólares en 1969 a 
2 290 millones en 1974. Los convenios de crédito recíproco sus-
criptos entre e l Banco Central do Brasil con los de otros países 
suman 59 millones de dólares con una segunda l ínea que puede 
alcanzar 14 millones más; mientras los bancos de Argentina, 
Chile, Perú y Venezuela se han integrado al sistema con acuerdos 
que suman c i f ras significativamente mayores. 

/brasileñas de 
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brasileñas de productos industrializados hacia .los países desarrollados 

que lo acordaron.-^ El esquema es lo suficientemente complejo, además 

de las limitaciones cuantitativas y temporales, como para que los re-

sultados in ic ia les no revistan la importancia que se hubiera esperado 

de la propuesta i n i c i a l de la UNCTAD en 1974. Por su parte, e l dina-

mismo de las exportaciones de manufacturas de los países en desarrollo 

estaría poniendo en evidencia la insuf ic iencia de las preferencias, 

tanto en su monto como en las modalidades de aplicación del esquema. 

La información disponible es poco sat is factor ia por su f a l t a 

de actualidad pero presta algunas indicaciones acerca de la reducida 

relevancia del SGP en la exportación manufacturera de Brasi l , aunque 

este país, habría hecho un uso intenso de las preferencias de la CEE. 

Estudios iniciados en la CEPAL muestran, hasta 1973: 1) que las impor-

taciones de la CEE cubiertas por e l esquema del SGP y provenientes 

de Brasil cxecieron a un ritmo sensiblemente in f e r i o r a l de las ex-

portaciones brasileñas de productos'industrializados a l a Comunidad; 

2) que.las importaciones de la CEE provenientes de Brasil y corres-

pondientes' a productos sensibles y semi-sensibles no beneficiados 

por e l esquema -es decir , que sobrepasaron la cuota estipulada-

crecierón a un ritmo excepcional; y 3) s i se sumaran estas últimas 

importaciones a las cubiertas por e l esquema, e l to ta l resultante 

se hubiera expandido a un ritmo anual similar a l de "las exportaciones 

brasileñas de productos industrializados a la Comunidad. Pareciera, 

entonces, que e l mayor acceso al mercado de la CEE se basó más en e l 
2/ esfuerzo competitivo brasileño que en e l SGP.—' 

V Los seis mietabros originarios; de l a CEE, Japón y Noruega pusieron 
en vigencia e l esquema durante el segundo semestré de 1971; 
Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Nueva Zelandia', Suecia, e l Reino 
Unido,, Suiza y Austria lo hicieron en los primeros meses de 1972. 
Dinamarca, Irlanda.y el' Reino Unido reemplazaron sus sistemas por 
e l de. la CEE en enero .de '1974; misma fecha en que Canadá puso en 
vigencia e l suyo. El esquema- de Estados Unidos recién tiene v i -
gencia a part i r del año 1976. 

2 j En este sentido, habría que analizar más detenidamente e l l i s -
tado de productos no sensibles con importaciones e fec t i vas , pues 
incluir ían transacciones importantes entre f i l i a l e s de firmas 
transnacionales. 

/En e l 
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En e l caso de Japón, las exportaciones de productos industria-

l izados fueron menos s i gn i f i ca t i vas , aunque crecieron a ritmos bas-

tante elevados. Pareciera que en este caso e l SGP tampoco ha tenido 

mayor influencia en e l desarrollo de lasiexportaciones de manufactu-

ras brasileñas, sobre todo s i se consideran las acciones diplomáticas 

y comerciales llevadas a cabo para incrementar las relaciones econó-

micas entre Brasil, y Japón. ' 

El origen sector ia l de las-exportaciones^^ 

a^ Aspectos generales 

Como puede observarse en e l Cuadro NQ las exportaciones des 

productos industrializados^/ son orig inarias en su mayor parte de las 

que podríamos denominar . industrias tradicionales elaboradoras de niate-

r ias primas agrícolas.. En e fecto , más de la mitad corresponden a 

alimentos, calzado, maderas elaboradas,.aceites y t ex t i l e s ; sin con-

siderar a la mayor :parte de las exportaciones de la. industr ia química 

que son asimilables a esa .categoría. No obstante ...esta observación, 

2/ Véase ANEXO C, Cuadró NQ C13. Para analizar adecuadamente e l 
- comportamiento de las exportaciones según su or igen :sector ia l 
habría que ordenar para e l período1964T1974.los datos de los . 
numerosos Ítems (8 d íg i tos ) de la Nomenclatura Brasileña de Mer-
caderías de acuerdo con la CIIU, Rev.2. La disponibilidad de 
recursos hizo materialmente imposible encarar ta l tarea. Tampoco 
se dispuso de un ordenamiento similar, salvo los publicados por 
IPEA en su Relatorio de Pesquisa NQ 14 Cpág. 125) y NQ 22 (pág. '94 ) , 
pero sólo alcanzan hasta 1972 no son homogéneos en su concepto de 
producto manufacturado. De ta l modo, e l tema se desarrolló u t i l i -
zando diferentes ordenamientos de la información realizados por 
la CACEX y presentados en su Relatorio Anual, además del material 
contenido en varias investigaciones del IPEA publicado en sus 
Relatorio de Pesquisa. También se u t i l i z ó e l trabajo de la 
División dé Desarrollo Industrial de la CEPAL "Las exportaciones 
de manufacturas en América Latina: Informaciones estadíst icas y 
algunas consideraciones generales", (E/CEPAL/L.128, 22, enero de 
1976). 

2/ La denominación "producto industrial izado" comprende a los semi-
manufacturados y manufacturados, ta l como es ut i l izada por la 
CACEX. 

/Cuadro 5 
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Cuadro ty 

BRASIL: 'EXTOITACICIJES DS ElOil'JCTGS HlDUSÍUIáLIZáDOS POR S2CTCR DE ORIGEN 

1?73 1974 
Valor,. Porcentaje Valor Porcentaje 

ET-Sí̂ íÍ-PP ..̂ ¿d-V1 strializados a/ I J ^ 100.0 2 955.2 ' 

Alimenticios b/ 352.0 ' lS.l 544.3 1C.4 

Calzado js/ 93.5 4.8 120.3 4.1 ' 

lladera d/ 203,2 10.7 222.7 7.5 

Aceites y ceras e/ 213.5 11.0 272.6 9.2 

Textiles naturales y sintéticos f/ 305.I 15.9 k2k,3 14.4 

auímicos 72.9 '4.1 '• 151.9 5.1 

Siderúrgicos h/ 116.3 6.1 165.2 5.6 

Maquinarias y aparatos eléctricos 
y no eléctricos i/ 211.8 10.9 15.4 

Material de transporte ¿/ 91,2 4.7 ' 191.4 6.5 

Otros k/ 265.1 13.7 408.0 • 13.8 

Fuente: CACEX, Relatorio Anual, 197̂ > pag, 4l (véase Anexo C, Cuadro C-I3). 

a/ Semimanufacturas y manufacturas. 
b/ Cafe soluble (21$) , manteoa y aceite de cacao (l6$), carnes en conserva y extracto (2 9$), azúcar refi-

nada (11$, jugo ooncentrado de naranjas (11$) y otros {10%). 
o / 2k millones de pares en 1974. Durante 1J¿5 sumaron 165 millones de dóiares. 
d/ Madera aserrada (¿0$), celulosa laminr-dos (10$) y muebles y otros ( l ^ . " • -
e/ Aceite de ricino C-!-^, aceites esenciales, de, babacu, úe maní y cera de carnauba (4-ujS). 
f/ Hilados, tejidos y confecciones de algodón (6C;.>), de fibras sintéticas y artificiales (lfyj) hilados de 

seda y lana (tyj), cordeles y sogas de sisal (&,j). 
SJ Mentol (3i;í). .. . .. . 
h/ Ferroaleaoiones y arrabio(50,j), laminados no planos de acero común (lo,;), acero para laminar (2^), 

chapa (6;J), aceros aleados (4,j). •. • • 
j./ Motores a explosión paro automotores (9yj), máquinas de escribir (5,j), maquinas .calculadoras, registra-

doras y otras, sus partes y piezas (7/;)j equipo de computación y sus partes aparatos de radió-
difusión (lo;,), válvulas electrónicas (4;í) , dispositivos eléctricos jara él arranque de automotores (J/j), 
seccionadores, condensadores y otros dispositivos-eléctricos (5,j),.aparatos para telefonía (2;J), gene-
radores, motores y transformadores eléctricos (2,J), maquinas de costura de uso doméstica (3;i), maqui-
naria para movimiento de tierra (2'p), elevadores y guinches (2,J), máquinas-herraiüientas(3/i), equipa-' 
miento para la producción de frío (2^J), bombas;y motobombas para líquidos (l,J). Todos los productos reu-
nidos en estas d «nominaciones genéricas suman alrededor del 1̂ ,'j de las exportaciones del sector, 

j / Partes, piezas y accesorios para automotores (23/j), oamiones 'î  camionetas (l6/1), automóviles armados y 
para montaje (15,i»), ómnibus y microorsiibus '(C^) j tráotores (TJí), ..otros (31w). . 

k/ Incluye estaño (J/j), herramientas y cuchillería (%j), otros metales no ferrosos (3í̂ >), caucho natural y 
sintético (*#), papel, oartón y sus manufacturas (S;í), impresos (3;J), vidrio y sus manufacturas (tyí), 
metales preciosos y sus manufacturas (7/»), derivados de petróleo (ll/í) y otros (50/¿). 

/debe notarse 
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debe notarse también la creciente participación de las industrias pro-

ductoras de maquinaria y aparatos y de material de transporte; con 

exportaciones estrechamente vinculadas a l a producción de automóviles, 

aparatos e léctr icos y para o f ic ina y, en general, con una clara prepon-

derancia de las partes, piezas ó componentes sobre los bienes termi-

nados de uso f i n a l . 

Con referencia a l comportamiento de los di ferentes sectores 

durante e l decenio 1964-1974 se destacan dos aspectos importantes 

(Véase Cuadro NQ 5 ) » En primer lugar, resulta notable que los secto-

res proveedores de alrededor del 80 por ciento de los recursos exter-

nos obtenidos.por exportaciones, expandieron sus ventas a un ritmo 

menor que e l de la exportación global, mientras que el comportamiento 

más dinámico correspondió a un variado conjunto de otros sectores pro-

ductivos. El conjunto relativamente menos dinámico es e l sector 

agrícola -incluyendo las f ibras t e x t i l e s - y sus manufacturas, que dis-

minuyó paulatinamente su participación aún cuando durante e l segundo 

quinquenio los precios externos fueron más favorables y e l valor agre-

gado en los bienes exportados aumentó. Por su parte, e l conjunto re-

lativamente más dinámico incluye al resto de la industria manufactu-

rera y a la extracción minera, aunque con un particular comportamiento., 

del sector productor dé material de transporte que es e l único en 

reducir su nive l de. exportaciones durante e l primer quinquenio pero 

las expande a muy elevados ritmos durante los cinco años siguientes. 

En segundo lugar, e l comportamiento de los sectores que aumentan su 

participación en la pauta de exportaciones ha sido tanto más dinámico 

a medida que se avanza de actividades primarias a industriales más 

complejas, coincidiendo con las c las i f icac iones conocidas que ordenan 

los sectores productivos por su mayor o menor dinamismo. En otras 

palabras, las que acostumbramos denominar industrias dinámicas h ic ie -

ron su contribución a la expansión de las exportaciones en l a forma 

que les es propia. Finalmente, se debe re i terar que e l componente 

manufacturero de las exportaciones identi f icadas como orig inarias del 

sector agrícola ha crecido sustancialmenté.-

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

BRASILi ISPOITACICHES POR ŜCTCÚ DE ORIG-aí, CCKPORTAMiaiTO DlfERENCIAL 

1 

Exportaciones 
Millones de do'lares fob, corrientes 
Porcentajes 

Sectores de origen que deteriore» 
su participación 
Agricultura y sus manufacturas 

Sectores de origen que mejoran su 
participación 
Minería 
Industrias químicas, papel y 
cartón, impresiones, de minerales 
no métricos y otros 

Metalurgia, básica, bienes de capital 
y de consumo durable 

. 1964 - 1J.6? . 1574 
Tasa ^ M Tasa • • Contri- Contri-
anual , anual , bucion bucion 
de ' de 

a la , a la creci- creei-
' ' tasa tasa 

miento miento 

1 425*8 2 311.2 7 95i.o 

1C10.Ó' 100.0 100.0 
10.1 100.0. 

87.6 . . G3.7 . 72.6 

7.3 

2.4 

2.5 

O - o • 

3.0 

4.9 

10.1 

4.6 • 

10.8 

S.l 

12.4 

15J-

25.9 

4.0 

8.9 

2u.O 100.0 

77.2 24.4 

9.8 33.4 

39.4 

50.0 

63.2 

11.ó 

5.3 

13.5 

Puente: CACEC, Relatorio Anual, varios años, (véase Anexó C, cuadro C-I3)» 

/b) El 
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b) El comportamiento de los principales sectore 

El Cuadro 5 es suficientemente elocuente con respecto al ro l 

fundamental que desempeña e l sector agrícola y sus manufacturas en la 

provisión de ingresos externos corrientes, pues s i bien ha disminuido 

su participación en las exportaciones, aún explica más de la mitad de 

su crecimiento. Además, también resulta notable e l aumento registrado 

en la proporción de la producción agrícola que ha sufrido algún proceso 

manufacturero. El caso más explosivo es e l del calzado de cuero que 

ha absorbido e l crecimiento de la producción de su materia prima y 

reemplazado casi totalmente la exportación de cueros crudos y curtidos. 

Esto ha sido complementado con importantes exportaciones de carnes 

refr igeradas, congeladas y manufacturadas, s i bien en los últimos años 

vienen sufriendo las conocidas restr icciones de los grandes comprado-

res. Por su parte, las ventas de café soluble, que comienzan a tener 

relevancia en 1966/67, crecen a un ritmo muy elevado hasta 1970/71 

para luego mantener su posición de principal producto manufacturado 

de exportación. La industria maderera, diversi f icando las especies 

y agregando mayor valor en sus exportaciones, manifiesta un comporta-

miento menos expansivo en e l quinquenio 1969-197^ deteriorando su 

participación en las exportaciones tota les , seguramente cómo conse-

cuencia del crecimiento del mercado interno, de la explotación depre-

datoria del bosque y de la creciente sustitución de la madera por 

otros productos. Otro sector exportador tradicional que mantiene un 

crecimiento sensiblemente superior al del conjunto de las exportacio-

nes es e l ace i tero, donde e l aceite de r ic ino mantiene su l iderazgo 

con un sostenido crecimiento, siempre acompañado por los aceites esen-

c ia les , la cera de carnaùba y e l aceite de maní, con la incorporación 

reciente del aceite de babaqjú. El jugo de naranjas y los residuos 

de la molienda y fabricación de aceite de maní y soja han cumplido 

también un papel relevante ; así como la industria azucarera que 

exportó proporciones crecientes de azúcares con mayor procesamiento 

y otros productos de la molienda y desti lación (melazas). 

2/ Para mayores detal les véase en ANEXO C, e l Cuadro.NQ C13. y las 
notas del Cuadro NQ 

/El sector 
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El sector t e x t i l -materias primas y sus. manufacturas- que está 

fuertemente condicionado por e l algodón muestra naturalmente un com-

portamiento similar al descrito en e l párrafo anterior« Er̂  este caso, 

la modificación estructural favorable a las manufacturas resulta 

excepcional: ,durante, e l quinquenio 1964-1969 exportaciones de ma-

nufacturas t ex t i l e s eran prácticamente insigni f icantes aunque crecien-

tes, mientra^ que hacia e l , f i n a l del quinquenio siguiente alcanzaron 

al 69 por ciento frente a un 31 ,por ciento de materias primas. 

Entre los sectores que han aumentado su participación en las 

exportaciones se encuentra la industria química que, con una gama muy 

diversa de productos, no se basa en aquellos característicamente di-

námicos. , Justamente, estos productos presentan valores considerables 

entre las importaciones originarias de las industrias químicas. 

El sector extractivo mineral, también sostiene un ritmo de cre-

cimiento del valor de sus exportaciones algo superior al g lobal . Este 

se afirma casi totalmente en las crecientemente voluminosas ventas de 

mineral de hierro que pasan de casi 10 millones de toneladas en 1964 

a 21 en 1969. y 59, ,en 1974. Durante 1975 se transforma en e l principal 

producto exportado con 909 millones de dólares y 72 millones de 

toneladas. 

Las exportaciones de la industria metalúrgica ver i f icaron un 

comportamiento poco estable aunque manteniendo una tendencia creciente. 

Este comportamiento es homogéneo para todo e l sector (s iderurgia, 

estaño, herramientas, cuchi l ler ía , art ículos metálicos y demás metales 

no ferrosos ) donde los productos siderúrgicos responden por algo menos 

del 80 por ciento. Naturalmente, e l sector metalúrgico no pudo v e r i -

f i ca r una expansión más notable pues se desenvolvió en un marco de 

acelerado crecimiento de su demanda interna que determinó crecientes 

importaciones de acero y metales no ferrosos. 

Las exportaciones de maquinaria y aparatos y sus partes r e f l e j an 

la caracter íst ica diversidad del .sector productor. Sin embargo se 

observa una cierta concentración.en los art ículos e léctr icos y para 

o f ic ina y en motores a. .explosión, y; que una parte importante, que se 

/puede estimar 



- 22 

puede estimar en un 35 por ciento, se destina a. la producción de auto-

motores. Por otro lado, e l crecimiento de las exportaciones a un 

ritmo sensiblemente superior a l global se rea l i za recomponiendo su 

estructuración por tipQ.de. bien. Efectivamente, en 1974 más de la 

mitad de las exportaciones se ubicaban.en e l genérico rubro "Los 

demás" que ahora apenas alcanza al JO por ciento... Las máquinas y 

aparatos para o f i c ina muestran su mayor dinamismo en e l primer quin-

quenio liderando la expansión del sector, mientras las maquinarias 

y aparatos e léc t r i cos mantienen su participación p^ra acrecentarla 

en forma marcada a part i r de 1971. constituyéndose en e l principal 

rubro (40 por ciento) con e l mayor ritmo de crecimiento.del segundo 

quinquenio. Las maquinarias de extracción, .terraplenare, excavación 

o perforación (maquinaria vial)-:, originariamente casi tan importantes 

corno las de o f i c ina , mantienen un ^.levado ritmo de. ventas a l exter ior 

pero disminuyen paulatinamente su representatividad. Por su.parte, 

la maquinaria de elevación,.: carga i -descarga y movimiento (guinches, 

grúas, montacargas) muestran./el. crecimiento más a l to del sector durante 

e l primer quinquenio y e l más bajo durante e l segundo, de modo que su 

participación actual ,en las exportaciones, resulta -levemente in f e r i o r 

a la or ig inar ia . Un comportamiento similar manifiestan las exporta- ... 

ciones de aparatos de bombeo para líquidos., mientras que las máquinas-

herramienta .a pesar de mantener un ritmo, elevado de exportaciones . 

disminuyen su representatividad en e l sector de 9 a J.por ciento., 

La diversidad de los bienes exportados , muestra.-que aún no se configura 

un cuadro de especial ización por l ínea de producto en este sector, . 

que incluye la. fabricación de la casi total idad de los bienes de 

capi ta l . 

Las ventas a l exter ior de material de transporte son muy poco 

s i gn i f i ca t i vas durante e l quinquenio 1964-1969 e incluso decrecientes. 

Lo más destacado estaba constituido por partes, piezas y accesorios 

de automotores y ventas esporádicas de omnibuses, así como de las repa-

raciones y construcciones menores de loá a s t i l l e r o s . Estas últimas 

pierden importancia re la t iva durante e l quinquenio siguiente pero 

ganan en valor y s igni f icac ión en 1971 y 1972 con la exportación de 

tres graneleros a Liberia y Portugal y en 1973 con dos cargueros 

/menores a 
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menores a Liberia y Panamá y 50 embarcaciones 4e pequeño calado a los 
Estados Unidos'. La actual preponderancia de los'automotores y trac-
tores agrícolas y sus partes deriva de la notable expansión verificada 
en el segundó quinquenio dé la década analizada'» especialmente a partir 
de 1972. Las partes, piezas'y accesorios acrecientan su participación 
relativa, no obstante el gran aumento en las 'Ventas de unidades termi-
nadas y para montaje que pasarbn-de 157 automotores, como promedio del 
quinquenio 1964-1969, a 48 982 en 1974. De acuerdo con lo con&ignado 
en "'este párrafo y en otros anteriores acerCá del destino y tipo de 
bienes exportados, se infiere que las ventas-al exterior de los secto-
res industriales dinámicos se han afirmado en una medida muy importan-
te en la industria automotriz. 

5« Las exportaciones y la producció 

a) La evolución del producto y su estructura 
Durante los últimos 25 años la economía brasileña se ha expan-

dido en forma sostenida y a ritmos de crecimiento bien superiores al 
de su población, manteniéndose estables las proporciones de valor 
agregado por la producción de bienes y por la de servicios. Entre 
estos últimos se destaca el auríiento de participación' de los servicios 
básicos, mientras que entre los sectores productores de bienes se veri-
fican profundos cambios estructuralés. De tal modo, la actividad 
extractiva mineral parece haber duplicado su aporte al PBI y continúa 
siendo poco significativa aún cuando ha aumentado su participación 
en las exportaciones. Por su parte, el sector agrícola sosteniendo 
ritmos dé crecimiento superiores al de la población disminuyó paula-
tina y considerablemente su participación en. el PBI, como ocurriera 
respecto de las exportaciones totales. En cambio, la industria manu-
facturera que, en pr'Qme.dio, creció al §„5 por ciento anual entre 1950 
y 1975> aumentó su participación en.el PBI'y en las exportaciones. 

1/ Véase ANEXO C, Cuadro NS C14 a C20. ' 

' /b) Lás 
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b) Las exportaciones y la ..producción industr ial 

El coe f i c i ente que ,expre,sa la, re lación entre, e l valor real cjl.e 

las exportaciones y el. Producto; Bruto Interno ha sido bastante estable 

durante, los últimos años, manteniéndose alrededor, del 7 por c iento . 

Por su parte, l a relación..,entre e l valor rea l de las exportaciones de 

productos industrial izados y e l valor agregado por e l ' s e c t o r industr ia l 

ha aumentado sostenidamente. 4® u n 5«5 por. ciento en .1968 hasta un 

8.1 por ciento en 1975« ;v 

Los estudios real izados a un n ive l más desagregado, muestran que 

la part ic ipación de las .exportaciones industr ia les en la. demanda f i n a l 

de la mayor parte de los sectores era aún n̂uy reducida hasta 1971 

La evolución poster ior no presta indicaciones de que se Jiaya ver i f i cado 

un cambio en esta situación, s i bien es probable que para algunas 

poc ÍS empresas la exportación se. haya constituido en una; proporción 

importante de sus negocios. Este hecho se complementa visiblemente 

con la ya mencionada di ve rs i f i cac ión <ie, l a s exportaciones de productos 

manufacturados. •'••••• •'< •'<-'' 

1/ IPEA/INPES,, Relatp.rio de, P e s q u i s a , NS 26, página. 15.8 " ( . . « ) Las . , 
elevadas párticlpá'ciones1 observadas en algunos sectores t rad ic io -

n a l e s , como«Madera i Cueros y P i e l e s , Producto^ Alimenticios y ' ' 
Tabaco se deben básicamente, a las., expor tac lories de productos 
industr ia l izados, como madera aserrada," cuero curtido o en bruto" 
y tabaco en r o l l o , para lo's". cuales -él va lor agregado por la ' * : > 
industria es extremadamente pequeño.",.,, páginas,: 159 y 160:, " ( . . . ) 
a pesar de las elevadas 'tasas de crecimiento de las exportacio-
nes -en é l período'^ ser ía exagerado atr ibuir una; importancia muy -
grande a l papel desempeñado por las exportaciones como fac tor 
exp l icat ivo de" las a l tas tasas de crecimiento presentadas por 
e l sector industr ia l a-part i r de 1968¿ De hecho, se v e r i f i c a 

, que la parte exportada de,-la producción industr ia l sólo l l ega 
a ser importante en los sectores t radic ionales . En los sectores 
dinámicos, que responden por la mayor parte del crecimiento r e -
c iente , aún es diminuta, y en la Industria de Transformación 
como un todo no pasó de 7 por ciento en 1971«a/ Además de eso, 
buena parte de las exportaciones más dinámicas fueron las de los 
sectores tradic ionales , cuya contribución a la recuperación y 
sustentación del crecimiento industr ia l a par t i r de 1968 fué , 
como se v ió muy poco s i g n i f i c a t i v a " . 
a/ "Se debe advert i r todavía que, en virtud del concepto cómpren-

sivo de productos industrial izados adoptado, ese porcentaje 
puede ser considerado sobreestimado". 

/En resumen, 
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En resumen, las exportaciones de manufacturas han representado 

una proporción reducida de la producción global y de cada uno de los 

sectores y no han constituido una fuente relevante del crecimiento 

industrial , a pesar de que ya responderían por la tercera parte del 

valor real de las exportaciones tota les . Sin embargo, su estancamien-

to o desaceleración const i tuir ía una e fect iva restr icc ión a l c rec i -

miento económico, en razón de su cada vez más destacada participación 

en la formación de la capacidad para importar. 

c ) Las importaciones, su evolución y estructura comparada 

El crecimiento de la economía brasileña aún mantiene una estrecha 

dependencia de algunas importaciones estratégicas para su sector in-

dustr ial . A pesar del excepcional dinamismo mostrado por las expor-

taciones de productos manufacturados, durante la década 1964—1974 las 

importaciones totales han aumentado a un ritmo superior que las expor-

taciones y con una aceleración re la t iva mayor durante e l segundo quin-

quenio del período considerado. (Véase Cuadro NS 6 ) . De ta l modo, 

e l desarrollo de las exportaciones de manufacturas enfrenta nuevos 

requerimientos, al mismo tiempo que se han abierto nuevas oportuni-

dades para sustituir importaciones de algunos insumos industriales y 

bienes de capi ta l . 

Teniendo en cuenta las elevadas tasas de crecimiento económico, 

e l período considerado parece relativamente breve para que se hayan 

ver i f icado modificaciones sustanciales en las estructuras de re lac io -

namiento comercial con e l resto del mundo afirmadas en transformacio-

nes profundas de la estructura de la producción, aunque se pueden 

observar algunos cambios en la de exportaciones. 

En e l marco de exportaciones crecientes e l comportamiento más 

dinámico correspondió a algunas manufacturas originarias de la produc-

ción agrícola y de las industrias metalmecánicas. De ta l modo, la 

estructura de exportaciones ha sufrido modificaciones sensibles aún 

cuando e l grueso de las ventas al exterior continúa ligado a l sector 

agrícola y extract ivo. Esta ampliación de mercado para los sectores 

productores de bienes también se v e r i f i c ó internamente e indujo 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

BRASIL; TASAS- DE CRSCIMIQJTO DÉL CCKERCIO EXTERICH 

En valores oorrl entes 

Exportaciones, (fob) totales 

Importaciones (c i f ) totales 

Exportaciones (fot) productos manufacturados 

A precios ¿e lg70 

Exportaciones (fob) totales 

Importaciones (c i f ) totales 

12§1 
1?61+ 1969. 

Porcentajes anuales 

10.1 
12.9 

26.0 

'12.3 

12.8 

20.0 

52.2 

9.3 

19.6' 

Fuentes CEPAL, sobre datos propios y de la CACE:: (véase Anexo C, Cuadros C-4 y C-15). 

/crecientes niveles 
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crecientes niveles de importaciones que determinaron e l aumento de 

los coef ic ientes de importación para el conjunto del sector manufac-

turero y para cada una de las industrias dinámica-e.^/ Las nuevas 

importaciones de los bienes originarios de estas industrias dinámicas 

han estado aumentando en varias veces el valor de las nuevas exporta-

ciones de estos mismos productos» Es así como se ha incrementado 

sustancialmente e l tradicional y fuerte d é f i c i t de las cuentas exter-

ñas re fer idas a estos bienes, determinando"que la estructuración de 

las importaciones no sufriera variaciones esenciales® 

En e fec to , durante 1964 las exportaciones se concentraban en los 

bienes de consumo no durables (alimentos) y materias primas (alimen-

t i c i as , t e x t i l e s , madera y minerales), mientras que las importaciones 

lo hacían en las materias primas (petróleo y t r i g o ) , bienes de capital 

e insumos industriales (productos siderúrgicos y químicos, f e r t i l i z a n - ' 

tes, metales no ferrosos y papel ) . Diez años después, cómo consecuen-

cia del desarrollo de las "exportaciones de manufacturas que incluyen 

volúmenes crecientes de productos agrícolas industrializados y de la 

pérdida de importancia re la t iva del café, la estructuración de las 

exportaciones se modifica sensiblemente haciéndose más divers i f icada: 

pierden importancia los.bienes de consumo.no durables y la ganan los . 

insumos (oleaginosos y sus subproductos,'manteca de cacao, productos 

siderúrgicos, hilados de algodón y s in té t i cos ) , los bienes de.capital 

(material de transporte y de telecomunicaciones y equipo para o f i c i -

na) y de los de consumo durable (aparatos receptores de radio y t e l e -

v is ión, cuchi l ler ía y hérramientas manuales, joyas y máquinas de 

2/ Véase IPEA/INPES, Relatorio de Pesquisa nQ 26, páginas 133i 
139 y 14o. En la página 142 se muestra que los únicos.secr 
tores de origen de los bienes que tienen mayor representati-
vidad en la estructura de exportaciones que eh la de importa-
ciones son la industria maderera, la del cuero, la t e x t i l , la 
alimenticia y la del tabaco <> 

/coser de 
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coser de jiso doméstico). En cuanto a las importaciones, continúan 

concentrándose, en los bienes ,de capital e insumos industriales, además 

del petróleo y t r i go J ^ . . . 

6. Las empresas exportadoras—^ 

a) Aspectos generales " 

El número de empresas exportadoras ha sido creciente durante la 

última década, alcanzando'a 6 474 en 1974. Sin embargo, una cantidad 

reducida de e l las respon'áé por la mayor parte de las ventas al exte-

r i o r : en 1974, las 10 primeras firmas cubrían e l 30 por ciento de las 

exportaciones, las 10 Siguientes e l 10 por ciento y otras 24 firmas 

sumaban también un 10 por ciento. En este reducido grupo de empre-

sas qüe responde por la mitad de las exportaciones to ta les , los pro-

ductos industrializados tienen una pequeña aunque creciente s i g n i f i -

cación: en 1972 sólo tres firmas pertenecían a los sectores industria-

les dinámicos, mientras en 1974 llegan á s i e t e . Unas pocas empresas 

del Gobierno Federal y várias f i l i a l e s de firmas transnacionales res-
' 3/ ponden por la mayor parte dé las exportaciones de este grupo.-' 

1/ En 1973, mientras los 2/3 de las exportaciones consistían én 
productos básicos, más de 3/4 de las importaciones eran pro-
ductos industrializados* > Las importaciones de productos básicos 
se vinculan a los recursos naturales no disponibles y a. la produc-
ción agrícola t íp ica de otras condiciones cl imáticas. De ta l 
modo se concentran én petróleo bruto y t r i go , a los que se agre-
gan productos alimenticios (manzanas, peras, bacalao) ,y minera-
les (carbón de p iedra ) . Por su parte, los productos industria-
l izados incluyen mayormente bienes de capi ta l , productós side-
rúrgicos y químicos, metales no ferrosos, derivados del petróleo 
y pasta de madera para la fabricación de papel; es decir , pro-
ductos provenientes de las llamadas industrias dinámicas.. Debe ... 
notarse también, que durante e l período considerado las importa-
ciones de bienes de consumo crecieron a ritmos muy elevados. 

2/ Véase ANEXO C, Cuadro NQ C21 y ANEXO D. 

Durante.1974, se reg istró la siguiente situación con referencia 
a ' l a s 44 principales firmas exportadoras. 

Empresas NS % del to ta l exportado 
Gobierno Federal 24.5 ~~ 
Transnacionales 14 11.6 
Privadas Locales 26 13.9 

50.0 

/La mayor 
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La mayor homogeneidad de los productos básicos y semimanufactu-

rados coincide con mayores escalas de comercialización y hace que 

tiendan a concentrarse en un número relativamente reducido de empre-

sas. Por e l contrario, lás-exportaciones de productos manufacturados 

aparecen como realizadas a través de un número mucho mayor de firmas. 

En e fecto , véase e l Cuadro NQ 7¿ que .además muestra como e l 85 por 

ciento de las firmas que exportan responde por sólo e l 4 por ciento 

de los productos básicos, e l 6.6 por ciento de las semimanufacturas 

y casi e l 20 por ciento de los manufacturados. 

b) Las principales empresas exportadoras de productos 
manufacturados 
Junto con e l mayor crecimiento de las exportaciones de tóanufac-

turas también se observa un marcado aumento del número de las empresas 

mayores que cubren e l 50 por ciento de las ventas al exter ior . (Véase 

Cuadro NQ 8 ) . Este e fecto se manifiesta con claridad aún cuándo se 

incorporan a este grupo . y alcanzan las posiciones preponderantes a 

algünas firmas que expandieron sus Ventas externas a ritmos muy e l e -w .... 
vados desde 1 9 7 0 E n t r e 1$>71 y .la..participación de las empre-

sas gubernamentales y de las f i l i a l e s de transnacionales, se acrecienta 

levemente en detrimento de las privadas locales* Sin embargo, es la 

masiva incorporación de estas últimas la que determina en mayor medida 

e l aumento numérico del grupo; y como las 20 firmas mayores disminuyen 

un poco su representatividad, la d ivers i f icac ión se produce entre las 

empresas siguientes que completan e l 50 por ciento de las exportaciones 

1/ Los casos más notables son los de las dos firmas más importantes 
durante 1974, por contraposición a las dos mayores de 1971. 

Exportaciones Posición Producto exportado 
1971 1974 1971 1974 

(Millones de US$) 

0.1 89.2 - a / 12 Aparatos de radio para - a / 
automóviles y transis-
tores 

1.7. 80.4 68Q 22 Partes y piezas para 
automóviles, y automó-
v i l e s 

24.9 31.5 1Q 82 Café soluble 
16.9 20.4 22 152 Carne vacuna 

a/ Las primeras 189 exportaron por más de 500 000 dólares. 
/Cuadro 12 
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. ( . Cuadro 7 

•BRASIL: EMPRESAS EXPORTADORAS,.CON VEÍTAS EXTERMAS SUPERIORES AL MILLON 
DE DOLARES, DATOS VARIOS,'1974 

ansíeos 

Exportaciones (millones de dólares) 

Nímero de firmas que exportaron 
- Hasta el 35$ de 
- Hasta el 50$ de 
- Más de 2 millones de dólares o/u 
- Más de 1 millón de dólares c/u 

Porcentaje de las exportaciones, cubierto 
por las firmas que exportaron 

« Más de 2 millones de dólares c/u 
- Más de 1 millón dólares o/u 

Promedio exportado por cada firma de "las que 
exportaron (millones de dólares) 

- Hasta el 35$ de 
- Hasta el 50$ de ; 

- Más de 2 millones de dólares o/u 
- Más de 1 millón de dólares o/u 

4 801.2 

2. 
12 

254 
358 

92.8' 
.96.0 

840.2 
200.0 
I7.5 

' 12.9 

Seiai-
manufac-
turados 

Manufac-
turados 

Total 

633*6 

7 
15 
52 

107a/ 

71.4' 
,83.79/ 

'31.7 
2 1 . 1 , 

8.7 
5*0 

2 321.5 

29 
72 

208 
382 

69.5 
80.1 

28.0* 
16.1 
7.8 
4.9 

7 951.O 

. 13 
44 

500 

83. 

214.1 
90.4 
13.3 

Fuente: CACEX, Relator!o Anual, 1974. . . . . . . 

o j 9 3 firmas exportaron entre 4 0 0 000 y 1 millón de dólares,.respondiendo por el 9.7/5 de las exportaciones 
de productos semlmanufacturados» 

/Cuadro 8 



Cuadro 8 

BRASIt: FIRMAS MAYORES 6ÜE EXPORTARON EL 50 POR CIENTO DE LOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS, POR SECTOR Y TIPO DE IMPRESA, 1571 A 1574 

(Cifras en paréntesis? ruímero da e represas; cifras sin paréntesis: porcentaje exportado del total de productos manufacturados) 

1 9 7 1 1 9.7 4 
10 firmas 10 firmas 20 firmas 26 firmas 46 firmas 10 firmas 10 firmas 20 firmas 52 firmas 72 firmas 
mayores siguientes mayores siguientes mayores mayores siguientes mayores siguientes mayores ü/ 

Total 23.97 10.62 34.69 25jSL 50.16 21^22 2¿°2 30.2? 1 

Por sector de origen 
Alimentos y bebidas (6) 16.Oé (2) 3.07 (8). 19.13 (7) 4.78 (15) 23.91 (4) 6.98 (6) 5.13 (10)' 12.11 ( l l í 4.19 (21) 16.30 
Textiles y oonfeooiones (3) 1.44 (3) . 1.44 -i (16) 6.41 (16) 6.41 
Calzado (1) 0.47.. ( D : 0.47 (1) 0.39 (1) 0.39 
Industria de la madera (2) 1.62 (2) 1 .62 (3) 1.59 (5) 3.21 (4) 1.40 (4) l.l+o 
Papel e impresiones (1) 0.61 (1) . 0.61 - (2) o .8l (2) 0.81 
guíndeos, caucho, y plástica (2) 3.90 (1) 0.7& (3) . 4.68 (2) 1.29 (5) 5»97 (2) 3.25 (2) 3.23 (6) 2.32 (8) 5.55 
Siderurgia (2)' 1.82 .(2) 1.82 ( 2 ) : 1.38 (4) 3 .?P ( i ) 0.88 , (D 0.88 (1) 0.44 (2) 1.32 
Maquinaria y aparatos- • 

.(2) 

(eláotricos y na eléct.) (2) 4.01 (2) 2.55 (4) 6.56 (5) 2.96 (9) 9.52 ,(2) 6.18; (1) 0.8O (3) 6.98 (9) 3.37 (12) 10.35 
Material dfl transporta (1) o.7&; (1) O.78 (2). 1.05 (3) 1 . 83 (2) 4.84 (2) 2.19 , (4) 7.03 ( D 0.28 (5) 7.31 
Varios 

W 0.38 (1) 0.38 
Por tipo de empresa fe/ -. • 

Firmas del gobierno '-" 

federal 0 astadual (1) 2.22 (1) l.o4 (2). 3*^6 ( D 0.66 (3) 3.92 (2) 4.49 (-) - . (2) 4.49 (1) 0.41 (3) 4 .90 
Firmas transnaoionales (5) II.09 (6) 6.32 (11) 17*41 (10) 6.09 (21) 23.50 (5) 12.74; (5) 4.57 (10) 17.31 (19) 6.87 (29) 24.18 
Firmas privadas looales (4) 10é66 (3): •3.26. -(7) 13.92 

..i 

(15) 8.82 (22) 22.74 (3) 4.00.. (5) 4.43 (8) 8.43 
i 

(32) 12.71 (40) 21.14 

fuente» CACEX, Rslatorio Anual, 1971 y 1974. - ' ? ' . " ~ • 

•J Las 3I2 firmas siguientes que exportaron más de 1 mlll¿n da dólares, respondieron por el 29.9$ de las exportaciones deproduatos manufacturados» El restante 19.98$ 
fue oubierto por un numeroso grupo de empresas. 

/ Silo 8 do las-firmas que figuraban en 1971 entre las 20 mayores se mantienen en 1974. Salen del grupo una gubernamental, ocho transnaoionales y tres privadas locales 
e ingresan 1, 7 y 4 respsativamente. Cabe anotar que dos transnaoionales que "figuraban en 1971 aparecen consolidadas en 1974; es deoir que en realidad salen e ingre-
san 6 transnacionales. Las transnaoionales que ingresan pertenecen a los sectores de maquinaria y material de transporte y las otras firmas a las industrias tradioio 
nales con excapoiín de una slder&jgica privada. Informadoras mas precisas seguramente hubieran determinado un número mayor de f i l ia les de empresas transnaoionales 
en detrimento de las privadas locales. El ooncepto de f i l i a l inoluye a las subsidiarlas y asociadas. 
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y especialmente'entre las privadas locales . También se observan modi-

f icaciones en la composición y ubicación de las primeras'20 firmas que 

suman e l 30 por ciento dé las exportaciones. Entre e l l as las trans-

nacionales mantienen su mayor importancia r e l a t i va , las gubernamenta-

l es acrecientan la suya y las privadas locales la reducen; aún cuando 

la distribución numérica „no se modifica esencialmente y la mayor r e l e -

vancia de transnacionales y gubernamentales entre las 10 primeras es 

creciente. Por otra parte» también se v e r i f i c a una creciente impor-

tancia re la t i va de las industrias dinámicas tanto entre las 20 firmas 

mayores como entre las que suman la mitad de las exportaciones de pro-

ductos manufacturados. 

fíe puede observar que en 1974 la mayorparte de las exportacio-

nes de los sectores alimenticios (café soluble y carne), química y 

caucho (mentol y neumáticos), maquinaria y aparatos y material de 

transporte se rea l i za a través de las empresas comprendidas en el 

grupo de 72 firmas mayores. Los otros sectores, por e l contrario, 

mostrarían una menor concentración empresaria, como es e l caso del 

calzado cuyas exportaciones serían- efectuadas, por no menos de 100 

empresas, incluyendo sólo una de e l l as entre las 72 mayores exporta-

doras de productos manufacturados.-^/' 

° ) La contribución a las exportaciones de manufacturas y e l 

carácter y dimensión de la empresa. 
Los datos Ut i l i zados no permiten una cuantif icación precisa de 

la contribución directa a las exportaciones de los di ferentes t ipos 
de empresa. Sólo con referencia a -las empresas gubernamentales se 
pueden sostener porcentajes fácilmente demostrables: habría respon-
dido en 1974 por alrededor del 26 por ciento de las exportaciones 
totales y por e l 5 por ciento de las de productos manufacturados. 

2/ Las exportaciones de calzado alcanzaron en 1974 al 5«2 por ciento 
; de las de productos manufacturados. Poco más de la mitad fue 

efectuada por 26 firmas con exportaciones entre 9 y 1 millón 
de dólares cada. una. Los 58 millones de dólares restantes se 
distribuyeron entre firmas que exportaron ppr menos de 1 millón 
de dólares caída, una. ; , 

/Por su 
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Por su parte,- las f i l i a l e s de firmas transnacionales— responderían 

por no menos del 20 por ciento, de las.exportaciones tota les y del 

4o por ciento de los productos manufacturadoso , De ta l modo, las em-

presas privadas nacionales aparecen como respondiendo por más de la 

mitad de las exportaciones; resultado;coherente con la reiterada a f i r -

mación de que un numeroso grupo ; de fiírnas -locales sería responsable 

por la mayor parte de las exportaciones de; productos industrializados,,» 

Tampoco se cuenta con.nuevos elementos de referencia para la 

po l í t i ca promocional en lo.que hace a la dimensión mínima de la empre-

sa exportadora de manufacturas y a la. relación.entr$ dimensión empre-

saria e incentivos necesarios« Sin .embargo;, e l anál is is de la in fo r -

mación' -referida a las principales firmas exportadoras coloca a la em-

presa privada nacional de mediana y pequeña dimensión en.el centro 

de las preocupaciones que debieran orientar la po l í t i ca promocional 

de exportación de manufacturas., Precisamente, e l hecho de que la 

mayor parte de las exportaciones, de productos manufacturados sea rea-

lizada por un número considerable de empresas privadas nacionales es 

indicativo de que se deberá ser muy?.-cuida do so cuando.se procure per-

feccionar e l sistema de. estímulos con e l objeto de responder a las 

cambiantes condiciones de l o s mercados externos o: a los objetivos, del . 

desarrollo industr ia l . 

Si .bien las f i l i a l e s de las firmas transnacionales efectuaron 

una parte importante de las exportaciones-de productos manufacturados, 

no ha sido menojr. la contribución a la formación de la capacidad para 

importar realizada por un numeroso conjunto de empresas privadas 

2/ Con referencia a su número e inserción en los países miembros 
de la ALALC, véase C.A. Givogri , R. Gordi l lo, H. Palmieri; 
Empresas Transnacionales que actúan en Argentina y sus vincula-
ciones en países miembros de la ALALC-1973, Universidad Nacional 
de Córdoba, Inst i tuto de Economía y Finanzas, Serie Material de 
Trabajo NQ 15. De las 487 empresas transnacionales operando en 
Argentina con 768 f i l i a l e s , 309 lo hacían en Brasil con 668 
f i l i a l e s « , De éstas 551 corresponden a la industria y minería« 

2/ Véase IPEA/INPES, Relatorio de Pesquisa NQ 29» página 72. 

/ locales. Puede 
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locales. . Puede.presumirse con c ierta certeza que éstas.serían las más 

afectadas por las restr icciones al comercio derivadas del menor ritmo 

de crecimiento económico de los países desarrollados y de sus p o l í t i -
x * " ' ' 

cas ant inf lacionarias. Estas -restricciones externas también afectan, 

a las f i l i a l e s de las empresas multinacionales pero, como su comercio 

está insertado en la plani f icación de las operaciones de la f i r m a ^ é l 

éxito de las acciones promocionales gubernamentales está en buena me-

dida condicionado a su mayor o menor coincidencia con los requerimien-

tos, de la obtención del óptimo excedente a nive l mundial por parte de 

la casa matriz. Muy a menudo e l éx i to es derivado de los incentivos 

o subsidios exagerados que los países otorgan en un marco de competen-

cia de concesiones estimulado por los gestores de proyectos. Por su 

parte, las empresas gubernamentales derivan su importancia en e l co-, 

mercio exportador de su concentración en algunos productos básicos y 

su reducida participación en l a s manufacturas se ve respaldada por la 

gran dimensión de las firmas o instituciones respectivas. De soste-

nerse e l crecimiento de las exportaciones brasileñas de manufacturas, 

éstas dejarán de constituir una porción marginal del comercio inter -

nacional y exigirán a las.empresas privadas nacionales una acción 

comercial acompañada de crecientes inversiones.en e l extranjero, ya 

sea en organizaciones de comercialización o de producción de bienes. 

Esta es una nueva desventaja re la t iva frente a la firma transnacional 

con f i l i a l e s en Brasil que contribuirá a la concentración en esas em-

presas del proceso de internacionalización del capi ta l , que podría 

debi l i tar la capacidad gubernamental para promover e l desarrol lo. 
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:iones y e lBalance de Pagos£/ 

a) N El d é f i c i t corriente 

El balance de pagos.de Brasil muestra desde 1960 un crónico dé-

f i c i t de l a cuenta corriente, financiado preponderantemente con fondos 

compensatorios durante los años in ic ia les y con préstamos de medio y 

largo plazo a part i r de 1966,-67» Estos préstamos también contribuyeron 

a la constitución de reservas monetarias hasta e l año 1973«"^ Esta 

conformación de las cuotas externas es contemporánea con un proceso 

de crecimiento económico ininterrumpido aunque con a l t iba jos desde 

1955» y con elevados ritmos anuales desde 196.8. hasta 1974. La obser-

vación más minuciosa de la cuenta corriente nos muestra a los dos pr i -

meros años del período 1964-1974 con un superávit que coincide con la 

aplicación de po l í t i cas estabil izadoras y la consecuente retracción 

de las importaciones de bienes, pero con exportaciones en aumento« 

Desde 1963 hasta 1970 e l valor de las exportaciones de bienes se man-

tiene por encima del de las importaciones y a partir5 del año siguiente 

se genera un creciente dé f i c i t en términos EOB. De ta l modo, e l 

d é f i c i t corriente que estaba radicado en los servic ios se ha extendido 

a la cuenta de bienes, en gran medida debido a las modalidades asumi-

das por e l ya mencionado elevado ritmo de crecimiento económicoo^/ 

1/ Véase ANEXO C, Cuadros C22 y C23« ' ' 
2/ El aporte global neto a l financiamiento externo decreció hasta 

- un valor casi nulo en 1964, fué negativo durante los tres años 
siguientes, y pasó de 431 millones de dólares en 1968 a 4 560 
millones en 1974« En 1960 e l aporte neto de préstamos represen-
taba e l 76 por ciento del global, l l egó a.95 por ciento en 1971 
y se redujo al 86 por ciento en 1974 como consecuencia de una 
desaceleración en e l aumento de los préstamos y una reactivación 
de la inversión directa extranjera« 

Estos dé f i c i t s crecientes en la cuenta de bienes, hecha la salve-
dad de los efectos derivados del aumento de precio del petróleo, 
aparecen como uno de los indicadores de la, .apertura de una nueva 

. etapa en e l supuestamente agotado proceso de sustitución de im-
portaciones« Esto ha sido reconocido por la conducción de la 
po l í t i ca económica pero reafirmando e l mantenimiento.de una pol í -
t ica de exportaciones dinámicas. De t a l modo,'por'el lado de la 
o fer ta , se estarían configurando nuevas-condiciones para e l des-
arro l lo de las exportaciones de manufacturas, que requerirán una 
mayor y deliberada concil iación entre la po l í t i ca industrial y 
la que proraociona las ventas externas. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, los movimientos en las cuentas de serv ic ios también con-

tribuyeron a l creciente desequil ibrio corr iente, como se puede obser-

var por el mayor ritmo de crecimiento de las compras de servic ios no 

procedentes de factores respecto de sus ventas. Por su parte, s i bien 

los pagos netos de uti l idades e intereses del capital extranjero se 

expandieron durante e l quinquenio 1969-1a un ritmo menor que las 

exportaciones de bienes, e l creciente'endeudamiento externo a mediano 

y largo plazo determina mayores desequil ibrios futuros en esta cuenta. 

Es decir , entonces, que e l desequil ibrio creciente en las cuentas de 

servic ios se ha secularizado pues parece poco probable su compresión. 

De ahí que la disminución del d é f i c i t corriente minimizando los e fectos 

negativos sobre e l crecimiento de la economía, se loca l i ce en la cuenta 

de bienes y se traduzca en una simultánea sustitución de importaciones 

de insumos industriales y bienes de capital y desarrollo de exporta-

ciones de productos manufacturados. 

b) La contribución de las exportaciones de manufacturas a la 
formación de la capacidad para importar. ' • 

La contribución de las exportaciones a los ingresos corrientes 

de divisas a sido notable, como ya se lo ha mostrado a través de la 

evolución de sus valores corrientes. Sin embargo, la voluminosa ab-

sorción de ahorro externo, especialmente en la forma de préstamos, 

oculta su relevante contribución a la formación de la capacidad para 

importar y a la acumulación de reservas internacionales desde 1968 
hasta 1973» Efectivamente, los ingresos corrientes de divisas se ex-

pandieron a un ritmo sensiblemente menor que e l ingreso de fondos 

externos no compensatorios. De todos modos, esta contribución global 

de las exportaciones también se v ió disminuida por e l comportamiento 

de los precios de algunos productos básicos, por la -pérdida de r e l e -

vancia del café y por la relativamente reducida expansión de las 

semimanufacturas. No es e l caso de los productos manufacturados 

cuyas exportaciones crecen a los ritmos más al tos y duplican su 

contribución a la formación de la capacidad para importar durante e l 

decenio 1964-1974. (Véase Cuadro NQ 9). 
/Cuadro 12 
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Cuadro 9 

BRASIL: CAPACIDAD PARA IMPORTAR, 1960.*1974 

Ingresos corrientes do divisas S e r v i _ M o v l r , i o n_ 

Exporta^- S : : f ° r t a " o i o d e l t 0 d e 
ciones . . . . , ., , 

clones de produc- c S - p i t a l «apitales 
totales 'fcos na í lu~ extran- no compen 

fob S f T b 

Total 

Errores y 
omisiones 

netas 

Capacidad Importa-

para oiones de _ , , , , 
Saldo b/ 

importar bienes y — 
a/ servicios 

Millones do dólares corrientes 

i960 1475 1 269 • • • 618 565 . lo 1 432 1786 -379 

1964 1 575 1 430 89 645 403 -217 1 116 1330 . -217 

1969 2 662 2 3II 284 980 1 494 -20 3 156 2 602 507 

197.3 7 160 6 199 1 465 3 209 5922 35^ 10 227 7 783 2 344 

1974 9 589 7 951 2 321 ' 3 789 8 165 82 .14 046 14 873 -957 

Porcentaje de la capacidad 
para importar 

i960 I03.0 88.6 909 43.2 ; 39.5 100 124.7 

1964 141.1 128.1 8.0 57.8 . 36.1 100 . 119.2 

1969 84.3 73.2 9,.0 31.0 . li7-3 100 82.4 

1973 70.0 60.6 14.3 31.4 57.9 100 76.1 

1974 68.3 56.6 16.5 27.0 58,1 100 105.9 

Porcentaje de crecimiento anual 

1969-1964 11.1 10.1 26.0 8.7 30.0 23.Í 14.4 

1973-1969 28.I 28.O 50.7 34.5 41.1 34.2 . 31.5 

1974-1969 29.2 28.O 52.2 31.1 4o.5 '34 .8 41.7 

Fuente; CEPAL, División de.Estadísticas (2-VI-76). 

a/ La capacidad para importar tanbián incluye las asignaciones 
b/ Saldo = Capacidad para importar » Importaciones da bienes y 

concedidas = financiaaiento compensatorio bruto» 

de Derechos Especiales de Giro, 
servicios - donaciones privadas 

/El USO 
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El uso creciente de ahorro extranjero, hasta ahora fundamental-

mente en la forma de préstamos, y la dinámica expansión de las expor-

taciones de manufacturas aparecen como los pi lares ..del equi l ibr io ex-

terno que sostuvo los elevados ritmos de crecimiento económico poste-

r iores a 1968. De ta l modo se caracteriza un período de transición 

que permitió romper e l círculo v ic ioso del supuestamente agotado pro-

ceso de sustitución de importaciones, cuya frontera se reabre como 

condición para la continuidad del crecimiento sustentado en los dos 

pi lares mencionados. 

1/ 8. Las exportaciones y e l comercio internacional— 

El notable crecimiento en el valor de las exportaciones brasileñas 

durante la última década se v e r i f i c ó en e l marco de un comercio inter -

nacional marcadamente expansivo. De ' ta l modo, aún cuando se nota 

una participación creciente de las ventas externas'de Brásil en e l 

to ta l de las exportaciones mundiales su s igni f icac ión sigue siendo 

reducida (1 por c i ento ) . Naturalmente, algunos productos básicos 

mantienen una s igni f icac ión relevante en su comercio internacional. 

No ocurre l o mismo con los productos industrializados salvo unos 

pocos casoá donde existe una relación muy estrecha con algún producto 

básico caracter íst ico de la agricultura brasileña; por ejemplo, la 

manteca de cacao, e l aceite dé "r ic ino, e l café soluble, y probablemente 
2/ 

los jugos de frutas y e l calzado de cuero (Véase Cuadró N2 10)*'— Preci-

samente, algunos de e l l os comienzan a ser objeto de acciones protec-

cionistas por parte de los países desarrollados. 
37 Véase ANEXO C, Cuadro C2k. 

2/ No se dispone de c i f ras actualizadas del comercio internacional 
con la suf ic iente desagregación para medir la participación de 
los principales productos industrializados exportados por Bras i l . 
Sin embargo, un indicador aproximado de esa participación es la 
relación entre las exportaciones dir ig idas a Estados Unidos con 
las importaciones de este, y entre las exportaciones a todo des-
tino y las importaciones y exportaciones ae los Estados Unidos. 
Debe recordarse que e l comercio exterior de los Estados Unidos 
representó en 1973 la cuarta parte de las exportaciones mundia-
l es y que Brasii l e vendió e l 20 por ciento de sus exportacio-
nes de productos semimanufacturados y e l 30 por ciento de los 
manufacturados. 

/Cuadro 12 



Cuadro 10 

BRASIL: PRINCIPALES EXPORTACIONES DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS A TODO DESTINO Y A ESTADOS UNIDOS 
Y COMERCIO EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS EN ESOS MISMOS RENGLONES, 1973 

(Millones de dólares) 

Exportaciones 
de Brasil 

Exportaciones 
• de Estados Unidos 

' Importa-
ci one s 

de 
Estados 

Exporta-
ciones de 

Brasil -
Estados 
Unidos 

Exporta-
ciones 

de Brasil 

A todo 
A 

Estados 
Unidos 

A todo A 

' Importa-
ci one s 

de 
Estados 

Importa-
ciones de 

Importacio-
nes más ex-
portaciones 
demÚfsoa 

ntajea 

destino 

A 
Estados 
Unidos 

destino Brasil Unidos Estados 
Unidos 

Forcé! 

Importacio-
nes más ex-
portaciones 
demÚfsoa 

ntajea 
Total general 6 1 9 9 . 2 1 1 2 2 . 4 7 0 2 2 3 . 0 1 9 0 3 . 4 68 656.0 M ,4.5 

Productos semimanufacturados a/ 4 7 6 . 2 . 9 3 . 9 ... ... ... 
subtotal principales b/ 1 9 4 . 3 • 4 2 . 6 ... ... ... 

- Manteca de cacao 4 7 . 7 8 . 6 - - 3 2 ¿ 0 26.9 149.1 
•• Aceite de soja 23.8 - 1 5 0 . 1 - - - 15.8 
- Aceite de ricino 1 2 2 . 8 . 3 4 . 0 , 2.8 - 4 1 . 9 8 1 . 1 274.7 

Productos manufacturados 1 4 6 5 . 3 4 3 2 . 1 ... • • • 

subtotal principales c/ ' 780.8 273.6 • • • « ••* * • *> 

- Carnes industrializadas 82.1 \4o.l . 17.5 " - - 544.0 7.4 14.6 
- Jugos de frutas y legumbres 67.6 7.7 87 .4 ' - 4 2 . 4 18.2 5 . 2 

- Cafó soluble 99*9 4 5 . 0 1 4 . 8 - 102 .4 ; 43.9 8.5 
<• Mentol 2 8 . 7 16.2 ... • • • - • •• 

- Hilados y tejidos de algodón 9 7 . 6 " 12.2 - 287.3 0.2 : 327.6 3.7 1.6 

- Vestuario 82.3. ' I6.9 ' 286.9 4.3 2.167.5 . 0.8 0.3 
- Calzado • 93*7 , 77.9 20,3 - 1082.0 ... 7.2 ;" 8.5 

- Máquinas p'ara oficina 3 9 . 6 ' 7-8 2 0 8 4 . 4 4 5 . 1 9 1 4 . 6 0.9 1.3 
- Máquinas, aparatos y utensilios eléctricos 8 4 . 0 / 1)2.1 • 5 032.3 I67.8 4 4 9 8 . 6 0.9 0.9 

- Televisores 17.2 . 1 3 . 4 158.6 1.0 541.3 2.5 2.5 

«• Aparatos de radio 17.0 I6.3 37.3 " 0 . 4 7 6 7 . 5 2.1 . - 2.1 
- Vehículos automotores para cm-etera 7°«9 

<T\ 
« 

rv 6 030.0 7 1 . 3 10 0 4 6 . 0 - -

Cn H-
O H 

Según los cr i ter ios de 
Fuente: CACEX, Anuario do Comercio Exterior do Brasi l - Exportapáo, 1973 y Naciones'Unidas, World Trade Annual, 1973« 
a/ Se mantiene el cr i ter io de la CAC2X para agrupar los productos (vóase Anexo A: nota sobre e l concepto de manufactura)« 

la UNCTAD, los aceites son produotos básicos, 
b/ Comprenden el 40.8^ de las semimanufacturas exportadas a todo destino y e l 4 5 » ^ de las dir igidas a Estados Unidos. 
0/ Comprenden el 53 «3/̂  de las manufacturas exportadas a todo destino y e l 63«3f° de las dir ig idas a Estados Unidos. 
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Si e l comercio internacional hubiera continuado la expansión 

ver i f icada hasta 1973/1974, la participación poco s i gn i f i ca t i va de 

las manufacturas brasileñas asi como su gran d ivers i f icac ión indica-

rían la inexistencia de problemas mayores de acceso a los mercados 

de los países industrial izados. Sin embargo, las restr icciones de 

mercado se han multiplicado recientemente como consecuencia de la dis-

minución del ritmo de crecimiento de los países industrial izados, de 

sus po l í t i cas antinf lacionarias y de la consiguiente desaceleración 

del comercio internacional. Por supuesto estas nuevas condiciones 

externas son bien di ferentes a aquéllas que pos ib i l i taron•e l marcado 

suceso de las exportaciones manufactureras brasileñas, y especialmente 

sensibles a que ese suceso se continúe sosteniendo. Como ya se ha 

dicho, la continuidad en e l crecimiento de las exportaciones de. manu-

facturas es una de las tres condiciones del equi l ibr io de las cuentas 

externas con ritmos de crecimiento económico sat i s fac tor iós . Por 

otra parte, también se observa que las restr icc iones de acceso amena-

zan inicialiiiente a ; las manufacturas or ig inarias de las llamadas. Indus-

t r ias tradicionales y que las empresas privadas locales se ven a fec-

tadas en mayor medida que las transnacionales, más concentradas en 

las industrias química y metalmecánica. ' 

Una primera re f l ex ión sobre la evolución de.las'exportaciones 

de manufacturas indicaría que se debe poner énfasis en e l apoyo- a 

las exportaciones de productos or ig inarios de las industrias dinámi-

cas, a la empresa privada loca l y a las transacciones con países en 

desarrollo especialmente de la región. Quizás e l meridiano de los 

nuevos esfuerzos debiera pasar por una conjugación de estos tres 

apoyos que atienda especialmente a las cuestiones tecnológicas invo-

lucradas y a l conf l i c to de objet ivos impl íc i to . En términos genera-

l es , los productos or ig inarios de las industrias tradicionales son 

tecnológicamente similares a los elaborados en los países desarrollados 

de modo que las condiciones de concurrencia son más duras. Por su 

parte, los or ig inarios de las industrias dinámicas, además de repre-

sentar una proporción del comercio internacional sensiblemente menor, 

t , 
/incorporan lo 
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incorporan lo que se ha dado en llamar retardo tecnológico, accediendo 

a porciones marginales del mercado de los países desarrollados y en 

condiciones más igual i tar ias cuando se dirigen a los países en des-

ar ro l l o . En estos productos también existen diferencias comerciales 

importantes según se trate de insumos de uso generalizado, piezas, 

partes, conjuntos o bienes f ina l es . Si bien se nota una creciente 

capacidad de adaptación y creación tecnológica, también es clara la 

fuerte subordinación a la capacidad de innovación de los países in-

dustrializados que se transmite más directamente hacia las f i l i a l e s 

de firmas transnacionales que hacia las empresas privadas loca les . 

Por otra parte estas firmas transnacionales cumplen un ro l preponde-

rante en la producción y exportación de estos sectores más dinámicos. 

Finalmente, e l crecimiento del comercio con otros países en desarrol lo, 

especialmente con los de América Latina, no se concibe en otras con-

diciones que las de un equi l ibr io multi lateral y con la l imitación 

implícita en e l común retardo tecnológico incorporado en los produc-

tos intercambiados. No obstante, la intensi f icación de este inter-

cambio seguramente sostendría con menores requerimientos de importa-

ción desde los países industrializados al ya mencionado proceso simul-

táneo de sustitución de importaciones de insumos y bienes de capital 

y de desarrollo de exportaciones de manufacturas. 

Sin embargo, la estrategia exportadora no debería descuidar la 

importancia relevante de los mercados del mundo desarrollado para e l 

crecimiento de las exportaciones de manufacturas; importancia que 

deriva del dinamismo de su demanda, del crónico desequil ibrio comer-

c ia l y de la necesidad de modificar las modalidades tradicionales 

de intercambio. 

De ta l modo quedan planteadas nuevas exigencias a la po l í t i ca 

de exportaciones y de industrial ización, a las acciones en e l marco 

de la integración económica regional y a la cooperación entre países 

en desarrol lo; así como también a las negociaciones para mejorar las 

condiciones de acceso a los mercados de los países industrial izados. 

I I . LA 
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I I . .LA.PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS 

1. La Po l í t i ca Económica (1964-1974) 

a) Lineamientos Generales 

Durante los primeros años de la década del 60 se .desacelera el. , 

ritmo de crecimiento económico, coincidiendo con elevadas tasas i n f l a -

cionarias y un fuerte estrangulamiento externo caracterizado por e l 

estancamiento de las exportaciones y reducidos niveles de ingreso de 

capital externo. La administración de la po l í t i ca económica se hacía 

cada vez más compleja en estas condiciones agravadas, por los desequi-

l i b r i o s estructurales y los conf l ic tos soc io -po l í t i cos . Entonces, en 

e l nuevo marco po l í t i co- inst i tuc ional instaurado a part ir de 1964, se 

in ic ia la aplicación de un conjunto de medidas orientadas a la creación 

de condiciones que, una vez consolidadas, redinamizarían e l crecimien-

to. Estas condiciones eran: a) e l control de la in f lac ión; b) la 

eliminación de las distorsiones en' la estructura de precios; c ) la 

modernización del mercado de capitales; d). la articulación de s i s t e -

mas de estímulos orientadores de las inversiones a áreas y sectores- . 

esenciales; e ) e l ingreso masivo de capital externo; y f ) la inten- . 

s i f i cac ión de las inversiones públicas en obras de infraestructura 

y en las industrias básicas controladas por el Gobierno Federal. 

Inicialmente, se pone e l acento en los tres primeros aspectos. 

Se reduce severamente e l gasto público, sin disminuir los recursos 

destinados a la inversión y financiando e l d é f i c i t con endeudamiento 

reajustable. Las t a r i f a s de servic ios públicos, mayormente guberna-

mentales, se elevan drásticamente y se aumenta la recaudación imposi-

t iva a través de una reforma f i s ca l que mejora su e f i c i enc ia . La 

contención del crédito al sector privado se acompaña con la autori-

zación a contraer endeudamiento externo para capital de trabajo. La 

severidad no fue menor en cuanto a la po l í t i ca de salar ios, implicando 

una fuerte reducción en su valor real que aún no se ha recuperado. 

/Por su 
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Por BU parte, la po l í t i ca cambiaría procura no sobrevalorar e l cru-

ceiroo En cuanto a la modernización del mercado de capitales, se 

introduce la corrección monetaria a los t í tu los gubernamentales, se 

la extiende a otros instrumentos financieros y se establece un meca-

nismo para la revaluaciórj. de activos de las empresas. Las normas 

legales y los estímulos f i sca l es procuran for ta lecer e l mercado de 

acciones. La d ivers i f i cac ión y éspecialización de las instituciones 

financieras se acompaña con mecanismos de cr,edito que estimulan la 

demanda interna de los bienes que pueden ser producidos con los e le -

vados márgenes de capacidad ociosa existente. 

También se comienzan a art icular sistemas de estímulos al des-

arro l lo regional (Nordeste y Amazonas), del turismo, de las exporta-

ciones de manufacturas, ...de programas de reforestación, e tc . Con e l 

apoyo de finaneiamiento público externo se continúan las obras de 

infraestructura iniciadas y se programan e inician otras nuevas, 

especialmente en la producción de energía eléctrica,, en la construcción 

portuaria y de caminos, en infraestructura urbana y en siderurgia, 

minería y petroquímica. Por.su parte, la leg is lac ión ampliamente l i -

beral dictada para la.atracción de inversiones extranjeras muestra 

sus efectos a medida que se v e r i f i c a e l éxito de la po l í t i ca ant in f la-

cionaria y comienza la recuperación del ritmo de crecimiento. 

El primer acento en los aspectos estabil izadores se apoyaba en 

e l incentivo al empleo de los elevados márgenes de capacidad instala-

da ociosa. Ya en los últimos-años de la década del 60, con la con-

tención del proceso in f lac ionar io , la dinamización del proceso de cre-

cimiento requiere un mayor acento en los estímulos a la inversión* 

En e fec to , e l empleo de los estímulos f i sca l es se generaliza y se per-

feccionan en muchos aspectos las po l í t i cas ya aplicadas? como es e l 

caso, hacia f ines de 1968, de la tasa de cambio f l e x i b l e y del sistema 

de control de precios.—/ Es así como, cqn tasas de in f lac ión 

1/ El Consejo Interminister ial de Precios no tiene atribuciones 
p^ra f i j a r precios, pero su poder de f i sca l i zac ión es muy amplio 
e, indirectamente, posee una gran capacidad para penalizar a las 
empresas. .- • •. 

/decrecientes y 
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decrecientes y salarios reales en lenta recuperación, se" v e r i f i c a un 

dinámico proceso de crecimiento económico apoyado fundamentalmente 

en las actividades de inversión y producción del sector público, en 

la expansión de la producción de bienes de consumo durable (especia l -

mente automóviles) y, complementariamente, en e l crecimiento d ivers i -

ficado de las exportaciones y en algunos desarrollos regionales« 

Naturalmente, la redinamización del crecimiento quedaba condi-

cionada a la superación del estrangulamiento externo» Para enfrentar 

ta l condicionamiento la estrategia de desarrollo apuntó a una inser-

ción más profunda de la economía brasileña en e l comercio internacio-

nal. El la contemplaba la expansión y d ivers i f i cac ión de las exporta-

ciones, la transferencia de recursos reales del exter ior a través del 

fuerte incremento de las importaciones y fac i l idades para la capta-

ción de ¿horro externo en la forma de préstamos é inversiones directas. 

De ta l modo, la estrategia se apoyó en una po l í t i ca cambiarla neutral, 

en la concesión de estímulos f i sca les y f inancieros condicionados a 

la real ización de exportaciones de manufacturas, en una reducción ge-

neralizada de la protección arancelaria, y en hormas que daban amplia 

garantía a la inversión y al financiamiento extranjero. En suma, se 

procuraba acelerar e l ritmo de crecimiento económico mediante la crea-

ción de condiciones apropiadas para fuertes expansiones en la capaci-

dad para importar y para su pleno aprovechamiento. 

A continuación se analizan sumariamente las po l í t i cas de impor-

taciones e industr ial ización, que tienen una directa vinculación con 

la re la t iva a l desarrollo de exportaciones de manufacturas. Este 

desarrollo contó con e l marco neutral y propicio prestado por la po l í -

t ica cambiaría cuya evolución y s igni f icac ión también se analiza más 

adelante. 

b) La po l í t i ca de Importaciones 
Desde mediados de 1964 hasta los primeros meses de 19.67 la po l í -

t ica de importaciones se apoyó en la t a r i f a ad-valorem sancionada en 
1957 (0 a 150 por c iento ) , pero eliminando los depósitos previos en 
las operaciones del cambio, los remates de l icencias de importación 

/y las 
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y las tasas de cambio múltiples, que- l a complementaban» De ése modo 

se inició un proceso de l ibera l ización de las importaciones eliminan-

do o reduciendo paulatinamente los instrumentos de protección- d i feren-

tes de l a t a r i f a aduanera» -Una vez concluido e l proceso de s imp l i f i -

cación cambiaría,. en marzo de 196? rcofflénzaron a. reg i r nuevas normas 

re lat ivas a l c r i te r io de similaridad con la producción nacional y a l 

impuesto de importación que sufr ió una reducción generalizada de a l r e -

dedor del 28 por ciento ( l a s alícuotas no superaban el 100 por c iento ) . 

Además, la protección se veía disminuida por l a sobrevaloración cam-

biar ia que se ver i f icaba durante el lapso de los muy espaciados a jus -

tes cambiarios. Recién hacia f ines de -19.68, con las minidesvaloriza-

ciones del cruceiro, l a protección descansa exclusivaménte en el aran-

cel aduanero, aunque resulta bastante más-reducida qué l a derivada de 

las tasas nominales. En efecto, prol i feran los sistemas dé exención 

o reducción del impuesto de importación con f inal idades diversas; a l 

dravj-back para las exportaciones de -manufacturas se suman los incluidos 

en los estímulos a l desarrollo industr ia l , l as cuotas de importación 

de ciertos insumos en una proporción del volumen' adquirido en e l ' 

mercado interno, y l a facultad del Consejp de Po l í t i ca Aduanera de 

reducir a l a mitad l a alícuota sobre los bienes de capital sin. similar 

nacional. Por otra parte., el mecanismo, de. las minidesvalorizaci,ones 

también actúa en ese sentido en razón de que los a justes de la tasa.. 

de cambio se real izan con.retraso respecto del alza de l o s precios y, 

a veces, por un monto menor que el di ferencial de l a inf lac ión inter -

na e internacional. 

Esta l ibera l i zac ión de las importaciones, formaba parte del cuadro 

de medidas antinf lacionarias y procuraba enfrentar a l a industria 

nacional a l a exigencia de mejorar su productividad y a, una mayor 

racionalidad en l a s decisiones de inversión. Además, l o s trámites , 

de importación también fueron simplificados y se implementaron medidas 

anti-dumping ("pauta de valor mínimo" y "precios de r e f e r enc i a " ) . En 

estas condiciones y coincidiendo con la recuperación del ritmo de 

crecimiento económico y del sector industr ia l , las importaciones de 

/bienes de 
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bienes de C'apital, insumos industriales y algunas otras manufacturas 

'se expandieron marcadamente., Es asi como en marzo de 1973 se elevan 

las ta r i f as con excepción de los combustibles y lubricantes que se 

someten a una nueva reducción. El a lza del n i v e l general promedio 

es poco superior al 25 por ciento, de modo que las tasas nominales 

continúan en niveles in fer iores a los de la t a r i f a dé 1957 con excep-

ción de los bienes de consumo y los intermedios metálicos.-^ (Véase 

Cuadro NS 11). 

El empleo creciente de estímulos a la exportación y al desarrollo 

industrial basados en la exención o reducción del impuesto de impor-

tación reduce la protección, en especial para los bienes de capital 

e insumos industr iales.-^ Esto ha afectado en forma marcada al des-

arro l lo de ciertas producciones pero hace más consistentes los actua-

les niveles de la t a r i f a aduanera con la necesidad de aumentar las 

exportacioneis de manufacturas. 

Recientemente, los voluminosos d é f i c i t comercialés de 1974 y 

1975 requirieron la aplicación de controles y l imitaciones en la • 

concesión de los estímulos f i sca les mencionados. 

c ) La Po l í t i ca de Industrial ización 

Sin dejar de valorar las in ic ia t i vas y acciones anteriores, se 

puede sostener que recién en 1957 se art icula una po l í t i ca deliberada 
de industrial ización que, sumariamente, se fundaba en: a) una t a r i f a 

i < 
aduanera efectivamente proteccionista; b) un sistema cambiario que 

1/ De todos modos, para asegurar e l abastecimiento de lá demanda 
de productos siderúrgicos, éstos fueron eximidos del impuesto 
de importación en 1973 y hasta 1975« Para e l l o se concentraron 
las importaciones en las tres acerías estatales y se autorizó 
a los grandes compradores a importar directamente la mitad de 
sus necesidades. 

2/ Véase IPEA/INPES, Relatorio de Pesquisa nQ, 22, pág. 135. Para 
los bienes de capital las ta r i f as reales serían un 4o por ciento 
in fer iores a las nominales vigentes entre 1967 y ,1973» di feren-
cia que se habría acrecido. Por otra parte, e l régimen de simi-
laridade no siempre constituye una e fec t iva protección al pro-
ductor nacional. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 11 

BRASIL: TARIFAS DE H-1PÛ1TACI01J. EiaEDIOS ¡¡O PŒDÏ2UD0S DE 
LÜS VSiS ¡íGíffirALES DEL BinjiSTO Dü BIPCRTACICN 

(En porcentaje) 

1973 1973 
1?64/ 
1566 

1967 1973 
I964/Í966 1967 

Variación porcentual 

Importaciones totales 54 39 49 -9.3 25.6 

Bienes de consumo no durables 73 54 84 15.1 55.6 

Bienes de consuno durables Co 64 83 3.8 29.7 

Combustibles y lubricantes 65 40 2? -61.5 -47.9 

Bienes intermedios metálicos 47 45 4.3 44.1 

Bienes intermedios no metálicos i! 27 34 -8.1 25.9 

Materiales de construccio'n 62 1J4 47 -24.2 6.8 

Bienes de capital para agr icultura .32 2 J 31 -3.1 24.0 

Bienes de capital para industria 4? > 44 -10.2 22,2 

Bienes de capital para transporte 55 42 47 -14.J U.9 

Fuente: Tomado ce IP&l/üIFIS , Relato r i o de Pesquisa IIo 22, 134, y 15° 26, jc'g. 45, 
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subsidiaba la importación de bienes de capital e insumos industriales 

básicos y liberaba las transacciones financieras fac i l i tando los re-

tornos del capital extranjero; c ) atracción de capitales extranjeros 

para inversión directa; d) una po l í t i ca f i s ca l expansionista; e ) con-

cesión de estímulos a l desarrollo regional; f ) una po l í t i ca monetaria 

que permitía la rápida expansión del crédito bancario y la creciente 

ut i l i zac ión de fondos externos a corto plazo« Al amparo de este marco 

propicio a la inversión terminó de configurarse una amplia y d ivers i -

ficada estructura productiva industrial ; aunque.con sensibles retra-

sos en la sustitución de importaciones de bienes de capital e insumos 

básicos, entre otras distorsiones .inter e intrasector ia les . 

Esta modalidad de la industrialización requería la formación 

de una creciente capacidad para.importar a la que e l propio sector 

industrial no contribuía« Evidentemente, e l favorable tratamiento 

cambiario a las exportaciones-de manufacturas entre.1955 y 1959 no 

era suficientemente compensatorio como para que las decisiones de 

inver t i r y producir incluyeran al mercado externo» 

Durante los primeros años de la década del 60 se produce una 

marcada desaceleración de la inversión y de la producción industrial , 

a l mismo tiempo .que la po l í t i ca se modifica sustancialmente. La l i b e -

ral ización cambiaría redujo los subsidios a la importación y la tasa 

de cambio e fec t iva de las exportaciones de manufacturas disminuyó por 

debajo del valor correspondiente a los productos primarios« Se l imitó 

e l crecimiento del gasto público y se redujo e l crédito bancario para 

contener e l proceso in f lac ionar io . Luego de un intenso proceso de 

inversiones extranjeras en algunas industrias dinámicas cuya capa-

cidad de producción estaba l e j o s de ut i l i zarse plenamente, e l ingreso 

de capitales externos disminuyó contemporáneamente con una l e g i s l a -

ción que estableció mayores controles sobíe las remesas de dividendos. 

Desde 1964, la po l í t i ca de industrial ización se basa en estímu-

los f i sca l es y f inancieros de concesión amplia y generalizada. A 

e l los deben agregarse los estímulos a la exportación de manufacturas 

que, s i bien condicionados a las ventas al exter ior , tienen efectos 

/sobre e l 
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sobre e l conjunto de operaciones de la firma benef ic iar ía . La po l í -

t ica cambiaría sólo presta un marco neutral, en especial desde f ines 

de 1968, pues la po l í t i ca de importaciones descansa en la t a r i f a ad-

valorem y la de exportaciones en los instrumentos f i s ca l es y f inancie-

ros de estímulo» La reorganización del mercado f inanciero, a su vez, 

ofrece una mayor disponibilidad de recursos mediante la corrección 

monetaria, la d ivers i f i cac ión y especialización de las fuentes de 

financiamiento y la autorización a contraer préstamos en e l extranjero 

para capital f i j o y de trabajo«—/ El financiamiento a largo plazo 

para inversiones f i j a s del sector industrial es provisto exclusiva-

mente por los diversos fondos especiales a través de las agencias 

públicas y bancos of ic iales® Por su parte, los estímulos f i s ca l es 

procuran abaratar e l costo de capi ta l . Tratándose dé compras de b ie -

nes en e l exterior se les reduce o exime del impuesto de importación, 

del de circulación de mercaderías (ICM) y, desde 1970, del de produc-

tos industrializados ( I P I ) . En cuanto a las compras de bienes de 

capital nacional , .e l inversor se benef ic ia de algunos estímulos a la 

exportación de manufacturas, del mismo modo que los compradores extran-

jeros, y de un. régimen de amortización acelerada a los efectos del 

impuesto a la renta. Una gran parte de la inversión industrial ha 
2/ 

estado comprendida en estos beneficios.— 

Las industrias siderúrgica, petroquímica, naval y automovi l íst i-

ca son las únicas cuya expansión se encuentra controlada por e l Gobierno 

Federal y las tres primeras cuentan con programas y estímulos especí-

f i c o s . La reducida select iv idad sector ia l de la po l í t i ca de industria-

l i zac ión se completa con e l Programa Habitacional de 1$67, los 

2/ Inicialmente se autorizó a las empresas a contraer deudas en mo-
neda extranjera para financiar capital de trabajo. Una propor-
ción importante de estos fondos financiaron la producción y 
venta de bienes de consumo. Más tarde, la autorización se amplió 
a los bancos para que estos refinanciaran inversiones en activos 
f i j o s y capital de trabajo. El costo implicado por la obtención 
y empleo de estos fondos era in f e r i o r al crédito interno, pero 
ha tendido a igualarse como consecuencia de. algunas restr icciones 
a l creciente endeudamiento externo. 

2/ Véase IPEA/INPES, Relatorio de Pesquisa nQ 26, pág. 21. 
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incentivos f i s ca l es para algunas regiones y. e l sistema de Bancos na-

cional, regionales y estaduales de desarrollo» Recientemente, como 

consecuencia de las grandes importaciones de bienes de capi ta l , meta-

les no ferrosos y f e r t i l i z an t e s , - ^ el Consejo de Desarrollo Económico 

adoptó disposiciones para orientar los fondos de finaneiamiento a la 

formación de capital en los sectores de equipamiento e insumos básicos« 

Entre otras, se ampliaron los estímulos a la compra de equipamientos 

nacionales y los recursos del Banco Nacional de, Desenvolvimento 

Economico« 

En resumen, la po l í t i ca de industrial ización se ha caracteriza- , 

do por su amplitud y. generalidad, salvo en algunas actividades donde 

e l sector público t iene una actuación importante«, Sustancialraente, 

ha consistido en un permanente subsidio, generalizado a la formación 

de capita l « Ambas característ icas son comunes a las etapas de la 

industrial ización sustitutiva y de la promoción de exportaciones de. 

manufacturas. Seguramente, la configuración, de una estructura de 

producción industrial internacionalmente competitiva requerirá una 

mayor select iv idad intra e intersector ia l en, la concesión de los 

estímulos, así como su progresiva reformulación. , . , 

1/ . Ya en 1972 hubo de reformularse e l Plan.Siderúrgico Nacional 
frente al evidente retraso de la oferta nacional de acero 
en relación a la creciente demanda, qúe más:tarde se1 r e f l e jar ía -
en voluminosas importaciones. 

/2. El 
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2o El desarrollo de la po l i t i ca de exportación, 
de manufacturas 

a) Aspectos generales 

Como se podrá observar- más adelante, hasta 1964 la po l í t i ca de 

exportación de manufacturas descansaba sobre la instrumentación, de la 

po l í t i ca cambiaria. Esta l e fué claramente favorable entre 1955 y 

1959 pues determinaba una tasa de cambio e fect iva sensiblemente su-

perior a la de los productos primarios. Sin embargo, en muchas opor-

tunidades algunas medidas de po l í t i ca económica, orientadas en forma 

primordial a la consecución de otros objet ivos, se constituían en fac-

tores desalentadores de la inic iación y mantenimiento de exportaciones 

de productos manufacturados. Al mismo tiempo, mientras se ver i f icaba 

y promovía un'intenso proceso sustitutivo de importaciones, se desta-

caba la preocupación gubernamental por e l desarrollo de las exporta-

ciones de manufacturas como uno de los medios para aumentar la capa-

cidad de importar de la economía.-^ 

Probablemente, en las etapas in ic ia l es de la implantación de las 

industrias dinámicas, la compensación necesaria para que los empresa-

r ios incluyeran los mercados externos en sus decisiones de inversión 

y producción habría sido excesivamente elevada. De ta l modo, la co-

existencia de elevados subsidios a la formación de capital para sus-

t i t u i r importaciones con las necesarias compensaciones para promover 

2/ Aquí cabe hacer referencia al FOEXP (Grupo de Trabalho de Fomen-
to as Exportaíoes), que en 1957 constituye un primer intento de 
art icular una po l í t i ca de promoción de exportaciones, s i bien 
sus sugerencias no parecen haberse expresado en medidas práct i -
cas. Algo similar ocurría con los planes de desarrollo que no 
dejaban de resaltar la necesidad de expandir y d i ve rs i f i car las 
exportaciones. El régimen de draw-back se sanciona en 1957 y 
se lo reglamenta 1961. Estas y otras medidas, en muchos casos, 
tenían reglamentaciones que las hacían inoperantes. Por su 
parte, la actual po l í t i ca de exportaciones recoge la mayor parte 
de las sugerencias del grupo de trabajo creado por e l Gobierno 
Federal en mayo de 1963, constituido por empresarios industria-
l e s , con la f inal idad de analizar las posibil idades de expansión 
de las exportaciones de manufacturas. 

/exportaciones habrían 
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exportaciones habrían determinado transferencias de ingresos económi-

ca, socia l y políticamente insoportables«, En etapas más avanzadas 

del desarrol lo industr ia l , con un nivel de:protección arancelaria 

menor, con mercados f inancieros más amplios y divers i f icados y con 

mayor e f ic ienc ia en l as actividades y funciones gubernamentales, se 

puede configurar una situación en que los niveles de estímulo a l a 

producción y a l a exportación constituyan un subsidio a l a formación 

de capita l más tolerable para e l conjunto de l a economía. Esta s i tua -

ción, que v i a b i l i z a r í a e l desarrol lo de exportaciones de manufacturas 

y su creciente contribución a l a formación.de l a capacidad para impor-

tar , pareciera haber comenzado a configurarse con l a consolidación 

de una amplia y d ivers i f icada estructura productiva industr ia l que se 

había desarrollado con fuertes distorsiones intra e intersector ia les 

determinando e l mantenimiento de elevados márgenes .de capacidad ocio-

sa. Sobre estas bases y contemporáneamente a una favorable evolución 

del comercio internacional, a part i r de 1964 se comienza a sancionar 

e implementar instrumentos de estímulo a l a s exportaciones de manufac-

turas que se amplían y so f i s t ican a medida que el. crecimiento y diver -

s i f i cac ión de l a s nuevas ventas externas plantea nuevos problemas. 

b ) El e s q ue ma i nst i_tuci o nal 

En este aspecto e l diseño y ejecución de las medidas de po l í t i ca 

se basó en l a s impli f icación y unificación de los procedimientos ad-

ministrativos y en una relat iva«descentral ización de las decisiones. 

Aún cuando persisten los tradicionales ministerios con sus áreas de 

competencia, l as decisiones de po l í t i ca económica se toman én consejos 

especial izados, presididos e integrados por los propios ministros, 

sus representantes u otros funcionarios. Así., a l Consejo Monetario 

Nacional (CMN) incumbe l a po l í t i ca cambiaría, de endeudamiento externo 

y capita les extranjeros; a l de Po l í t ica Aduanera (CPA) l a t a r i f a r i a ; 

a l de Comercio Exterior (CONCEX) l a po l í t i ca comercial externa, etc. 

Los órganos ejecutivos de l a po l í t i ca comercial externa esta-

blecida en e l CONCEX son fundamentalmente l a Carteira de Comercio 

Exterior (CACEX) del Banco do Bras i l y el Departamento de Promoción 

/Comercial del 
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Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores» Salvo algunas fun-

ciones especí f icas de otros organismos públicos, la tramitación de 

los estímulos a las exportaciones de manufacturas se hace casi exclu-

sivamente en la CACEX, mientras que la acción diplomática vinculada 

a la expansión del comercio se ejerce a través del Departamento de 

Promoción Comercial de la cancillería«, 

Aparte de las funciones propias de los dos organismos ejecutores 

mencionados, ambos realizan una vasta labor de promoción e información 

comercial (estudios de mercado, publicaciones, f e r i as y exposiciones, 

e t c . ) que constituye la prestación de un importante serv ic io de u t i -

l idad para los exportadores brasileños. El anál is is de este relevante 

aspecto infraestructural escapa a las f inalidades de este trabajo, así 

como e l de las voluminosas inversiones públicas en transportes, comu-

nicaciones, puertos y otros servic ios básicos necesarios a l dinámico 

comportamiento de las exportaciones. 

Sin embargo, debe destacarse aquí e l relevante papel desempeñado 

en muchos aspectos por la acción diplomática coherente con los l inca-

mientos de la po l í t i ca económica. Del mismo modo, se observa e l hecho 

de que e l organismo ejecutor fundamental de las medidas de estímulo 

no ha sido una entidad burocrática sino bancaria, l igada a los pro-

blemas prácticos de la actividad exportadora y apoyada en una vasta 

red de agencias y de recursos f inancieros. 

c ) L^os_lineamientos de la po l í t i c a comercial externa 

Con la creación del CONCEX en 1966 se establecen los lincamien-
tos generales de la estrategia comercial basados en: 

a ) aumento de la competitividad externa de la producción en 
genor-a.1 y de la participación en las corrientes internacionales de 
comercio, mediante la concesión de diversos estímulos; 

b) d ivers i f i cac ión de la estructura de exportaciones especial-
mente orientada a l aumento de la participación de los productos indus-
t r i a l e s y en general de aquellos con mayor valor agregado; 

c ) d ivers i f i cac ión de los mercados externos y conquista de otros 
nuevos; y 

/d) seguridad de 
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d) seguridad de abastecimiento regular y a precios estables de 

los insumos y bienes de capita l importados necesarios a l desarrol lo 

económico. 

La única l imitación general a l a expansión de las exportaciones 
-L - ' •'' . • 

habría sido la atención pr io r i ta r ia del mercado interno; hecho que se 

r e f l e j a en las disposiciones gubernamentales, hacia f ines de 1973» 

frente a las alzas internacionales de precios de las materias primas 

y la necesidad de contener e l proceso inf lac ionario interno. 

De ta l forma, es notoria l a preferencia de l a s manufacturas en 

l a concesión de estímulos aunque sin desalentar las exportaciones 

tradic ionales . 

d) El esquema de instrumentos empleados por ,1a po l í t i ca de 
promoción de exportaciones de manufacturas 

Los instrumentos de estimulo a l a exportación de manufacturas 

se basan en l a concesión de benef icios f i s ca l e s y f inancieros en e l 

marco de una po l í t i ca cambiaria que asegura l a estabi l idad de l a tasa 

de cambio r e a l . 

El empleo de estos instrumentos se orienta en forma muy genera-

l izada a todas las empresas industria les exportadoras de manufacturas 

pues sus normas contienen muy pocos elementos expl íc i tos de s e l e c t i -

vidad por sectores o productos. Implícitamente, los instrumentos 

f i s ca l e s de estímulo conceden mayores beneficios a las manufacturas 

con un mayor valor agregado incorporado y/o con un mayor coeficiente 

de insumos importados. En ambos casos, l a concesión de los estímulos 

f i s ca l e s y f inancieros es de trámite bastante simplif icado aún cuando 

se atienden l as di ferentes caracter íst icas y modalidades de cada ope-

ración as í como otras actividades accesorias que se desea promover, 

aumentando su efect iv idad y alcance. 

Los instrumentos f i s ca l e s eliminan o reducen l a tributación 

interna sobre las manufacturas destinadas a l a exportación, sobre las 

ganancias presuntas derivadas de estas operaciones, sobre l a importa-

ción de los insumos y bienes de capital necesarios a su producción, 

y sobre las operaciones f inancieras vinculadas,. Además, incluyen l a 

/concesión de 
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concesión dé reducciones en l a tributación indirecta sobre operaciones 

internas" en una proporción variable1 de los valores expbrtados. 

Los instrumentos financieros aseguran la disponibi l idad de cre -

cientes recursos o f i c i a l e s a bajos costos para el financiamiento del 

capita l de trabajo de las empresas industr ia les exportadoras de manu-

facturas, de las ventas de bienes de capital y de consumo durable a 

países en desarro l lo , de exportaciones en consignación y de servicios 

técnicos, de gastos para promoción comercial en e l exterior y de l a s 

transacciones entre productores y trading-companies. 

Una vez alcanzado uri sostenido dinamismo en la exportación de 

manufacturas, se implementan nuevos instrumentos globales de estímulo 

que, ampliando y concediendo en forma conjunta los estímulos f i s ca l e s 

y f inancieros existentes, procuran vincular los más coherentemente con 

la po l í t i ca industr ia l y dé desarrol lo económico que funda su mayor 

dinamismo en la internacionallzación de l a economía. Estos estímulos 

se conceden a programas especiales de exportación presentados por l a s 

empresas o sectoria l izados por la autoridad económica, a traslados de 

plantas industr ia les completas hacia Bras i l y a l a s empresas de comer-

c ia l izac ión externa (tráding-companies). Procuran crear condicionés 

para é l mantenimiento del ritmo de l a s crecieiites exportaciones de 

manufacturas que deben contribuir en mayor medida- a l equ i l i b r io . 

comercial externo, orientando su inserción en los~ renglones más diná-

micos del comercio internacional! insumos industr ia les , partes, piezas 

y conjuntos mecánicos y e léctr icos , y bienes de cap i ta l . Además, se 

sujeta l a concesión del estímulo a l a generación de ciertos efectos 

en e l mercado interno. 

La sanción, implementación y perfeccionamiento de los instru -

mentos de estímulo marca etapas caracter íst icas y bien diferenciadas 

en e l desarrol lo de l a po l í t i ca de exportación manufacturera. Durante 

los años qué van de 1964 a 1968 se sancionan e implementan las exen-

ciones de impuestos internos a l a exportación, e l draw-back y se 

in ic ia l a concesión de algunos estímulos f inancieros . Estos instru-

mentos actúan en conjunción con una po l í t i ca cambiarla poco adecuada 

/en razón 
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en razón de los grandes cambios en la tasa de cambio real que se v e r i -

f ican a lo largo de cada año, aunque mejora e l tipo de cambio e fec-

t ivo percibido por las manufacturas. Por otra parte, la economía sufre 

una fuerte recesión con aplicación de po l í t i cas antinf lacionarias, de 

modo que los productores cuentan con altos márgenes de capacidad ociosa 

que se ut i l i zan para la exportación, aún cuando sólo se cubran'costos. 

Durante e l periodo 1969-1972 se recupera e l crecimiento económico 

e industrial y la po l í t i ca cambiaría mantiene e l valor real de los -

retornos por exportaciones merced a los ajustes frecuentes y periódi-

cos. Los estímulos a la exportación de manufacturas aparecen entonces 

en su plenitud, pues también deben atender a la rentabilidad de estas 

operaciones. Aparece entonces e l sistema de crédito f i s ca l (reducción 

de impuestos internos a las firmas exportadoras) y los estímulos f i -

nancieros con recursos crecientes, y: se perfeccionan y amplían las 

normas de los di ferentes instrumentos- de estímulo. 

Desde 19731 comienzan a operar los nuevos instrumentos globales 

que vinculan más estrechamente la concesión de estímulos a la exporta-

ción con las inversiones en e l sector industr ial . 

Como consecuencia de los amplios dé f i c i t s comerciales de los 

años 1974 y 1975» se dictaron diversas medidas de contención de im-

portaciones y estímulo a la producción interna de bienes de capi ta l . 

Los estímulos f i s ca l es a la exportación de.jnanufacturas se hicieron 

más f luidos y amplios, y se aumentaron lasTrecursos f inancieros con 

esa f ina l idad. El empleo de los impuestos.de importación como e s t í -

mulo a las exportaciones se hizo más r es t r i c t i vo . Se crearon la CIEX 

(Comissao de Incentivos as Exportares ) con e l objeto de rea l i zar su-

gerencias para e l perfeccionamiento de los estímulos, y la CECEX 

(Fundaijao Centro de Estudos de Comércio Exter ior ) cuyo primer trabajo 

apunta a analizar e l actual sistema de incentivos f i sca l es y proponer 

su mejora. . 

Los cuadros nSs. 12 y 13 resumen los instrumentos empleados y 

sus efectos directos sobre precios de venta, costos de producción, 

requerimientos de capital y ganancias. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

BRASILí INSTRUMENTOS DE LA POLITICA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS, RESUMEN 

Instrumentos de eapleo generalizado 
Nuevos instrumentos globales 

Fiscales Financieros 

1« Exención de impuestos internos a 
las manufacturas destinadas a l a 
exportación 
a) IP I i Impuesto Federal sobrs 

productos industrializados rué 
grava todos los bienes prodüci 
dos en el país y los importados'. 

b ) ICII: Impuesto Estadual sobre 
circulación de mercaderías 
similar a l IPI. 

o) Otros; Todo otro iupuesto, t a -
sa o contribución especí f ica 
que recaiga sobre manufacturas 
destinadas a la exportación. • 

Ì. 

2. Impuestos sobre las importaciones 
a ) Drau-back: Suspensión o Exen-

ción para insumos importados 
sin similar nacional dest ina -
dos a l a producción de manu-
facturas para exportación. 
Incluye l a correspondiente 
suspensión o exención del IP I 

b ) Importación de bienes..de 
capita l ; Exención o redücióñ 
de los impuestos sobre l a i n -
portación de bienes de capital 
destinados a empresas indus-
t r i a l e s que asuman compromisos 
de exportación. 

Financiamiento a la producción. 
para exportación 
a ) Hasta l8o días; El Banco Central 

asigna re-descuento a los b a i - . 
eos comerciales condicionado en 
forma creciente a l finencianien 
to del capital de trabajo de ~ 
empresas exportadoras de manu-
facturas. Las condiciones son 
exepcionalmente ventajosas. E l 
Banco do Bras i l también asigna 
recursos crecientes mediante eró 
ditos rotativos en cuenta co- ~ 
r r iente , a costos relativamente 
reducidos. El Banco Nacional 
de Desenvolvióle nto Económico 
también condiciona l a asigna-
ción de sus préstamos para l a 
formación de capital de trabajo. 

b ) Más_ de l80 días; E l Banco do 
Bras i l con recursos de fondos 
especiales f inancia l a produc-
ducción de bienes de capital de 
elevado valoç unitario y cic lo 
de fabricación superior a 
180 días. 

3» Disminución de los impuestos 
internos 
a ) Crédito Fiscal del IP I ; Dismi-

minución del monto adeudado 
por operaciones en e l mercado 
interno en una proporción del 
va lor fob de las manufacturas 
exportadas. 

b ) Crédito F isca l del.-'ICH: •,. 
Ibide.m IPI 

Disminución del Impuesto a l a 
renta 
a ) Reducción de l a ganancia tr ibu 

table en una proporción i g u a l -

a l a de las exportaciones de 
manufacturas respecto de las 
ventas totales de l a empresa. 

b ) Reducción o devolución del i n -
puesto sobre las remesas a l 
exterior por roya l t ies , a s i s -
tencia técnica e intereses de 
préstamos, condicionado a l in 
oremento anual de exportaoión 

c) Exención del impuesto en l a 
fuente a las remesas a l exte-
r i o r por pago de comisiones de 
agentes. 

d) Las empresas nacionales pueden 
computar como costos los gas -
tos en el exterior para promo-
ción de ventas y se exime del 
impuesto a las remesas a l e::te 
r i o r por ese concepto. — 

5» Impuesto sobre Operaciones Finan-
cieras 

Exención para todas las opera-
ciones f inancieras y de seguro 
re lat ivas a l a exportación de 
manufacturas. 

6. Supuesto ¿í leo sobre Combustibles 
y Energía Eléctr ica 

Restitución integra l del im-
puesto pagado cuando supere e l 
2JS del va lor fob de las expor-
taciones de manufacturas. 

2. Financiamiento a l a exportación 
a ) A corto, plazo; Finaiicianiento 

normal a 90 y 180 días r e a l i z a -
j.i. do por los bancos, comerciales -

autorizados a operar en cambio 
extranjero. . . 

b ) A mediano y lar"Q plazo; Es 1 

administrado por l a CAC"J\ del 
Banco'do-Brasil con fondos espe 
c ía les y del BID. -

- Bienes de capita l y de consuno 
durable; De 1 hasta 5 y 
años de plazo y destinadas a 
países en desarrollo. 

- Exportaciones en consignación; 
Hasta 1 aso. 

- Exportaciones de servicios; ¡'Jas 
de 180 días, con preferencia a 
las operaciones que incluyen 
abastecimiento de productos 
brasileños. 

- Promoción comercial en el 
exter ior ; Incluye estudios de 
mercado, publicidad, part ic ipa -
ción en f e r i a s , envío de mues-
t ras , etc. 

- Trading - Companles; redescuen-
to especial para f inanciar las 
transacciones entre e l productor 
y estas empresas cubriendo el 
período de depósito ba jo régimen 
aduanero especial . 

3» Seguro de Crédito a l a Exportación 
Los riesgos po l í t icos y extraor-
dinarios son asumidos por e l 
instituto o f i c i a l por cuenta 
del Gobierno Federal» E l costo 
es relativamente ba jo . 

Hasta mediados de 1972 e l empleo de 
los instrumentos f i s ca l e s y f inanc ie -
ros se orientaba en forma miw genera-
l izada a todas las empresas industria 
les que colocaran parte de su produc-
ción en e l exter ior . Para esa épooa 
se instrumentan normas que, incluyen-
do e l empleo de los instrumentos f i s -
cales y f inancieros existentes, los 
amplía, y concende conjuntamente pro -
curando: 
a ) Inducir un mayor dinanisuio, en las 

exportacionoir de las f i l i a l e s de 
, firmas transnacionales. 

b) Atraer hacia Bras i l medios de pro -
ducción existentes v que se movili-
zarían internacionalnente buscando 
el aprovechamiento de ventajas com 
parativas- "" 

c) Inducir a l erapresariado nacional a: 
constituir empresas comerciales 

Sara exportar masivamente l a prod-
ucción de pequeños y medianos 

industr ia les . En todos los casos 
los instrumentos se vinculan a nue-
vas inversiones y e l Gobierno Fede 
ral puede emplearlos selectivamen-
te para hacerlos concordantes con 
las prioridades de l a po l í t i c a de 
desarrollo.» _ 

1. Progranas especiales de exportación 
.(BEFIEX)" 
Pueden ser presentados por una o 

..más empresas industr ia les . Gozan 
de todos los beneficios derivados 
de los instrumentos f i s c a l e s y f i -
nacieros empleados en l a groHoción 
de exportaciones, ademas de: 

- La importación de bienes de capital 
. que-.puedeñ ser.usados, para l a i n -
' versión i n i c i a l v- l a ae insumos 

para l a producción no se sujeta a l 
requis ito de inexistencia de simi-
lar nacional. 

- Las importaciones destinadas, a l a 
reposición de biénes de capi ta l 
pueden rea l izarse a l amparo de ñor 
mas similares de otros,regímenes — 
de promocion industrial . 

- Ampliación de los efectos.de l a 
disminución de impuestos ( I P I - y 
renta). , 

- Posib i l idad de asegurarse un plazo 
mínimo de vigencia de instrumentos 
f i s c a l e s de .promoción^ 

2» Traslado de instalaciones indus-
t r i a l e s completas 
Hacia Bras i l , que estuvieran fun -
cionando en su país de origen, pa-
ra destinar su producción esencial-
mente a l a exportación. 3e eximía 
de los impuestos que gravan la im-
portación, ademas del posible usu-
f ructo, de otros instrumentos de 
estímulo. 

3« Trading - Companles 
- Creación de un régimen aduanero es 

exportación. 
- Amplia exención del impuesto arenta 
- Ampliación de las operaciones f i -

nancieras exentas del impuesto res 
pectivó. -

- Facilidades a los bancos comercia-
les para integrar el capital de 
estas empresas. -

- Financiamiento especial a sus 
operaciones. 

- Posibi l idad de venta entre estas 
empresas de las mercaderías en de-
pósito bajo régimen aduanero 
especial . 

- Reducción de impuestos. 

/P.iia rl-vn 1 ̂  
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Cuadro 13 

BRASILS EFECTOS DIRECTOS SOBRE LA EMPRESA INDUSTRIAL D2 LOS INSTRUMENTOS 
DE LA POLITICA DE PR®OCION DE EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS 

Efectos 
directos 

Instrumentos de empleo generalizado Nuevos instrumentos 
globales 

Efectos 
directos Fiscales Financieros 

Nuevos instrumentos 
globales 

Reducción del Precio 
de Venta a l Exterior 

-

1» Exención de tupuestos i n -
ternos a las manufacturas 
destinadas v. l a exporta.-
ción 

- I P I , 1CM y otros 

3« Disminución de los impues-
tos internos 

- Crédito r isca l . IPX e ICM : 
5» Exención del impuesto 

sobre las operaciones 
f inancieras 

2. Financiaxiíiento a 1c. expor-
tación 

3« Seguro de crédito a l a 
exportación 

1« Programas especiales de ex-
portación (BEFIEX) 

3« Trading - Companies 

Reducción del Costo 
de Producción 

2« Suspensión, exención o r e -
ducción de impuestos a l a 
importación 

5» Exención del impuesto so-
bre las operaciones f inan-
cieras 

6. Restitución del impuesto 
tínico sobre combustible y 
energía e léctr ica 

1. Financiaraiento a l a pro -
ducción para exportación 

1« Programas espeoialés de 
exportación (BEFIEX) 

2. Traslado de instalaciones 
completas hacia Bras i l 

1. Programas especiales de 
exportación (B2FEX) 

¡2. Traslado de instalaciones 
!, industriales completas 

hacia b ra s i l 

3« Trading - Companies 
i ( capi ta l de t raba jo ) 
1' 

Reducción de los 
requerimientos de 
capital 

2. a) Drav - baclc 
(capita l de t raba jo ) .. 

2. b ) Excención o reducción 
de los impuestos sobre 
l a iuportación de b i e -
nes de capital 
( cap i ta l f i j o ) 

1. Financiar.iiento a pro- • 
ducción para exportación 
(capita l de trabajo ) 

2. Flnancianiento a la expor-
tación (capital, de .trabajo 

1« Programas espeoialés de 
exportación (BEFIEX) 

2. Traslado de instalaciones 
completas hacia Bras i l 

1. Programas especiales de 
exportación (B2FEX) 

¡2. Traslado de instalaciones 
!, industriales completas 

hacia b ra s i l 

3« Trading - Companies 
i ( capi ta l de t raba jo ) 
1' 

Aumento de las 
ganancias 

4« Disminución del impuesto a 
l a renta 

11«. Programas, ospseialps de 
i exportación (BEFIEX) 

j 3 * Trading. - Companies ' ' 

;•„. . t •,_,„;, .. „ 
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3» La po l í t i ca cambiarla 

á) An t e c e dentes 

Desde la post-guerra hasta 1964 la po l í t i ca cambiaría experimentó 

variadas y numerosas modificaciones, instrumentando casi exclusivamente 

mediante sus normas a la po l í t i ca de exportaciones. Por un lado, la 

creciente importancia del café en la estructura de exportaciones t 
siempre determinó que se l e conf i r iera un tratamiento cambiario 

especial.-^/ Por e l otro, la po l í t i ca cambiaría atendía primordial-

mente e l mantenimiento de bajos costos de importación para los bienes 

de capital e insumos necesarios a la implantación y desarrollo del 

sector industr ia l . De ta l forma, los cambios en la po l í t i ca y sus 

objet ivos predominantes hacían poco probable e l establecimiento de 

una tasa de cambio suficientemente compensatoria para los potenciales 

exportadores de aquellos bienes cuyas importaciones se estaba procu-

rando sust i tu i r . Sin embargo, s i bien en muchas oportunidades la 

tasa de cambio de exportación para las manufacturas era menor que para 

los productos primarios, durante varios años -especialmente entre 1955 
2/ 

y 1959- las normas cambiarías les fueron decididamente favorables.— 

En e fec to , se pueden observar tres períodos di ferentes. 

Desde la post-guerra hasta enero de 1953 se mantiene un tipo de 

cambio f i j o y r íg idos controles, de donde resulta la constancia de la 

tasa de cambio e fec t iva nominal.—^ Como los impuestos internos 

2/ En 1952 e l café alcanzó a representar e l 74 por ciento de las ex-
portaciones to ta les . Esta participación mostró fuertes osc i la-
ciones durante los diez años siguientes pero con una tendencia 
decreciente (53 por ciento en los años 1962 a 1964) que se con-
tinúa hasta e l presente (10 por c iento ) . 

2/ Véanse las estimaciones del Banco Central acerca de las tasas de 
cambio e fect ivas nominales y reales, durante e l período 1949-1969, 
para la exportación de materias primas, productos alimenticios 
(excluido e l ca f é ) , minerales y productos industrial izados. 
l!PEA/INPES, Relatorio de Pesquisa nS 14, páginas 32 y 33. 

¿/ Por tasa de cambio e fect iva nominal se entiende a l valor corrien-
te del ingreso neto en moneda nacional por cada dólar retornado, 
y se define como la suma algebraica de la tasa de cambio o f i c i a l , 
las bonificaciones concedidas por producto y los gravámenes f i s -
cales, cambiarios y portuarios que incidían sobre las exportacio-
nes.^ La tasa de cambio e fect iva real deriva de la nominal de f la-
cionandola por los índices de precios internos correspondientes. 

/gravaban los 
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gravaban los productos exportados y su•incidencia era menor sobre los 

primarios que sobre los manufacturados', la tasa de cambio e fec t i va no-

minal para éstos era alrededor ;.de un 10 por ciento in f e r i o r a la de 

las materias primas, alimentos y minerales. Naturalmente, la tasa 

e f ec t i va de cambio real se reduce paulatinamente a la mitad de su 

valor or ig inar io como consecuencia de la evolución de los precios 

internos. De t a l modo, y conjugándose con alzas de precios del ca fé , 

se produjo un desaliento generalizado de las exportaciones r e f l e j ado 

en la creciente part ic ipación del café y en una reducción drástica 

del valor de las ventas externas de los .otros productos. 

El año 1953 reg is tra dos.cambios.profundos en la po l í t i ca cam-

b ia r í a . El primero de e l l o s , en. enero, inst ituyó un mercado l i b r e de 

cambios con un sistema de.tasas mixtas de modo que los retornos del 

ca fé , cacao y algunos otros productos tradicionales debían ser t o t a l -

mente convertidos en e l mercado, o f i c i a l , mientras que los otros bienes t 
sólo lo hacían parcialmente*•• Hacia f ines del año, e l segundo cambio 

re fe r ido introdujo un sistema de tasas múltiples. Estas se definían 

a par t i r de la tasa, o f i c i a l vigente desde 1946, con gravámenes para 

las importaciones y bonif icaciones para las exportaciones frecuente-

mente modificados para reconocer l os e fectos del alza de precios in-
1/ 

ternos o las f luctuaciones de los externos.— Si bien estos cambios 

provocan e l aumento de las tasas de cambio e f ec t i vas nominales, las 

reales continúan deteriorándose durante 1953 y 1.954. 

Durante los años .1.95.5- 3.19591 l a s tasas de cambio e fec t i vas no-

minales para los productos manufacturados resultaron ser marcadamente 

más elevadas (hasta un 40 por c iento) que las de los productos prima-

r i o s . Las tasas reales recuperaron los niveles de 1950 para las mate-

r ias primas, alimentos y minerales, mientras que-la de las manufacturas 

2/ Entre 1953 y 1964 e l sistema cambiario también debía responder a 
la necesidad de atraer capita l extranjero, y su complejidad aumen-
taba con las regulaciones que viabilizaban. la frecuente transi-
ción de un conjunto de normas a otro . Aquí sólo procuramos des-
tacar e l r o l cumplido por la po l í t i ca cambiaría respecto de 
los productos manufacturados» 

/alcanzaba valores 
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alcanzaba valores superiores a los de la inmediata post-guerra. Este 

hecho se apoyó en la concesión de bonificaciones cambiarias a los pro-

ductos industrializados sensiblemente superiores a las correspondien-

tes a los primarios. Incluso, en octubre de 1958 se pasó al mercado 

l ib re la conversión de divisas provenientes de las exportaciones de 

manufacturas.-^ 

En cambio, entre i960 y 1964 las tasas de cambio e fect ivas nomi-

nales de las manufacturas vuelven a estar alrededor de un 10 por ciento 

por debajo de las de los productos primarios. Las tasas reales de 

estos últimos continúan ascendiendo mientras que las de las manufactu-

ras se estabil izan en un nivel algo superior al de la inmediata post-

guerra. Las ventajas re lat ivas de los productos industrializados 

comenzaron a reducirse con los incentivos f inancieros a la exportación 

de minerales y con la incorporación al mercado l ib re de cambios de los 

productos primarios, salvo e l café, cacao y aceite de r i c ino . Durante 

1961. los retornos de estos productos también pasaron a negociarse en 
• • • •• 2/ 

e l mercado l i b r e aunque sujetos a retenciones. - Estas modificaciones 

que tendían a uni f icar y f l e x i b i l i z a r la tasa de cambio tuvieron una 

vigencia breve pues, durante los dos años siguientes, los conf l i c tos 

sociales, e l proceso inf lac ionario y e l estancamiento de la economía 

dieron pie a nuevas formas de control cambiario. Hacia f ines de 

1963, cabe anotar la creación de una bonif icación especial para la 

exportación de manufacturas. Pocos meses después e l nuevo Gobierno 

con su po l í t i ca de estabi l ización económica retornó gradualmente a 

un sistema de cambios unificado y f l e x i b l e . 

2/ Durante estos años se in ic ió un proceso de simpli f icación 
cambiaría. En e fec to , desde 1957 las importaciones ¡fueron 
sometidas a una t a r i f a ad-valorem (0 a 150 por ciento) en . ... . 
sustitución parcial de los gravámenes -cambiarios del sistema 
de tasas múltiples. , 

2/ Las importaciones también pasaron al mercado l ib re con e l con-
siguiente aumento.de los costos industriales. 

/b) El período 
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b) El' período 1964-1968 • • • . , . . 

A part i r de .1964/1965 la po l í t i ca de exportaciones comienza a 

operar a través de instrumentos f i sca l es y financieros», A medida que 

avanza e l proceso de simpli f icación cambiaría,, la instrumentación de 

la po l í t i ca de exportaciones se distingue claramente de la po l í t i ca 

cambiaría» Esta ,se desarrolla hasta el 27 de agosto,de 1968 dentro 

de un esquema de tasas de cambio f i j a s con ajustes bruscos y muy espa-

ciados» Estos ajustes procuraban reconocer e l proceso inf lac ionar io 

interno, manteniendo e l nivel de la tasa de cambio real » El inter-

valo entre los ajustes cambiarlos era suficientemente amplio -un año 

aproximadamente- con relación a l ritmo de crecimiento de los precios 

internos, de-modo ta l que entrañaba variaciones de,1a tasa de cambio 

real que provocaban una fuerte inestabil idad estacional en las impor-

taciones y exportaciones y en los movimientos de.capitales que espe-

culaban con la consecuente variación de los .d i ferenciales ele la tasa 

de interés real » 

La eliminación de la incidencia de los impuestos internos sobre, 

los productos manufacturados exportados permitió que su ta.sa .de cambio 

e fect iva nominal volv iera a superar a la de.los productos primarios» 

Por su parte, las tasas reales se deterioraron, aunque las manufac-

turas lo hicieron en forma mucho más. moderada que los productos.prir 

marios» De ta l modo, las exportaciones de manufacturas se habrían 

apoyado esencialmente en los nuevos instrumentos de la po l í t i ca de 

exportaciones y en e l empleo de los elevados márgenes de capacidad 

productiva ociosa» 

c ) La estabil idad de la tasa de cambio real 

El espaciado ritmo de :reajustes cambiarios, que ;se venía r ea l i - • 

zando casi anualmente hasta enero de 1968, se reduce e l 27 de agosto 

de ese año y 28 días después comienza tina sucesión de ajustes que en . 

promedio representan una devaluación del; cruceiro respecto del dólar 

de los Estados Unidos de 1»5 por ciento cada 40-días.-^ El nuevo 

2/ El 14 de febrero de 1975 e l ajuste consistió en una revaluación 
(3 por c iento) » La tasa de compra cerró el año 1973 a l mismo 
valor que lo in ic iara merced a otros cuatro ajustes de signo 
contrario» 

/sistema cambiario 
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sistema cambiario procuraba evitar los problemas derivados de los es-

paciados y abruptos ajustes» De ta l modo,' e l mantenimiento de una 

tasa de cambio real estable se comenzó a real izar mediante pequeñas 
V y frecuentes devaluaciones con montos e intervalos siempre v a r i a b l e s » — 

(Véase Cuadro NQ 14). Los ajustes tienen en cuenta la evolución de 

la in f lac ión interna y externa, además de otros factores como los pre-

cios de las exportaciones, e l d i ferencia l de las tasas de interés, la 

posición de reservas y el comportamiento global del balance de pagos. 

Para e l cálculo de su monto y oportunidad no ex is te , naturalmente, una 

fórmula establecida. Además de evi tar operaciones especulativas, e l 

procedimiento de cálculo de los ajustes debe contemplar los efectos 

sobre e l comercio del diferente comportamiento de los procesos i n f l a -

cionarios y del valor externo de las monedas de los países que prepon-

deran en las transacciones externas de Brasi l ; así como también los 

efectos internos de las variaciones en el valor en cruceiros de la 

creciente deuda externa. Por otra parte, e l procedimiento.de ajustes, 

cambiarios adoptado desde 1968 es complementario de los sistemas de 

corrección monetaria que se ut i l i zan internamente. 

El procedimiento de ajustes reducidos y frecuentes de la tasa 

de cambio, manteniendo la l igazón del cruceiro con e l dólar de los . 

Estados Unidos, se correspondía con las condiciones del sistema mone-

tar io internacional imperantes en 1968. Sin embargo, éste ha sufrido 

sensibles alteraciones pues los países desarrollados se apegan actual-

mente a un sistema Se tasas fluctuantes, y sus ritmos inf lac ionar ios 

se han acrecido. En estas nuevas condiciones, e l procedimiento de las 

minidesvalorizaciones se. vé fuertemente exigido en su ritmo, intensi-

dad y so f i s t i cac ión . Esta exigencia se refuerza aún más en los últimos 

2/ Véase un anál is is actualizado :del sistema cambiario brasileño 
en Antonio Carlos Lemgruber, "O sistema cambial bras i le i ro e as 
taxas f lutuantes", CONJUNTURA ECONOMICA, vo l . 30, nQ 5, mayo 
de 1976. F.G.V.. Véase también.en números anteriores los 
art ículos de Ádroaldo M. da Silva," "A po l í t i ca de minidesvalo-_ 
rizaijoes" (marzo de 1975), y de Carlos von Doel l inger, " Inf la$ao 
e balan?o de pagamentos - implica9.óes sobre a po l í t i ca cambial" 
(enero de 1976). 

/Cuadro 14 
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Cuadro l 4 

BRASIL: AJUST2S CA1ÍBIAR10S, 1JOS-1S75 

Días de vigencias Ajuste tasa caw'oio Indice 
N limero del a juste (porcentaje) Tasa de general 

de ! cambio de precios de ! cambio de precios 
a justes 

Anual 
a/ y a justes 

Menor Mayor Menor Mayor Anual 
. Cr../tjS$ (porcentaje 

-

. Cr../tjS$ 
anual| 

Desda e l 1° enero a l : 

31 diciembre 1965 1 454 454 ' 21,61+ 21,64 21.64 2.2 

31 dicieribre 1966 0 0 0 0 2.2 33.2 

31 diciembre 1967 1 325 325 2 2 , 3 0 22,30 22.30 2.7 25.O 

31 diciembre 1?68 5 20 57ç/ 1,37 1,89c/ 18.90 3.Ô05 25.5 : 

31 dicieribre 1969 8 3 4 55 ' 1,22 2,61 13.66 4.325 20.1 

31 diciembre 1970 ? l 4 56 C . ü J l . ? l 13.75 4.92 19.3 

31 dioienbre 1971 7 30 '' Co 1,59 2 . 3 o 13.32 19.5 

31 diciembre 1?72 o 
U "23 Ú" 0.C1 ' ' 2.66" 10.36 "6.18 15.7 

31 diciembre 1973 5 40c/ 
' . ' 0.49 -2.9Sd/' 0.0 6.18 15.5 

31 diciembre 1J/4 11 14 55 1.03 ' 2,02 19.66 7.395 34.5 

31 diciembre 1975 14 12 "43 0,91 1.92 21.97 9.02 29.4 

FuenteatBajioo Central do B ra s i l , Bolet in, ' rayo de 157^$ Conjuntura Económica, Fffif, R.ío de Janeiro, varios 
números; International Financial S ta t i s t i e s , IMF, Washington, rasyo 1976. 

a / Tasa de cambio comprador al % de diciembre de cada año, 
b / Disponibil idad interna. 
¿ / E n realidad el plazo mayor fue de 236 días (4 de enero - 27 de agosto ) . La devaluación del 4 de enero fue 

de lu.éo,:- y l a del 27 de agosto de 13.32¿» 28 días después se produce l a primera mini devaluación» 
d/ La devaluación mayor fue 1,160. 

/años por 
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años por el desfavorable comportamiento del balance comercial, por e l 

creciente endeudamiento externo, por la ligazón efect iva mantenida 

con e l dólar en franca recuperación, por la coyuntura internacional 

poco favorable para la expansión de las exportaciones, por una estruc-

tura y nivel de importaciones de d i f í c i l compresión, y por la ya ver i -

ficada desaceleración del crecimiento económico. Por otra parte, e l 

ritmo de crecimiento de los precios internos, que era descendente hasta 

1973 y atenuaba e l efecto realimentador de la inf lación derivado de 

las desvalorizaciones, durante 1974 y 1975 se ka acelerado a ritmos 

sensiblemente superiores a los vigentes de 1967 a 1969» Además, 

mientras la relación de intercambio mejoraba -hasta 1973, salvo en 
1/ / 1971-,— se podía neutralizar e l impacto desfavorable de la inf lación 

interna sobre el balance comercial desacelerando las minidesvaloriza-

ciones. En cambio, durante 1974 y 1975 los términos del- intercambio 

sufrieron un marcado deterioro» De ta l modo, e l equi l ibr io del sector 
externo, aunque no descansaban sólo en la po l í t i ca cambiaría, requirió 
una mayor frecuencia e intensidad en e l proceso de minidesvalorizaciones. 

En e l marco de una creciente complejidad de ejecución de la po-
l í t i c a cambiaría, sus ajustes sé realizaban naturalmente con un retra-
so respecto de las variaciones de precios y sus montos eran en muchas 
oportunidades infer iores a la diferencia entre la inf lación interna 
y externa. Sin embargo, las estimaciones realizadas para la tasa de 
cambio media real respecto de Estados Unidos, e l Mercado Común Europeo 
y Japón muestra una cierta estabilidad hasta 1972 y una mejora en 

1/ Debe recordarse que, partiendo de una tasa de cambio que 
equilibra é l balance de pagos, la devaluación por un monto 
similar a la diferencia entre e l crecimiento de los precios 
internos y externos mantiene la paridad del poder adquisitivo 
sólo si la relación de intercambio se mantiene invariable. 

1973.— Durante 



1973»— Durante 1974 no se habrían registrado mayores cambios y e l 

probable deterioro posterior quedaría compensado seguramente con e l 

usufructo de la reciente ampliación y perfeccionamiento de algunos 2/ 
estímulos a la exportación de manufacturas.— 

Es así como, desde 1968 la po l í t i ca cambiaría prestó un marco 

adecuado para e l desarrollo de las exportaciones de manufacturas man-

teniendo una tasa de cambio real aproximadamente estable; s i bien 

durante los últimos dos años debió apoyarse en restricciones a las 

importaciones para moderar los efectos recesivos e inf lac ionarios de 

factores externos poco propicios a la continuidad del proceso de 

crecimiento económico» 

1/ Véanse las estimaciones realizadas por Adroaldo M. da Silva en 
e l art ículo citado» El crowling-peg respecto del dólar de 
Estados Unidos habría determinado e l mantenimiento de una tasa 
de cambio real respecto de ese país en un nive l algo in f e r i o r 
a l vigente durante los primeros meses de esta po l í t i ca cambia-
r ía » Es asi como, en general, las tasas de cambio real r e f e -
ridas a los países del Mercado Común Europeo y a Japón fueron 
mejorando» De todos modos, resulta poco probable que este in-
centivo d i ferencia l fuera e l condicionante principal del d i f e -
rente dinamismo de las corrientes comerciales hacia esos países 
desarrollados» 

2/ La sólida posición de reservas y e l mantenimiento de atractivas 
condiciones para e l ingreso de ahorro externo permitieron que 
la po l í t i ca económica moderara los fuertes impactos depresivos 
derivados de la deteriorada situación externa que comienza a 
manifestarse desde e l último trimestre de 1973« En ta l ' sent ido , 
frente a la alternativa de la recesión con in f lac ión, la caída 
en la tasa, de cambio real -en algunos casos compensada por es-
tímulos acrecidos- no parece'haber constituido un sac r i f i c i o 
muy oneroso para los exportadores» Por otra parte, el .aprove-
chamiento de las nuevas oportunidades de sustituir importacio-
nes, plantea la necesidad de estímulos.directos a la formación 
de capital en los sectores apropiados si se desea evi tar su 
operación a través dé la disminución de la tasa de cambio 
rea l . 

/Corresponde destacar 
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Corresponde destacar también e l marco apropiado que suministré 

la po l í t i ca cambiaría para la captación de ahorros externos, pues se 

logró mantener posit ivo e l d i ferencia l de tasas de interés ajustado 

por e l d i ferencia l in f lac ionar io , sin las fluctuaciones estacionales 

de épocas anteriores»--/ 

2/ Las tasas de interés reales en Brasil fueron más .altas qu,e en 
e l exter ior » A su vez, las tasas de interés externas no siempre 
re f l e ja ron e l ritmo de in f lac ión mundial» Por otra parte, la 
desvalorización cambiaría se mantuvo por debajo, del d i ferenc ia l 
de tasas de interés. Este incentivo parece haberse estrechado 
durante 1974 y 1975 coincidiendo con una desaceleración del 
ingreso de préstamos y un aumento de la inversión directa. Debe 
recordarse que el ingreso de ahorro externo permitió e l equi-
l i b r i o del balance de pagos con elevadas tasas de crecimiento 
económico. 

/4. Los 
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í;'° Lo_s_ instrumentos^ f_ i se aleSr 

a) 'iS^JiPiiPi 

Los instrumentos f i s ca l e s para estimular' l a exportación de manu-

facturas actúan a través' de todos los impuestos federales y, del más 
1 / , importante de los estaduales Consisten en l a exención y reducción 

de los impuestos que gravan l a importación de los bienes de capital 

e insumos necesarios, l a producción para exportación, las operaciones 

f inancieras vinculadas y las rentas presuntamente derivadas de l a s 

ventas en e l mercado externo. El estímulo se amplía con l a reducción 

del pago do los impuestos internos más importantes en una proporción 

var iable de' los valores exportados. 

Si bien los beneficios tienen mi carácter generalizado para el 

conjunto de las manufacturas,' encierran ciertos elementos y potencia-

l idades de select ividad, que se hace'n presentes en forma más notoria 

a medida que se los modifica, actualiza y perfecciona. A su vez, siendo 

de aplicación bastante simplif icada incluyen variadas modalidades para 

atender a. l a s diferentes caracter íst icas de l a s operaciones de producción 

y comercialización externa, así como a actividades c o mp1ementarias que 

también se procura estimular. Por otra parte, l a importancia de los 

estímulos se funda en l a reformulación de l a estructura f i s c a l que 

aumentó considerablemente l a e f ic iencia recaudadora permitiendo l a 

renuncia a. la- percepción de una parte de estos recursos acrecentados. 

En el caso de ' los impuestos que gravan las importaciones, e l 

estimulo subsidia directamente l a formación de capital mediante e l 

abaratamiento de insumos y maquinarias, a l mismo tiempo que reduce los 
2/ 

costos de producción Su ut i l izac ión parece haber sido muy intensa 

para aquéllas manufacturas exportadas con un elevado contenido de 

insumos' importados. 

2/ Véase Anexo C, Cuadro n1 C 25» 
2/ El uso generalizado de l a exención de impuestos a l a importación 

para estimular el desarrol lo industrial y. sus exportaciones t iene, 
obviamente, efectos desalentadores para e l .crecimiento y.avance 
de los sectores más complejos cqmo el productor de bienes, de 
cap i ta l . Para contrarrestar este efecto, entre otras medidas 
promocionales, se conceden los estímulos a l a exportación a algunas 
ventas de bienes de capita l en el mercado interno. /T . , * /La exención 
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Le. exención generalizada de los impuestos que gravan las manufac-

turas con destino a l mercado externo las coloca, en igualdad ele condi-

ciones para l a concurrencia: de; modo que su precio se forma en ;función 

del costo ele sus insumos y factores y de su productividad, independien-

temente de los c r i te r ios que orientan l a po l í t i ca t r ibutar ia interna. 

Hás que un-estímulo a exportar esta exención aparece como l a eliminación 

de un obstáculo pues di f íci lmente, en . l a concurrencia internacional, 

los países en desarrol lo puedan ofrecer manufacturas- a precios compe-

t i t i vos s i t rans f ie ren -a l comprador extranjero el-pago de los impuestos 

internos que las gravan. Por otra parte, esta exención es un recurso 

de uso generalizado en e l comercio internacional. Eu l a medida en que 

l a tr ibutación- indirecta tiende a concentrarse en algunos bienes 

- suntuarios, bebidas, etc. - l a importancia r e l a t i va de l a exención 

disminuye, como estar ía ocurriendo en e l caso del...impuesto federa l 

sobre prod.uctos industrial izados ( I P I ) -=-*. 

En cambio, e l crédito f i s c a l sobre los dos impuestos más impor-

tantes - sobre productos industrial izados ( I P I ) y sobre circulación 

de mercaderías (ICM) ~, que consiste en la.reducción de los impuestos 

realmente devengados por las operaciones en e l mercado interno en una 

proporción del valor de las expo r t ac i ones subs id i a a l a empresa 

exportadora de manufacturas en forma generalizada. Las posibi l idades 

de imprimirle un carácter deliberadamente selectivo en función'de las 

prioridades de la. po l í t i c a no han sido mayormente aprovechadas, porque 

las al ícuotas que determinan e l monto del beneficio concedido responden 

más a los c r i te r ios de. tributación interna que a l a necesidad de e s t i -

mular exportaciones. 

El otro estímulo, importante está constituido por l a reducción 

del impuesto debido sobre los beneficios empresarios, que inicialment'e 

2/ El IPI provee actualmente el por ciento de los recursos t r i bu -
tar ios federales y e l impuesto de renta, e l ?.y por ciento. La 
importancia del primero ha disminuido y l a del segundo aumentado 
desde 1969« El impuesto a l a circulación de mercaderías (ICM) de 
los Estados de San Pablo y Río de Janeiro en conjunto alcanza un 
monto de recaudación similar a l IPI f edera l . 

/fue el 
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fue el único establecido con un plazo de vigencia limitado, manteniendo 

esa caracter íst ica a pesar de las reiteradas extensiones» En esta 

forma de subsidió se mantiene también un muy reducido grado de se lec -

tividad» • : . . 

b ) Iriipi-ies;i;_os_ sobre_ las^ _importacionejs 

Los productos importados están.gravados por tasas ad-valorem 

denominadas impuesto de importación.y por , l a al icuota .respectiva del 
' 1 1 / 

impviesto sobre productos industrial izados ( I P I ) A su vez el 

régimen general establece que los productos impqrtados no pueden bene-

f i c i a r se de exenciones o reducciones impositivas s i existen bienes 

similares de producción nacional en condiciones que se determinan 2/ 
(régimen de similaridade) Sin embargo, .en muchos casos los regímenes 

de estímulo a l a producción y a l a exportación comprenden no sólo l a 

exención o reducción t r ibutar ia sobre bienes de capital e insumos 

importados, sino también la excepción a las normas de l a s i miIari_dad£<, 

Las modalidades funda.nentq.les de empleo de los dos impuestos 

que gravan l a importación como estímulo, a. l a producción de manufacturas 

para exportación han sido básicamente t res : a) d r b a ^ c k , b ) l a exención 

o reducción para, bienes de capita l , ,con compromiso de exportación; y 

c) l a exención para bienes de capital e insumos en función del incre-

mento de las ventas externas» 

Drau-Back«, Por régimen de ^_aw-back en Bras i l se entiende l a 

restitución - parc ia l o total la suspensión .o l a exención del impuesto 

de importación sobre materias primas, insumos y materiales de embalaje 

ut i l izados en l a producción de otros bienes destinados a l a exportación. 

1/ Cabe anotar que el IPI actúa .como un impuesto .al valor agregado 
de tasas múltiples» En consecuencia, incrementa l a protección 
e fect iva a l a producción nacional derivada del impuesto de impor-
tación, tanto más cuanto más elaborado es -el bien de que se trata» 

2/ El origen' del régimen de l a _s_ipñlarid.ade se remonta a 1938. 

/La Ley 
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La Ley de Tari fas de 1957 instituyó el sistema que recién se 

reglamentó en 1961. Su ut i l i zac ión fue muy reducida pues requería l a 

presentación de planes o programas de exportación» Hacia f ines de 1964 

y la de 1966 se lo reglamenta nuevamente estableciendo las tres moda-

lidades mencionadas. 

La rest i tución del impuesto pagado - _dr̂ av/-back propiamente 

dicho - se materializa con posterioridad al embarque de la mercadería . 

exportada y resulta la modalidad más adecuada para las oi>eraciones no 

habituales. 

La suspensión del pago - una forma de admisión temporal - requiere 

la presentación y.aprobación de un plan de importación-exportación y 

sólo puede ser ut i l i zado por empresas con contratos de. aprovisionamiento 

a plazo, por exportadores habituales o por f i l i a l e s de transnacionales 

en las transacciones intraf irma. Por su parte, la exención del pago 

parece la modalidad más ág i l para los exportadores habituales, pues 

consiste en la reposición de mercaderías, en cantidad y calidad equiva-

lentes a las ut i l izadas en la producción de bienes ya exportados. 

Una vez encuadradas en e l régimen, las mercaderías importadas 

también, son benef ic iar ías de la exención de los impuestos. sobre productos 

industrializados ( I P I ) y circulación de mercaderías (ICH),'. de las Tasas 

de Renovación de la Marina Mercante y de Mejoramiento de Puertos, así 

como de cualquier otra que no corresponda a e fec t ivas contraprestaciones 

de serv ic ios . 

Las mismas disposiciones del draw-bajck establecen los regímenes 

de "depósito industrial1 ' , que permite a la empresa importadora de la 

mercadería transformarla bajo control aduanero, y de "depósito aduanero" 

donde las mercaderías de importación o para, exportación pueden 'perma-

necer por plazos de 1 a 3 años con suspensión del pago d.e impuestos. 

Si bien se ha procurado s impl i f icar todas l a s tramitaciones buro-

cráticas para acceder a l a ut i l i zac ión de los intrumentos de estímulo 

a l a exportación, l a s re la t ivas a l régimen del _drav/-ba_cí; mantienen 

c ierta complejidad requerida fundamentalmente para impedir l a 

/pro l i ferac ión de 
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pro l i ferac ión de operaciones fraudulentas. En ta l sentido, algunos 

exportadores no harían uso del régimen cuando l es resulta más oneroso 

que importar directamente«. Seguramente debe ser así para exportaciones 

ocasionales y de reducido monto y para bienes con incidencia poco 

s i gn i f i ca t i va de insumos importados» ' 

La concesión del benef ic io del draw-back está sujeta a la inexis-

tencia de producto nacional similar, salvo casos excepcionales» 

La evolución de los datos re fer idos a la ut i l i zac ión del régimen 

durante e l período 1969-1975 muestra; a) e l valor de las importaciones . 

liberadas ha aumentado a. ritmos muy superiores a las de insumos indus-

t r i a l e s —^ b) e l valor de la exportación programada con importaciones 

liberadas para su producción aumentó a una tasa sustancialmente mayor 

que e l de las exportaciones de productos manufacturados" c ) e l conte-

nido importado con l iberación de impuestos ha tendido a crecer en las 

exportaciones de manufacturas; y, d) s i bien con fluctuaciones, la 

exportación programada util izando e l régimen de dJ^w-jaagk representa 

más de la mitad de las exportaciones de productos manufacturados 

(véase Cuadro 15)» En consecuencia, e l sesgo implícito favorable a 

aquellas manufacturas con al to contenido de insumos importados se habría 

acentuado con la intensa ut i l i zac ión del régimen, del £¡£aw¿back. 

Ijnporta-ciojaes^ j3e 3ienej5 de. Capital: Durante 1969 la autoridad 

económica fue facultada a eximir o reducir los impuestos qtie gravan 

las importaciones de bienes de capital destinados a la implantación, 

ampliación y reequipamiento de empresas industriales que asuman compro-

misos de exportación» El beneficio f i s ca l se aplica bajo la modalidad 

de la suspensión del pago y sujeto a la inexistencia de productos 

nacionales similares» Durante los dos primeros años de aplicación 

de estos estímulos condicionados se probaron 25o sol ic itudes que impli-

caban importaciones por k-1 ak millones de dólares, exenciones impositivas 

El valor de las importaciones liberadas de impuestos por e l régimen 
dyTaw-ba l̂c representó e l 2 por ciento de las importaciones 

tota les de insumos industriales, alcanzando e l 7 por ciento en 
1 9 ? i U /Cuadro 15 
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Cuadro 15 

BRASIL: UTILIZACI® DEL REGIMEN DEL 3RAVÍ BACK 

Alio 
H° de 

operaciones 

, „ Exportación 
Importación Exportación 

de productos 
l iberada programada 

raanufacturados 

A B C 

Hí l lones de dolares corrientes 

A/k' 

Porcentajes 

B/C 

l j é j I90 1 1 . 5 45,4 2C4.2 . 25.3 l 6 . 0 

1970 62 7 1*2.8 • 197.0 415.9 21.7' 47.6 

19/1 992 66.0 350.4 , • 5C1.3 18.G 60.9 

1572 1 159 1 1 1 . 0 496.9 5 1 1 . 7 22.3 51.4 

1273 1 ^77 23 4.7 992.8 1 465.3 23.6 

1974 1 200 333.8 1 101,8 2 321.5 30.3 47.5 

1 ?75 1 0¿3 55?. 3 1 595.7 2 630.9 . 3 5 . 0 éo.6 

Poircántaje anual 

1974-1969 96.1 89.2 52.2 

1975-1274 ¿7.6 1(4.8 1 3 . 3 

Fuente: CACEX, Velatorio Anual, var ios aíios. 

/por 16«9 
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por 16,9 millones y compromisos de exportación por O9.0 millones — E s -
tos datos indicarían una reducción del 27 por ciento en el costo del 
componente importado de la inversión f i j a de los beneficiarios. 

En real idad, esta forma de subsidio a la formación de capital ha 

figurado siempre entre los estímulos a. l a inversión del Consejo de 

Desenvolvimiento Industrial . En e l esquema de estímulos a la exportación 

que se art icula inicialmente, aparece como e l único que actúa sobre los 

activos f i j o s aunque en forma incipiente y generalizada. Más tarde, 

con e l sistema de los Programas Especiales de Exportación (BEFIEX) 

adopta un carácter1 más amplio, se lect ivo e integral . 

Estímulos. sJl^ incremejito^ djej las_.^j:^orjbaciones; Hacia f ines del 

año 1971 se art iculó un nuevo estímulo a reg ir durante los tres años 
siguientes para las empresas que incrementaran sus exportaciones de 

2/ 
manufacturas De ta l modo se eximía.de los gravámenes correspondientes 

a la importación de bienes de capital nuevos, insumos y materiales de 

embalaje por un monto no superior al 10 por ciento del incremento anual 

de las exportaciones de manufacturas, sin sujeción a la restr icc ión 

de existencia de similar nacional, pudiendo transfer i r e l benef ic io 

a los e j e rc i c i os siguientes'y hasta f ines de 197^. Excepcionalmente, 

también se permitió anticipar e l usufructo de los estímulos en base 

a un compromiso de exportación. 

Este es un estímulo de carácter circunstancial y, s i bien no se 

cuenta con datos acerca de su aprovechamiento, las importaciones e fec-

tivamente realizadas no habrían alcanzado c i f ras s i gn i f i ca t i vas 

2/ Véase CACEX, Relatorio Anual 1971. Sólo se publicó información 
cuantitativa para los años 1970 y 1971. 

2/ Recuérdese que durante 1971 cayeron las exportaciones de productos 
básicos y semimanufacturas y se desaceleraron las de productos 
manufacturados. 

Durante los t res años no sumarían 150 millones de dólares, supo-
niendo un aprovechamiento, to ta l y que todos los exportadores 
hubieran aumentado sus ventas externas. 

/no obstante, 
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no obstante, en algunos casos particulares puede haberse constituido 

en un premio importante. 

c ) iDiipuest,?,, sobre_ Producto s Jfodj^^^ (_Ij?I) 

En realidad, desde 1960 las exportaciones de productos industria-

l izados y sus insumos estaban exentas del pago del impuesto al consumo. 

Esta norma sólo fue reglamentada a f ines de 1962 pero la engorrosa 

tramitación determinó su reducido empleo y e fect iv idad. Hacia f ines 

de 1964, l a nueva ley de impuestos al consumo re i t e ró la exención y, 

con la reforma tr ibutar ia de 1965, fue transformado en e l IP I que grava 

a todos los productos industrializados nacionales e importados. Las 

l iberaciones y exenciones del IP I , así como sus alícuotas responden 

a c r i t e r i os de esencialidad, valor agregado y elast icidad precio e 1 .' 

ingreso del producto Además, actúa como un impuesto al valor 

agregado de tasa no uniforme, pues el contribuyente puede acreditarse-

e l monto del IP I incluido en e l valor de las materias primas, insumos 
y materiales de embalaje.. La res-Dectiva exención para los productos 

2/ 
exportados — comienza a producir plenos efectos hacia f ines de 1967 

con su reglamentación y se ag i l i za poco después con un sistema de sus-

pensión del impuesto que f a c i l i t a la operación de empresas comerciales 

exportadoras en su función de intermediación comercial —̂  

La producción de cigarros y c i ga r r i l l o s , por ejemplo, provee casi 
la tercera parte de la recaudación anual del IP I ; mientras que 
los productos al imenticios, farmacéuticos y. veter inarios 
contribuían con menos del 1 por ciento durante los últimos años. 
A los e fectos f i sca l es la def inición de producto exportado alcanza 
también a: i ) ventas en e l mercado interno a residentes en e l 
exter ior ( tur is tas ) que paguen mediante t r a v e l l e r s check o cheque 
de v ia j e ro emitido en Cruceiros en el exter ior ; y i i ) suministro 
de bienes de uso y consumo a aeronaves y embarcaciones' extranjeras 
en puertos del país. 

Este es un aspecto de interés para las exportaciones ocasionales 
y para los pequeños productores que pueden usufructuar la exención 
operando a través de empresas comerciales exportadoras. 

/Desde 1969, 

y 

y 
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Desde 1969, las exportaciones de productos manufacturados dan 

derecho a su fabricante o exportador de una disminución - crédito f i s c a l 

del valor del IP I adeudado por sus ventas al mercado interno, o de otros 
1/ 

impuestos federales s i aquél fuera insufic iente —'. Más tarde se auto-

r i zó la transferencia de este crédito f i s c a l a e j e rc i c i os posterioreo, 

a otros establecimientos de la misma firma, a firmas vinculadas, a 

otras firmas en pago de materia prima, o, agotados estos medios, a la 

obtención de un ' 'Certi f icado de Crédito Fiscal de Exportación'' para 2/ e l pago de impuestos federales -<, El monto de la disminución o crédito 

f i s c a l se determina aplicando al valor FOB exportado la alícuota del 
3/ 

IPI que afecta al producto, limitada a un máximo de 15 P°r ciento —. 
Además, la autoridad económica fue facultada para establecer a los 
efectos del crédito la alícuota de los productos liberados o eximidos 

2/ Esta disminución de un impuesto adeudado se denomina crédito f i s ca l 
en razón de su modalidad de e fect iv i zac ión, e l monto de la dismi-
nución reacredita al pago de impuestos devengados. 

2/ El Decreto-Ley z!-91 (5 de marzo de 19¿>9) define e l benef icio que 
concede como un estímulo f i s ca l en resa.rcimiento de otros tributos 
pagados internamente. 

¿/ En realidad, e l estímulo es más amplio púes la alícuota se aplica 
al valor C . I .F . , C. y F. o C .e . I . según que se ut i l i cen serv ic ios 
aseguradores y/o de transporte brasileños. Además, cuando la 
exportación se rea l iza a f i l i a l e s o asociadas en e l exterior y una 
vez comprobado e l ingreso correspondiente de divisas, la base 
mencionada se puede acrecentar con la ganancia l íquida obtenida 
con la comercialización del producto en e l país importador. Por 
su parte, se mantiene explícitamente la acreditación f i s c a l del 
IPI. derivado del uso de materias primas, insumos y materiales de 
embalaje gravados por dicho impuesto. Finalmente, además de las 
operaciones noí-males de exportación-, e l estímulo alcanza a las 
exportaciones sin coberttira de cambio realizadas como inversión 
brasileña en e l extranjero, a las destinadas a f e r ias y exposi-
ciones y a las remesadas en consignación. Sólo desde ju l i o de ; 
1972, e l valor base debe excluir los insumos importados por e l 
régimen de draví-back. 

/del I P I 
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del I P I , para f i j a r niveles di ferenciales de estímulo in fer iores a l 

15 por ciento, para alterar e l l ímite máximo en el caso de productos 

metálicos, maquinaria y equipo (Capítulos 82 a 89 de la ÑAB), y, excep-

cionalmente, en virtud de alteraciones en las alícuotas del IP I o de 

las condiciones de mercado. El sistema excluyó de sus benef ic ios al 

café industrial izado, las maderas simplemente aserradas y , más tarde, 

los c i g a r r i l l o s . 

La discrecionalidad que disponía la autoridad económica para 

operar sobre las alícuotas del crédito f i s c a l tendían, evidentemente, 

a hacer del sistema un estímulo select ivo de exportaciones pues las 

alícuotas dèi IP I se fundaban en c r i t e r i os orientados por necesidades . 

re lat ivas al mercado interno. De ta l modo, se dictaron numerosas dis-

posiciones para determinar la alícuota de productos l iberados, para 

elevar algunas (siempre por debajo de l ímite máximo) y, ultimamente, 

para mantener las alícuotas prevalecientes de productos de consumo 

masivo cuyo gravamen se redujo como una forma de contener alzas de 

precios en el mercado interno. 

En razón de la def inición adoptada para e l valor base del cré-

dito f i s c a l del I P I , durante los tres primeros años de aplicación e l 

sistema estimulaba en mayor medida a los bienes con mayor ut i l i zac ión 

de insumos importados. Esta situación se ha invertido pues la alícuota 

que define e l monto del. crédito es aplicable sólo sobre e l valor que 

no se benef ic ió con e l draw-back. 

La exención y e l crédito f i s c a l permiten al productor una sen-

sible reducción del precio para exportar. Pero, al reducirse marca-

damente las tasas que gravan a los bienes de consumo masivo, e l IP I 

tiende a transformar en un impuesto sobre consumos espec í f icos : tabaco, 

automóviles, bebidas alcohólicas y bienes suntuarios en general. La 

exención no es un estímulo pues coloca a todos los bienes en condicio-

nes de formar sus precios de exportación sin la influencia de los 

tributos internos. Por su parte, e l crédito f i s c a l plantea la nece-

sidad de modificar su carácter se lec t ivo , todavía derivado en medida 

importante de los c r i t e r i os orientadores de la tributación; hecho 

/que seguramente 
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que seguramente inducirá a la revisión de la estructura de alícuqtas 

con e l objeto de aumentar la -e f i cac ia del estímulo y l imitar su costo 

a los niveles estrictamente necesarios« 

d) Impuesto a la Circulación de Mercaderías (ICM) 

Hasta principios dé 1967 las exportaciones eran gravadas por un 

impuesto de ventas y consignaciones, de competencia estadual y de in-

cidencia múltiple cuando e l producto debía atravesar fronteras de 

varios Estados« Sin embargo, con bastante anterioridad los Estados 

más desarrollados habían eximido de este gravamen a las exportaciones 

de manufacturas« Durante 1966 los impuestos de exportación pasaron 

a la jurisdicción federal y se previo un régimen de convenios entre 

Estados para armonizar las po l í t icas tr ibutarias tendiendo a l esta-

blecimiento de alícuotas uniformes. La Constitución de 1967 determinó 

la competencia de los Estados para ins t i tu i r impuestos sobré la c i r -

culación de mercaderías con alícuotas uniformes para las. operaciones 

internas e interestaduales, y la del Senado Federal para f i j a r las 

alícuotas máximas de esas operaciones y dé las de exportación. Además, 

la concesión de exenciones y su revocación sólo se dispone por conve-

nios entre Estados. Con respécto a las exportaciones de productos 

industrial izados, la Constitución dispone la no incidencia de este 

impuesto sobre operaciones re lat ivas a la circulación de mercaderías 
1/ 

(ICM) .—• Como e l ICM no es acumulativo, e l contribuyente puede acre-

ditarse los montos pagados en e l mismo u otro Estado por las materias 

primas e insumos. ; : 

Hacia f ines de febrero de 196? se definen los productos indus-

tr ia l i zados a los que alcanza la exención, disponiendo que son los 

sujetos a l impuesto federal sobre productos industrializados ( I P I ) . 

A la vez se f a c i l i t an las operaciones de exportación considerando que 

la mercadería, también .se. hpi remitido al exterior cuando fueran entre-

gadas a;, empresas comerciales exportadoras, almacenes generales bajo 

2/ La Constitución del-24 de enero de 1967,dispone que la no inc i -
dencia puede ser extendida por ley a otros'productos. 

/control de 
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control de aduana y depósitos aduaneros» La tasa máxima para opera-

ciones de exportación, de la que las manufacturas quedaban exentas, 

se f i j ó en 15 por ciento» 

En enero de 1970, los Estados acordaron que podían conceder a 

los contribuyentes-exportadores una.disminución -crédi to f i s c a l - del 

ICM, que se implementa de modo similar al sancionado un año y medio 

antes en e l ámbito federal respecto del impuesto sobre productos in-

dustrializados ( I P I ) . Las alícuotas del crédito f i s c a l son las mismas 

que las del IP I con e l l ímite máximo de 15 por ciento, calculándose 

sobre e l valor FOB disminuido en e l de los componentes importados in-

gresados bajo e l régimen de draw-back. Inicialmente se excluyeron 

del crédito f i s c a l los mismos productos mencionados para e l I P I , más 

é l azúcar de caña, la melaza comestible, los aceites vegetales (excepto 

maní, algodón y so ja ) y la pasta y manteca de cacao.-^/ 

La armonización de po l í t i cas tr ibutarias y las exenciones permi-

t ieron una mayor f lu idez al proceso exportador, pero los contribuyen-

tes-exportadores acumularon créditos f i sca l es en forma creciente, 

sobre todo en los Estados menos desarrollados o con menos recursos. 

Es así como después de variadas disposiciones tendientes a la e f e c t i -

vización de esos créditos, e l Gobierno Federal dispuso que podían 

afectarse a l pago del IP I y facultó al Ministerio de Fazenda para 

arbitrar otras medidas. De este modo, una parte del estímulo esta-

dual está siendo soportado por e l tesoro federal » 

En este caso la exención y e l crédito f i s c a l del ICM, de simi-

lares caracter íst icas al I P I , también posib i l i tan una reducción impor-

tante del precio, de exportación. 

e ) Impuesto a la renta 

Desde mediados de 1965 la ley reduce las ganancias tributables 
de las empresas exportadoras de productos manufacturados en la propor-
ción del valor de las exportaciones de estos productos respecto de las 

2/ La pasta y manteca de cacao fueron incluidos en e l benef ic io 
durante 1972» Por su parte, los Estados individualmente real izan 
otras exclusiones según las condiciones particulares de cada 
uno de e l l o s . 

/ventas tota les 
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ventas tota les de la firma. Los productos exportados que dan.derecho 

a la bonif icación son especificados por las autoridades en función de 

la conveniencia de promover su penetración en e l mercado internacional» 

Si bien la norma permite la select ividad por producto, e l l istado v i -

gente es muy amplio.-^ Originariamente, la disposición limitaba su 

vigencia hasta e l 31 de diciembre de 1968; pero un año después de san-

cionada se la extendió hasta la misma fecha de 1971., vencimiento que 

se ha ido prorrogando por t res , dos y cuatro años de modo que la re-

ducción impositiva está vigente hasta f ines de 1980. 
Esta reducción del impuesto a la renta pagado por las firmas 

que exportan manufacturas se puede ver acrecida de cuatro formas. En 

primer lugar, desde .1969* estas empresas pueden computar en los 'costos 

de producción aquellos gastos.que real icen en e l exterior como promo-

ción, propaganda e investigaciones de mercado, arriendo de locales 

para exposiciones o f e r i as comerciales, e instalación y mantención de 
• • 2/ ' ' 

o f i c inas , representaciones, almacenes y depósitos.— Además, a part i r 

del año siguiente, las remesas de divisas en concepto de los gastos 

mencionados pueden beneficiarse con la reducción o exención^ del 

impuesto a la renta sobre las transferencias al exter ior . A estos 

dos benef icios no pueden acogerse las f i l i a l e s de empresas extranjeras. 

También desde 1969» las empresas exportadoras de manufacturas se pueden 

benef ic iar de la reducción o restitución del impuesto incidente sobre 

las transferencias f inancieras a l exterior en concepto de pago por 

roya l t i es , asistencia técnica e intereses de préstamos. Estos deben 

estar registrados en e l Banco Central, e l benef icio es variable y 

2/ La Portaria do Ministro de Fasenda, GB-203 del 17 de junio de 
1971 incluye todos los productos comprendidos en 65 de los 99 
capítulos de la NAB, en 97 posiciones (4 d íg i tos ) de las 208 
comprendidas en otros 19 capítulos, y excluye totalmente sólo 
15 capítulos. Hasta diciembre de 1973 se registraron 3 modifi-
caciones no s ign i f i ca t i vas en este sentido. 

2/ Entre 1972 y 1974, la.CACEX aprobó 386 proyectos de esquemas 
previos de gastos por un monto aproximado de 3 millones de 
dólares. 

2/ La reglamentación concede la exención. 

/está sujeto 
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está sujeto a que Xas exportaciones sean mayores a las del año anterior 

y a que mantengan c ier ta relación - igual o mayor que 1- con e l monto 

de la remesa. • Desde 1969, tampoco sufren e l descuento del impuesto 

a la renta en. la fuente las remesas financieras por pago de comisiones 

a los agentes en e l exter ior , y de intereses y comisiones en e l exte-

r io r por descuento de l e t ras de cambio de exportación y por créditos 

obtenidos en operaciones de pre-financiamiento, financiamiento y. re-

financiamiento de exportaciones. 

f ) Impuesto' sobre operaciones financieras 

Este impuesto de competencia federa l , a l ins t i tu i rse a f ines de 

1966, gravaba todás las operaciones de crédito, cambio, seguro y sobre 

t í tu los y valores mobil iarios. El Consejo Monetario .Nacional, autori-

zado por la Ley, a eliminar alícuotas fué eximiendo del impuesto a 

las operaciones de seguro y de crédito a la exportación, de seguro 

de transporte internacional de mercaderías, de reaseguros y de adelan-

tos sobre contratos de cambio, con e l consiguiente abaratamiento y 

simpli f icación del proceso exportador. 

g ) Impuesto único sobre lubricantes, combustibles y energía 
e léc t r ica 

Desde 1966 la ley dispone la ' res t i tuc ión integral de este impues-

to a los exportadores de productos manufacturados y extractivos bene-

f ic iados , en caso de superar e l 2 por ciento del valor FOB de.los 

bienes exportados. Además exime del impuesto a las embarcaciones 

bajo bandera brasileña que en l ínea internacional se aprovisionen 

en puertos del país. Esta exención se extendió a los navios extran-

jeros en 1969 y a la f l o t a pesquera nacional en 1.97P« 

La exención es evidentemente importante para los costos de 

transporte internacional, pero es de alcance limitado para la produc-

ción de manufacturas para exportación.--1''' 

La recaudación de este impuesto se basa mayormente en la 
gasolina. ' -

/h) Otros. 
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h) Otros impuestos : 
Por disposición l ega l , desde mediados de 1966, las mercaderías 

destinadas a la exportación quedaron exentas de todos los impuestos, 

tasas, emolumentos y contribuciones especí f icas que recayeran sobre 

e l las » . La disposición excluía al impuesto de exportación regulado 

por ley especial , a las retenciones especí f icas de naturaleza cambia-

r ía (café y otros) y a las ta r i fas de servic ios portuarios que corres-

pondían a una e fec t i va prestación de serv ic ios» A su vez, determinaba 

que se dispensaría de las tasas re lat ivas a almacenamiento pqr un 

plazo máximo de 15 días a las mercaderías destinadas a la exportación 

y depositadas en las zonas bajo jurisdicción portuaria» 

/5» Los 
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5. Los instrumentos financieros 

a ^ Aspectos generales 

La Cartera de Comercio Exterior (CACEZ) del Banco do Brasil fue 
• - . .•' í 

creada haci^ fines de 1953 con e l objeto de financiar las exportaciones. 
Durante 1961,1a CACEX fue autorizada a licenciar, financiar y refinan-
ciar exportaciones de bienes de capital y de consumo durable con pagos 
a.medio y largo plazo en moneda de libre convertibilidad. Sin embargo, 
recién durante 1966 los instrumentos financie 1*0s comienzan a operar 
efectivamente como estímulos con la creación del Fondo de Financiamiento 
a Exporta gao (FINEX) administrado por la CACEX. A fines del año 
siguiente se implementa e l redescuento del Banco Central para e l finan-
ciamiento del capital de trabajo de las empresas exportadoras de 
manufacturas. De ta l modo, queda configurado desde 1968 un esquema de 
estímulos financieros a la producción para exportación y a la exportación 
propiamente dicha, perfeccionado y ampliado durante los años siguientes. 
Este esquema se complementa con un sistema de seguro de crédito a la 
exportación conocido por su bajo costo. 

Los instrumentos financieros de estimulo consisten en la 
asignación preferente de crédito en condiciones muy ventajosas para e l 
financiamiento de la producción de empresas exportadoras de productos 
industriales. En menor medida y con plazos de hasta más de 5 años, se 
financian las exportaciones de bienes de consumo durable y de capital 
destinadas casi exclusivamente a países de América Latina y otros del 
mundo en desarrollo. El financiamiento directo a la exportación también 
alcanza a las ventas en consignación y al suministro de servicios 1 

técnicos en e l exterior. El esquema se completa con un amplio sistema 
de seguro de crédito a la exportación. Los recursos of ic ia les aplicados 
han sido crecientes, en gran parte con tasas de interés real negativas. 
La asignación incluye algunos elementos de selectividad por producto 
y tamaño de empresa y, aparte de su condicionamiento a la realización 
de exportaciones, se basa en los criterios bancarios. De todos modos 
resulta destacable e l hecho de que la industria automotriz ha absorbido 
crecientes volúmenes del financiamiento directo a la exportación. 

/Se podrá 
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Se podrá ver que e l financiamiento se orienta más a la producción 

que a las ventas, tanto en e l monto de los recursos asignados como en su 

menor costo para e l exportador. Es d^cir, que los estímulos procuran en 

primer lugar financiar la formación de capital de las empresas que producen 

para la exportación, y en segundo lugar fac i l i tar la.colocación de aquellos 

productos - como los bienes de ,capital y de consumo duradero - que compiten 

no sólo por precio sino por los plazos de pago. 

b) Financiamiento a la producción para exportación. 

Entre las operaciones destinadas a financiar e l capital de trabajo de las 
empresas productoras dé manufacturas para exportación se destaca e l 
redescuento especial que e l Banco Central otorga con ese f in a los bancos 
comerciales .autorizados a operar con cambio • extranjero. A partir del pri-
mero de enero de 1968, e l Banco Central habilitó estos recursos en un 
monto que inicia.lmente .alcanzó a l 10 por ciento del redescuento normal y 
que luego fue sucesivamente elevado hasta alcanzar e l 65 por ciento. De 
ese modo, la asignación del redescuento se condicionó en forma creciente 
a l financiamiento de firmas que vendían en é l exterior. La operación se 
caracterizó por su agilidad y simplicidad, por las bajas"tasas de interés 
- incluso negativas en términos reales y por cierta diserecionalidad 
que permite a la CACEX orientar los fondos hacia determinados productos. 

1/ Mediante un compromiso de exportación por parte de la empresa, sujeto 
a sus antecedentes y a las normas vigentes para la adjudicación, la 
CAüEX la habilita para negociar e l financiamiento en e l banco de su 
preferencia . Los plazos son hasta 180 días - ó 240 en los tramos espe-
ciales - y la tasa de intérés y las comisiones cobradas no deben exceder 
e l 8 por ciento anual (en cruceiros y sin corrección monetaria) . Lá tasa 
de redescuento cobrada por el Banco Central alcanza al 4 por.ciento 

anual. El monto a financiar sé limita a un máximo de 80 por ciento del 
valor FOB comprometido. Lós tramos especiales son para texti les de 
algodón y calzado desde fines de 1970, para la pequeña y mediana empresa 
desde mediados de 1971 y para el.cacao y sus derivados desde septiembre 
de 1972. Con posterioridad y con e l objeto de atender problemas coyuntu-
ra les, . también se ineluyó a otros productos agrícolas industrializados 
(jugos cítricos, aceite de ricino y soja,etc . ) . 

/Estas ventajosas 
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Estas ventajosas condiciones financieras condicionaron una intensa 

utilización.de este estimulo a cuyos beneficios se han acogido casi la 

mitad de los productos industrializados exportados.,Es asi como este 

mecanismo de redescuento financió durante la producción más del 20 por 

ciento del valor de los productos industrializados exportados.(Véase cuadro 

16). 
Por su parte, la Cartera de Comercio Exterior (CACEX) del Banco do 

Brasil, provee financiamiento para la producción de bienes de capital de 

elevado valor unitario y ciclo de producción superior a los 180 días, 

utilizando recursos internos del FBEEX desde mediados de 1969^Las 

condiciones del préstamo son ventajosas pues e l producto f i j a su valor 

en cruce iros al momento de su concesión y porque prácticamente puede' 

asegurarse e l financiamiento de la totalidad del bien a exportar. ÍE1 

monto de las operaciones ha sido constantemente creciente alcanzando' valores 

muy importantes durante los años 1974 y 1975« Naturalmente, e l número 

de operaciones es reducido pero ha aumentado hasta llegar a 10 en e l 

último año (véase e l cuadro 16.). 

E l Banco do Brasil con sus propios recursos y a través de la 

Cartera de Crédito Geral (CHEGE) financia la producción de manufacturas para 
2 / exportación mediante créditos en cuenta corriente de carácter rotativo.-7 

i/En este caso especifico se financia hasta e l 80 por ciento del equivalente 
en cruceiros del valor CIP facturado a la fecha del préstamo, con una 
tasa de interés anual del 8 por ciento.Los plazos varían según e l caso y 
la CACES puede ampliar la parte financiada s i las normas del pais comprador 
ordenan anticipos inferiores a l 20 por ciento. Más adelante se da cuenta 
de las operaciones del FINEX dirigidas esencialmente a l financiamiento de 
la exportación propiamente dicha. 

2/Los plazos son hasta 180 días, reponiendo los recursos con las liquida-
ciones de cambio lo que posibilita nuevos giros. El monto máximo es igual 
•al patrimonio• liquido contable del último balance, y la tasa de interés 
era de 18 por.ciento anual. 

/Cuadro 16 
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Cuadro lé 

BRASIL:' FINAi!CIAHI3ITO A LA PRODUCCION DE PRODUCTOS OTWSTRÏALÏZADOS PARA EXPORTACION 
RED2SCUSÎT0 ESPECIAL DEL B-ffiCO CE1ÎTRAL (RiáSOLUCIOU IIo %/(>7) 

Redescuento especial del Banco Centrcl (nesoluoio'h H° f l/^D 

Aíio 

Exportc-cianes hí.bilitc,dc,s por l a CAC2X 

H° de 
habilita 
ci on es 

Valor 
total 

(millones 
de dolares) 

Valor 
medio 

Valor 
total 

Exhorta-
ciones 

(miles de de pro-
. \ ductos dolares) i n d u s _ 

t r i a l i -
zados 

(porc en-

Pinancia-
raiento a/ 
Exporta- . 
ciones 
de pro-
ductos 
indus-
triali-
zados 

(porcen-
tajes) 

Banco do Brasil b/ 
(Finan ciarai ento"a 
bienes con ciclo 
de producción) 

liayor 
luO 
días 

(FI1IEX) 

Menor 
l 80 

días 
(fondos 
propios) 

Millones de dolares 

Financia-
ra! arto 

a la pro-
ducción 

Exporta-
ciones 
de pro-
ductos 
indus-
t r i a l i -
zados 

(porcen-

i960 7 

l?é9. , 14 

1970. ,. 20 -.'•2.4 ' 

I97I 385 47 22 3.5. 57.8 29 

1972 1 259 : 580 , 46l . 48 " 25 : 4.2 85.3 32 

1973 1 592 .: G71 547 45 22 5.9 - 103.5 27 
1974 1 599 1 104 690 . 37 . 18 34.7 131.6 24 

1975 . 2 118 1 995 942 6ic/ - . 28 . 86.6 166.4 36 

jFuente: CACEC. 
a/ El monto financiado se estimo' sumando los saldos al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año del refinan-

ciamiento otorgado por el Banco Central a los bancos comerciales según el mecanismo de su Resolución N° 71, 
( l - l l - I967 ) . Véase Bolet'Im do 3anco Central cío Brasil, Harzo de 1973 y. 1975« ka conversión en dólares se 
hizo según la tasa de cambio media anual publicada por Conjuntura Econóhica, F.G.V., marzo de 1576. 

b/ Los datos suministrados por la CACE2Í en millones de cruzeiros se convirtieron-a dolares corrientes al so'lo 
efeoto de estimar la importancia del financiamiento a la producción para exportación realizado por la banoa 
oficial , 

0/ El coefioiente en realidad se. ubioaría alrededor del 45¡J ?ues casi el jQ'/j del valor total habilitado 
correspondió^ a un finciiciamiento espooial a las exportaciones de aceites, jugo de naranja y residuos de la 
molienda de soja. De tal modo, si se mcarfcuviera l a misma proporción en el finar.ciamento adjudicado a esos 
productos, el coeficiente, relativo a las exportaciones se vería reduoida a alrededor del 20¡í. 

/El empleo 
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El empleo de estos recursos ha sido bastante intenso y su volumen ha 
crecido a ritmos elevados, y sus numerosas operaciones - de 500 a 840 anuales-
muestran su difusión. (Véase e l cuadro 16.) Además, con sus propios recursos 
e l Banco financia a través de la CACEX la producción de mercaderías para 
exportación mediante cédulas de crédito industrial y crédito en cuenta 
corr iente.^ La misma institución o f i c i a l también realiza financiamientos 
indirectos a través de su Carteira de Cambio 0 adelantos sobre contratos 
de cambio - y de la.Carteira de Crédito Geral (CEEGE) con recursos 
d e l F U N D E C E . - ^ 

Finalmente -, e l Banco Nacional do Desenvolvimento Economico(BNDE) 
financia a industrias básicas y a pequeñas y medianas empresas, sus necesi-
dades de capital de trabajo necesario para la fabricación de manufacturas 
destinadas a l mercado externo. Estas operaciones son ,a mediano plazo y la 

adjudicación de los fondos se tiende a vincular a financiamientos" de 
inversiones f i j a s . 

Como se ha visto, e l financiamiento a la producción para exportación 
se caracteriza por una amplia dispoibilidad de crédito o f i c i a l , de acceso 
relativamente simple, con plazos apropiados a cada tipo de operación y 
con tasas de interés inferiores a las del mercado y aun negativas en 
términos reales. Además, la asignación de tales recursos financieros se 
condicionó en forma creciente a la realización de exportaciones. Es asi 
como más de la cuarta parte del valor de las exportaciones de productos 
industrializados ha sido financiada en estas condiciones durante su 
elaboración. 

1/ A 180/360 días prorrogables si se mantiene e l f lu jo de exportaciones, 
y a un costo de 16.8 por ciento anual (interés más comisiones). 

2/ Fundo de Democratizado do Capital das Empresas. En este caso se obtie-
nen plazos hasta 36 meses con 180 días de gracia y- a tasas de interés 
del 12 por ciento anual con corrección monetaria. Si bien estos fondos 
no son tan ventajosos como otros que se han descrito,su aginación se 
ve facilitada para las empresas expotadoras. Aproximadamente, la 
mitad de los recursos del FUNDECE son administrados por e l Banco do 
Brasil, y e l resto por los Bancos regionales y estaduales de desarrollo 
con las mismas finalidades. 

/c) Financiamiento 
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c) Financiamiento a la exportación 

El financiamiento a corto- plazo de las exportaciones se realiza normal-

mente a través de los bancos comerciales autorizados a operar en cambio y de 

la Cartera de Cambio del Banco do Brasil. Este consiste en adelantos sobre 

contratos de cambió a plazos de hasta 90 y 180 días con tasas de interés 

variables (alrededor de 18 por ciento anual). 

• E l financiamiento a mediano y largo plazo es administrado por la 

CACEX con fondos del FIMEX, del " Banco.Intera me ricano de Desarrollo (BID) 

y de un redescuento especial para las Trading-companies . 

Como,ya se ha dicho,, en 1966 se crea en e l Banco Central un fondo de 

financiamiento •,a las exportaciones (FINEX) con e l objeto de apoyar las 

ventas en e l exterior de bienes de consumo durables y de capital. Estos 

fondos son administrados por la CACEX, se conceden en dólares a plazos 

variables de l a 5 años y con tasas de. interés del 7 por ciento anual. 

FINEX contó desde su creación con una linea de crédito rotativo suministrada 

por e l BID, contra la cual se redescuentan los financiamientos acordados 

con destino a América Latina. Este refuerzo financiero fu ampliado varias 

veces hasta alcanzar unos 20 millones de dólaress; sin embargo, los recursos 

internos suministrados por e l Banco Central aumentaron constantemente 

constituyéndose en e l grueso del financiamiento. De ese modo se financiaron 

proporciones crecientes de las exportaciones,de bienes de capital y de consumo 
2/ 

duradero, casi todas destinadas a los países de América Latina - especial-

mente a ALALC - y, en menor"me&iü&i y-'reflejando las orientaciones de la 

politica exterior, a los países no exportadores cié petróleo de Africa. 
1/ Se conceden también por plazos menores de un año y superiores a 5. El 

financiamiento no puede exceder e l 85 por ciento.,de.l valor facturado y 
alcanza a l seguro y a l f l e te contratados en compañías brasileñas. 

2/Naturalmente, "durante 1973 y 1974 disminuyó esta proporción a pesar del 
aumento de los recursos y de los préstamos, pues e l fuerte crecimiento 
de las exportaciones de estos bienes se sumó a l lento retorno de fondos 
prestados determinado por la acumulación de financiamientos a plazos largos. 
Se puede estimar que en 1975 la exportación financiada superó e l 20 por 
ciento. Por las mismas razones - duración de los préstamos, aumentos de los 
recursos internos y crecimiento de las exportaciones - refinanciamiento 
del BID pierde importancia relativa, aunque mantiene su monto global. 

/Las principales 
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Las principales corrientes de financiamiento á la ALALC.están dirigidas 

a países que importan desde Brasil fundamentalmente manufacturas.-^ Por 

otra parte, se destaca la creciente y preponderante participación de la 

industria automotriz.en e l tota l financiado con recursos del FINEX. (Véase 

e l cuadro 17.). 

Desde 1971, los recursos del FINEX también se aplican,al financiamiento 

de exportaciones en consignación, a la venta de servicios y a.la promoción 

comercial en e l exterior. En e l primer ca.sq, los créditos son por 180 días 

renovables por un período igual y pueden alcanzar ... a l 80 por ciento del 

valor CIF. Entre 1972 y 1975 se realizaron 13 operaciones por un monto total 

aproximado de 1.6 millones de dólares. Por su parte, e l financiamiento de la 

venta de servicios en e l exterior ^ se hace a plazos superiores a los 180 

días dando preferencia a las operaciones que incluyen abastecimientos de 

productos brasileños para la ejecución de los proyectos.. Sólo se habrían 

concretado dos operaciones: una en 1971 para una fábrica de papel en Corea 

del Sur y otra en 1974 para la Corporación Andina de Fomento . Finalmente, 

e l financiamiento a la promoción com.rcial en e l exterior de la producción 

brasileña ha perdido su importancia inic ia l seguramente en virtud de las ex-
3/ 

pectativas' depresivas, respecto del comercio internacional.—' Aun cuando . 

e l volumen de operación de estas tres linead de financiamiento es poco 

significativo respecto del conjunto del FINEX, parece ' muy. importante en 

relación con sus propias"finalidades. 
l/El financiamiento a los países de América Latina se vió facil itado por 

apoyarse en líneas de ^crédito que,la CACEX concedió con los recursos del-
FINEX y sus modalidades propias. 

¿/Estudios y proyectos técnico-económicos y de ingeniería, f iscalización 
de la ejecución de obras y servicios de montaje . 

¿/incluye estudios y análisis de mercado, envío de muestras, material de 
propaganda, programas de publicidad, participacuón en fer ias,etc. Durante 
1972 y 1973 se realizaron 66 operaciones por un monto de 4 millones de 
dóalres, mientras que durante los dos años siguientes las operaciones -se 
redujeron a 27 y e l monto financiado a 1.4 millones de dólares. 

'/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

BRASIL: FIMAIÎCIAMEHTO A LA EXPORTACION A MEDIAHO Y LARGO PLAZO 

(CACEX CON RECURS0S; DEL PIMC) 

N° de 
opera-
clones 

Total 
{ • i l íones 
de US$) 

Valor financiado por la CACEX 

Por ope-
ración 
(miles 
de 

Con destino a 

América 
Latina 

Afrioa 

Automotores 
y sus 
piezas 

Poroentaje sobre el total 

Valor 
refinan-

ciado 
por el 
BID 

Valor 
financiado-
Exportación 
de bienes 

de capital y 
de consumo 
durable 

(poroentaje) 

1968 

CM 1-1 I.9 15.0 3.8 

1969 238 8.2 34.0 - ' ' • I1.3 

1970 410 I8.O 44.0 93.7 1.8 10.0 62.3 15.7 

1971 591 -, 25.4 43.0 83.1 15.%/ - 11.0 49.2 16.0 

1972 620 66.0 106.0 74.6 0.2a/ 36.O 16.8 26.1 

1973 717 43.0 60.0 98.5 0.6 4o.o 9.4 ' 11.7 

197t 1 206 90.5 75.0 91.0 - 8.2 . 43.0 10.2 11.9 

1975 2 Ote 236.6 116.0 85.9 ' 1Ò.6 " 52.0 2.5 

Puente: CACEX. 
a/ En 1971 aparaoe el financiamiento de embarcaciones a Liberia y en 1972 el 24.6$ corresponde a embar-

caciones para Portugal» 

/Por BU 



- 90 -

Por su parte, desde 1973 con e l ordenamiento de la actividad de las 

sociedades comerciales exportadoras (trading-compa nies) las facilidades 

de crédito se extendieron a las transacciones entre e l productor y estas 

compañías exportadoras cubriendo e l período de depósito de las mercaderías 

bajo régimen aduanero especial hasta su comercialización externa. 

* Debe notarse, que e l financiamiento a la exportación cubre una 

proporción bastante menor de las ventas externas que e l financiamiento 

asignado a su producción, y que su costo es más elevado. Sin embargo, 

la disponibilidad de recursos es bastante amplia y creciente y abarca todas' 

las modalidades comerciales de ventas. Además, son beneficiarios del 

financiamiento los países en desarrollo de la región y de Africa. 

é ) Seguro de Crédito a la Exportación 

Durante 1965 se implantó e l sistema de seguro de crédito a la 

exportación que protege a las entidades financieras y a los exportadores 

contra eventuales riesgos en las ventas financiadas. Los riesgos políticos 

y extraordinarios son asumidos por e l Instituto de Reaseguros por cuenta 

del Gobierno Federal, mientras que los comerciales son tornados por las 

compañías privadas autorizadas para operar en este renglón. En la actualidad 

se están- realizando las negociaciones para la constitución de una 

"Companhia Brasileira de Seguros de Crédito e Garantía" que se especializa-

rá en la aceptación de este tipo de seguros y otros afines. la cantidad 

garantía que prepondera en los refinaciamientos del BID a los préstamos 
de la CACEX con recursos del INEX. Por otra parte, e l sistema brasileño 
implicaría uno de los costos más bajos en comparación a otros países.-^ 

y 1 9 6 en 1968 y 9 603 en 1975, segdn datos suministrados por e l 
• Instituto de Reaseguros do Brasil. Véase también Brasil Exportagao, 

1974, Editora Bañas,S.A., donde se muestra que e l monto de las 
responsabioidades asumidas por riesgos políticos pasa de 3-9 millones 
de dólares en 1968 a 30 millones en 1972. 

de operaciones ha crecido aceleradamente 

2/ Véase Brasil Exporta gao, 1974,ya citado. 
/6. Muevos 
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6. Nuevos,instrumentos globales 

a) Aspectos generales 

La po l í t i ca de promoción de exportaciones de manufacturas se 

caracterizó hasta mediados de .1972 por la concesión de estímulos 

f i sca les y f inancieros generalizados a empresas industriales que 

vendieran en e l mercado externo tales bienes. A part i r de ese año, 

manteniendo los estímulos generalizados, se los amplía y concede en 

conjunto para inducir un mayor dinamismo exportador de las firmas 

transnacionales que propongan programas especiales de exportación 

en aquellas actividades determinadas por la autoridad económica. A 

la vez se procura, pareciera que sin éx i to , orientar hacia Brasil la 

reasignación internacional de medios productivos existentes que se 

movilizarían detrás del aprovechamiento de ventajas comparativas. 

Por su parte, la ampliación de los estímulos también se orienta a 

inducir a l empresariado nacional a constituir empresas comerciales 

para exportar masivamente la producción de los pequeños y medianos 

industriales. Finalmente, por primera vez sé conceden y programan 

estímulos para sectores especí f icos de la actividad industrial : e la-

boración de minerales, automotores, industria naval. Además, también 

se recurre a la restr icc ión cuantitativa de la exportación de insumos 

originarios de la agricultura e incorporados a manufacturas cuyas 

ventas externas crecen dinámicamente. 

Los estímulos de estos nuevos instrumentos se basan en los 

existentes -dé empleo generalizado- concedidos conjuntamente con 

algunas ampliaciones y condicionamientos particulares, ta les como 

programas de exportación por plazos largos, coef ic ientes de contenido 

nacional en la producción, e tc . Naturalmente su concesión ampliada 

y conjunta se vincula más estrechamente con proyectos de inversión 

de c ierta envergadura y , por consecuencia, con la po l í t i ca de indus-

t r ia l i zac ión y de desarrollo económico. De ahí que sus efectos sólo 

puedan apreciarse plenamente después de varios años de su concesión. 

/Si bien 
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Si bien estos estímulos están preferentemente orientados a las 

empresas transnacionales, la articulación de normas para f a c i l i t a r e l 

desarrollo de trading-companies procura for ta lecer la actividad ex-

portadora de las firmas privadas nacionales, en especial las de menor 

dimensión. El lento proceso de afirmación de este tipo de compañías 

comerciales ha determinado que, eñ una primera etapa, las constituidas 

por organismos y empresas gubernamentales tuvieran una dinámica expan-

sión que permite e l mantenimiento de un c ier to poder de negociación ... 

comercial en e l exter ior para algunos productos.. Además, los estímulos 

a los programas especiales de exportación propuestos por las empresas 

interesadas, se han ut i l i zado para establecer programas sector ia les , 

orientando e l esfuerzo promocional en forma más pre.cisa. De todos 

modos, los objet ivos del esfuerzo promocional, de estos nuevos instru-

mentos de estímulo continúan' planteados en términos globales aunque 

otorgan a la autoridad económica una amplia capacidad de selección ; 

de productos, sectores y firmas benef ic iar ías . 

b) Programas especiales de exportación (BEFIEX) 

Durante los primeros meses de 1973 comenzó a funcionar la BEFIEX 
(Comissao-para Concessao de Beneficios Fiscais a Programas Especiáis de 
Exportagao). Las normas dictadas durante e l año anterior disponían, 
además de la creación de la BEFIEX, una nueva y ampliada- modalidad 
de estímulos a la exportación de productos manufacturados. 

Esta nueva modalidad de estímulo puede ser concedida a empresas 
o conjunto de empresas fabricantes de productos manufacturados que 
propongan programas especiales de exportación encuadrados en los 
siguientes lineamientos: a) estimular la expansión de las exportacio-
nes de productos manufacturados mediante e l aprovechamiento de situa-
ciones favorables proporcionadas por la coyuntura internacional que 
resulten en un raayqr benef ic io l íquido para e l país; b) elevar la 
productividad industrial mediante la modernización de sus insta la-
ciones y la adopción de nuevas tecnologías; c ) asegurar economías de 
escala en la industria nacional, posibil itando e l acceso a los mer-
cados externos en condiciones de competitividad, con repercusiones 

/favorables sobre 
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favorables sobre e l nive l de precios internos; y d) aprovechar las 

prioridades establecidas para.los sectores de mayor potencialidad de 

penetración en los mercados externos o que se ajusten mejor a las 

conveniencias de la po l í t i ca económica del Gobierno Federal» 

Los programas aprobados por la BEFIEX, que deben tener una du-

ración suf ic iente como para afianzar su presencia en e l mercado in ter -

nacional, gozan de todos los estímulos a la exportación aplicables a 

cualquier empresa exportadora, además de los que se enumeran a conti-

nuación: 

a) Exención del impuesto a la importación y sobre productos in-

dustrializados ( I P I ) sobre las importaciones de bienes de capital 

para la inversión in ic ia l ' y de insumos para e l desarrollo del programa 

aprobado» Estas importaciones se realizan sin sujeción a l régimen de 

similaridade, y las de insumos se limitan anualmente a un máximo de 

1/3 del ingreso neto medio anual proveniente de las exportaciones 

programadas»-^/ . . 
b) Inclusión de bienes de C a p i t a l usados en las importaciones 

que se benefician de este régimen» Por su parte, las importaciones 

destinadas a la reposición de equipos y herramientas de estos progra-

mas de exportación pueden ser realizadas a l amparo de benef ic ios simi-

lares administrados por e l CDI (Consejo de Desenvolvimento Industr ia l ) . 

1/ Si bien las importaciones del programa pueden ser beneficiadas 
por exenciones f i s ca l es aún cuando existan productos nacionales 
similares, la concesión debe ser aprobada para cada producto 
en particular por e l Ministerio, de Industria y Comercio (bienes 
de cap i ta l ) o por e l Consejo de Po l í t i ca Aduanera (insumos)» 
Por otra parte, e l to ta l de las importaciones de insumos bene-
f ic iadas por regímenes especiales (BEFIEX, draw-back, e t c . ) 
no debe ser. mayor a la mitad del valor FOB exportado. A su 
vez, e l ingreso neto medio anual queda definido por la d i f e -
rencia entre e l valor FOB y esas importaciones de insumos bene-
f ic iadas por regímenes especiales. Este sistema mantiene e l 
estímulo a la contratación de f l e t e s y seguros en e l país, 
permitiendo su suma al valor FOB a los efectos de los benef ic ios 
f i s ca l e s . 

/c) Posibi l idad 
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c ) Posibi l idad de transfer i r a otras empresas participantes los 
1/ 

montos no ut i l izados del crédito f i s ca l del IPÍ„— 

d) La exención del impuesto a la renta por la proporción de las 

ganancias atr ibuibles a la exportación de manufacturas se amplía de 

tres formas: i ) e l impuesto suplementario a la renta incidente sobre 

l a s remesas de ganancias a l exter ior , una vez deducido, puede ser 

ut i l i zado para e l pago de otros impuestos federales; i i ) las pérdidas 

de un e j e r c i c i o pueden ser deducidas de las ganancias durante los seis 

e j e rc i c i os siguientes; y i i i ) los gastos de puesta en marcha pueden 

ser amortizados durante los primeros diez años y en los e j e rc i c i os 

elegidos por las empresas. 

c ) Posibi l idad de asegurar un plazo mínimo de mantenimiento de 

los estímulos f i s ca l es a la exportación de manufacturas vigentes a la 

fecha de aprobación del programa, con sujeción a un monto mínimo de 

inversión nueva a determinar en cada caso. 

Como se puede observar, la ampliación de los estímulos genera-

l izados existentes funda su select iv idad en la capacidad discrecional 

de la autoridad económica para concederlos según lincamientos amplios 

que refuerzan su po l í t i ca de desarrollo industr ia l . Por su parte, e l 

objet ivo básico de estos programas es la dinamización del potencial 

exportador de las empresas transnacionales radicadas en Brasil o 

estimuladas a hacerlo por éste y otros regímenes.-^ El sistema de 

estímulos a estos programas especiales de exportación permite una 

corriente prácticamente l ib re de bienes sometidos a algún proceso 

industrial en di ferentes países, fac i l i tando la asociación productiva 

2/ A los efectos del cálculo del crédito f i s c a l del IP I y del ICM, 
las alícuotas se aplican sobre e l valor FOB, CIF, CyF o Cel 
según corresponde, deducidos todos los' insumos importados bene-
f i c iados por regímenes especiales. 

2/ En este sentido-, e l texto de las normas es neutro; sin embargo, 
así se lo ha fundamentado of ic ialmente. , Véase, José María 
Vi lar de Queiroz, Brasi l , exportagao e importaqao, APEC, Editora 
S.A. Rio de Janeiro, 1975, 2a. Edición; y Brasil exportayao, 
1974, Editora BAÑAS S.A. San Pablo, página 188. 

/con otras 
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con otras firmas o f i l i a l e s operando en é l extranjero» El estimulo 

se completa con e l abaratamiento de la inversión f i j a y la desgrava-

ción de las ganancias provenientes de las operaciones internacionales. 

El propio carácter del eéqüema, al vincular los estímulos a 

las inversiones, impone un período•suficientemente largo de vigencia 

para poder analizar sus resultados; e l transcurrido desde su puesta 

en marcha es aún muy breve, aunque se puede consignar que algunas 

de las exportaciones más dinámicas dé los últimos años se vinculan 

a este sistema, del mismo modo, que otros importantes proyectos de 

inversión en avanzado estado de real ización o de reciente puesta en 
1 / 

marcha.-*-' De todos modos, e l éxito de esta modalidad promocional tam-

poco podrá apreciarse antes de varios años, sobre todo en lo que hace 

al afianzamiento de la presencia en el,mercado internacional. 

c ) Traslado de industrias hacia Brasil 

Más o menos al' mismo tiempo que se crea, la BEFIEX se dispone 

la exención del impuesto dé importación y de productos industr ial iza-

dos ( I P I ) sobre las importaciones de conjuntos industriales completos 

-aún existiendo productos nacionales similares en su composición-, que 

estuvieran en pleno funcionamiento en su país de origen y.que, una 

vez vez instaladós en Brasi l , destinen su producción esencialmente 

a la exportación. La autorización del traslado determinaría especí-

ficamente la eventual ut i l i zac ión de otros instrumentos de estímulo. 

Los objet ivos de este nuevo estímulo a la producción para ex-

portación se emparentaban con los que inspiraron la creación de la 

BEFIEX, tratando de oriéritar hacia Brasil las asignaciones y 

2/ El Jornal do Brasil C5-8-76) publicó recientemente un balance 
de divisas -provisor io y de fuente empresaria- de operaciones 
vinculadas a la BEFIEX que muestra en tres años exportaciones 
brutas por 587 millones de dólares y un ingreso neto de divisas 
de 457 millones. Las importaciones por e l régimen de draw-back 
(insumos) habrían alcanzado al 25 por ciento de las exportacio-
nes brutas, mientras que las otras importaciones beneficiadas 
sumarían un 8.5 por ciento. La misma .información también fué 
publicada por la GAZETA MERCANTIL de San Pablo. 

/reasignaciones internacionales 
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reasignaciones internacionales de medios productivos impulsadas por 

modificaciones en el cuadro de. ventajas comparativas en que se apoya 

parcialmente la actual división internacional del trabajo. 

Frente a los reclamos planteados en los medios empresarios na-

cionales, l a norma or ig inal fue modificada por otra más estr ic ta y 

las reglamentaciones procuraron asegurar que e l destino esencial de 

la producción fuera el-mercado externo. De.todos modos, e l estímulo 

no parece haber surtido•efecto alguno.-^ . , 

d) Empresas de Comercialización (Trading-Companies) 

Hacia f ines de 1972 y durante e l año siguiente se instituyó un 
sistema de estímulos a las empresas comerciales exportadoras -trading 
companies- con e l objet ivo de propiciar la comercialización masiva 
de productos manufacturados y v i ab i l i za r las ventas externas de los 
pequeños y medianos productores. 

En primer lugar, las normas aseguran al productor e l usufructo 
de los estímulos vigentes a la exportación de manufacturas cuando 
rea l iza sus ventas a estas empresas incluidas en un reg istro especial 
de exportadores. De ta l modo, la trading-company adquiere las merca-
derías a un precio sensiblemente menor al del mercado interno y lo 
coloca en e l exter ior con un margen que dependerá de su capacidad de 
negociación, mientras que e l .productor se desvincula de. la comercia-, 
l i zac ión externa. En segundo lugar, "al régimen aduanero ordinario 
de exportación, que confiere el derecho de depósito de mercaderías 
con suspensión de tr ibutos, se agrega e l régimen aduanero extraordi-
nario de exportación permitiendo e l depósito de las mercaderías con 
usufructo de los estímulos f i sca les antes del embarque e fec t i vo hacia 
e l ex ter ior . Es así como, a los efectos f i s ca l es , se considera expor-
tada una manufactura ingresada al depósito aduanero de una trading-

2/ company.— 

1/ Informaciones periodíst icas consignan una primera operación du-
~~ rante 1976, consistente el traslado de una fábrica portuguesa 

elaboradora de bale twine (cuerda especial de s i s a l ) . Jornal 
do Brasi l , 8-7-76. 

2/ La trading-company es responsable de todos los benef ic ios f i sca l es 
usufructuados por e l productor, acrecidos de intereses y correc-
ción monetaria, s i revende las mercaderías al mercado interno o 
no se hace e fec t iva la exportación una vez cumplido un año de 
depósito. /En base 
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En base a estas condiciones operacionales, estas empresas comer-

c ia les pueden deducirse sus ganancias sujetas al impuesto a la renta 

-hasta 1977 inclusive- un monto igual a la diferencia entre e l valor 

FOB de exportación (aumentado en los f l e t e s y seguros contratados con 

firmas brasileñas) y. e l valor pagado al productor. En otras palabras, 

de hecho s i l a trading exporta exclusivamente productos manufactura-

dos está exenta del pago del impuesto a la renta, y pagará tanto menos 

cuanto mayor sea su dedicación a e l l os en proporción a sus negocios 

de importación y exportación. Además,.también se eximió del impuesto 

sobre operaciones financieras a todas las operaciones de crédito ga-

rantizadas por mercaderías en depósitos,' así como las re la t ivas a la 

creación, arriendo, administración y mantenimiento de depósitos adua-

neros» El esquema de estímulos básicos se completa con la posibi l idad 

de venta de las mercaderías en depósito entre estas empresas 

comerciales» 

La constitución de las trading-companies debe hacerse bajo la 

forma ele sociedades por acciones nominativas y con derecho a voto 

siendo. controladas preferentemente por capitales brasileñois. El 

capital mínimo se f i j ó originariamente en e l equivalente a unos 3 Mi-

l lones de dólares, y en la mitad de; esa c i f r a para estimular in i c i a -

t ivas de reconocido interés local o regional. Con el objeto de crear 

estímulos a la participación mayoritaria de los grupos nacionales, se 

autorizó a los bancos comerciales a u t i l i za r medio punto- de sus enca-

jes en la suscripción de acciones de las trading y.dos puntos para 

f inanciar empresas comerciales exportadoras nacionales». Con la misma 

f inal idad se abrió una l ínea especial de redescuento.(unos 100 mil lo-

nes, de dólares) para f inanciar las compras de productos manufactura-

dos y se autorizó al Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico 

(BNDE) a u t i l i z a r recursos (unos 30 millones de dólares) en apoyo 
a trading de capital nacional» La reducida ut i l i zac ión del re-

descuento especial determinó que se disminuyera su costo y se ampliara 

e l plazo de los préstamos a mediados de 1975« En la misma fecha y 

por las mismas razones se sustituyeron los dos puntos de encaje por 

un redescuento especí f ico (unos 200 millones de dólares) en condicio-

nes ventajosas» 

/Hasta f ines 
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Hasta f ines de 1975, la CACEX registraba 27 empresas comercia-

les exportadoras, muchas de las cuales son antiguas firmas dedicadas 

al comercio exter ior que se encuadran en las condiciones exigidas por 

este sistema. El desarrollo de las, operaciones de exportación de estas 

firmas durante 1974 y 1975 muestra e l gran dinamismo y relevancia de 

las compañías de.reciente creación controladas por e l Estado, y que 

sólo cuatro firmas responden por el 85 por ciento de las ventas exter-
1/ 

ñas del conjunto«—7 Tales operaciones sumaron 200 y 364 millones de 

dólares en cada año., pero la mayor parte de e l las no son sobre produc-

tos manufacturados. Las firmas más concentradas en manufacturas res-2/ 
ponden por volúmenes relativamente reducidos.— 

El desarrollo y afirmación en el mercado de las empresas de co-

mercio exter ior es un proceso característicamente lento . Por otra 

parte, es natural que las f i l i a l e s de empresas transnacionales que 

producen y exportan manufacturas no requieran los servic ios de estas 

firmas pues tienen sus propios canales de comercialización. De ahí, 

que no puedan esperarse resultados notables en plazos cortos en e l 

renglón manufacturas pues los abastecedores de estas firmas exporta-

doras estarían reducidos a las pequeñas y medianas firmas- industriales. 

De ahí también, la preocupación de estimular a los empresarios nacio-

nales a ingresar en esta actividad. 

El estímulo a estas empresas comerciales para operar en la 

exportación de manufacturas se amplió considerablemente; durante los 

primeros meses de 1976 al determinarse que gozarán de los benef ic ios 

del sistema de crédito f i s c a l sobre e l impuesto a productos industria-

l izados ( I P I ) . Copo los impuestos internos no gravan las exportacio-

nes y estas empresas realizan a la vez importaciones, este nuevo e s t í -

mulo podrá ser acreditado al pago de los impuestos a la importación 

1/ El Banco do. Brasil a través de la CACEX creó la Companhia Brasi-
l e i r a de Entrepostos e Comercio (COBEC), en sociedad con 54 ban-
cos estaduales y privados, que se ha constituido en la trading 
más importante con una vasta cadena de o f ic inas y depósitos. 

2/ Véase Jornal do Brasi l , 2-5-76. 

/y e l 
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y e l IP I y al impuesto á la renta sobre las uti l idades provenientes 

de operaciones no exentas« De ta l modo e l estímulo es al crecimiento 

conjunto de la firma a condición de exportar manufacturas beneficiadas 

por e l sistema de crédito f i s c a l . 

e ) Programas sector iales de exportación 

Recién en 1972 se implementan los primeros estímulos sec to r i a l i -

zados a las exportaciones de manufacturas. En primer lugar, se exten-

dieron los estímulos re fer idos al impuesto a la renta a las emp'resas 

mineras controladas por capitales nacionales que elaboren minerales 

abundantes en e l país y exporten la mitad de su producción a un valor 

FOB mínimo que sea 50 por ciento superior a su valor en bruto. 

En segundo lugar, se establecieron normas para programas de fa -

bricación y exportación de la industria automotriz con los estímulos 

concedidos por e l Consejo de Desenvolvimento Industrial y e l sistema 

de la BEFIEX. Los programas de exportación deberían alcanzar durante 

diez años un mínimo medio anual de kO millones de dólares. Los pro-

gramas de fabricación, por su parte, deberían alcanzar determinados 

índices de nacionalización tendiendo a una estructura industrial inte-

grada horizontalmente con los productores de partes y piezas. A su 

vez se aceptaba la inclusión en e l índice de nacionalización a las 

importaciones provenientes de ALALC con tratamiento recíproco, hasta 

un máximo de 5 puntos porcentuales. Como ya se ha dicho al analizar 

la BEFIEX, algunas de las dinámicas exportaciones de estos últimos 

años se basan en estos estímulos, habiéndose iniciado la operación 

de varios programas cuyos resultados e implicancias es muy prematuro 

anal izar. 

f ) Restricciones a las exportaciones de productos 
a gr o p e c uari o s 

Durante 1973» como consecuencia de las alzas de precios inter-

nacionales, se restringieron cuantitativamente las exportaciones de 

productos agropecuarios con e l objeto de contener e l ritmo in f l a c i o -

nario interno y asegurar e l abastecimiento de consumidores y usuarios 

industriales. Incluso se prohibieron exportaciones; como es el caso 

/del cuero, 
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del cuero, materia prima dèi calzado que fue uno de los productos 

industriales de más dinámico comportamiento exportador durante los 

últimos años. 

Más que inscr ibirse en e l marco de los estímulos a la exporta-

ción, estas medidas r e f l e j an la recurrencia a medidas de po l í t i ca 

comercial, aunque extremas, antes que a la tradicional discriminación 

de t ipos de cambio, manteniendo el carácter neutro de la po l í t i ca 

cambiaria. 

/7 o Los 
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7o Los efectos conjuntos de 1 o_s_>in_sjfcrumentos empleados por 
la po l í t i ca de promocion de exportaciones de manufacturas » .irf» t r f r i n w • . n ^ . t . . « . « . , . ^ ^ •••.¡m wfw /Sun ,n.É » » I » . » i i r « ' i.«.,^.' i» ir-i-r-Ta<n» 

a^ Caracterización conjunta de_ los instrumentos 

Es usual -e internacionalmente aceptado- que los países eximan 

a los productos exportados del pago dé impuestos internos de modo que 

los precios de exportación resultan normalmente menores que los vigen-

tes en cualquier mercado interno. Las exportaciones de productos manu-

facturados de los países én desarrollo di f íc i lmente se hubieran in ic ia -

do y sostenido sin la concesión de una compensación adicional, cuya 

necesidad -dentro de c iertos márgenes- debiera aceptarse como práctica 

comercial compensadora de las desventajas re lat ivas del sector indus-

t r i a l de estos países frente al del mundo desarrollado. 

Durante la última década, los instrumentos de la po l í t i ca de 

promoción de exportaciones de manufacturas en Brasil procuran confor-

mar una compensación por la diférencia entre los precios intérnos y ' 

los precios de exportación vigentes en é l comercio internacional, cuyo 

nivel está determinado por e l de los países desarrollados. Esta com-

pensación suministrada por los instrumentos de la po l í t i ca se compone 

de una parte usual y aceptada, que ha"sido la más importante, y otra 

adicional, que sería e l subsidio o éstímulo a la exportación. 

La compensación usual y aceptada se ha fundado esencialmente en 

la exención de los impuestos internos y otros gravámenes que incidían 

en la misma forma sobre todos los productos y sus operaciones de 

compra-venta, sean dir ig idos al mercado interno o al externo. Si 

bien con algunos efectos secundarios sobre la estructura productiva 

interna, e l régimen de draw-back para insumos no producidos por la 

industria local también intégra las compensaciones usuales y aceptadas. 

Esta forma de compensación no constituye de ningún modo un sac r i f i c i o 

f i s c a l . 

Por su parte, la compensación adicional se ha instrumentado 

mediante la disminución del pago de impuestos y la asignación de 

finaneiamiento con recursos públicos á costos menores que los del 

mercado. En su mayor parte se compone de la disminución del pago de 

/los impuestos 
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los impuestos sobre productos industrial izados ( I P I ) y sobre: c i rcu la -

ción de mercaderías (ICM) que las empresas adeudan por sus operaciones 

en el mercado interno. En una medida menor part ic ipa l a exención del 

impuesto a l a renta sobre . las ganancias presuntas derivadas de las 

exportaciones. Por su parte, los estímulos f inancieros, con una im-

portancia cuantitativa reducida, se concentran especialmente en e l 

firtanciamiento a l capita l de trabajo de l a s empresas exportadoras, 

más que en l a exportación propiamente dicha¿ La.concesión de esta 

compensación se ha hecho en forma generalizada sin inspirarse , p rác t i -

camente, en ningún c r i t e r io de,selectividad entre productos y sectores, 

salvo e l que se; deriva indirectamente del empleo de l a estructura 

t a r i f a r i a del impuesto sobre productos industria l izados ( I P I ) para 

cuanti f icar l a disminución del pago de impuestos internos ( I P I e ICM). 

En la práctica, tampoco se ha limitado e l plazo de vigencia de estos 

estímulos. De ta l modo, l a compensación adicional se materializa en 

l a renuncia estata l a perc ib i r una parte de sus ingresos f i s ca l e s y 

en l a reducción de l a rentabi l idad de l a banca o f i c i a l . Esta forma 

de subsidio indirecto a las empresas industr ia les exportadoras no 

constituyó enteramente un s a c r i f i c i o f i s c a l en razón del dinámico 

crecimiento de l a economía y de que los ingresos federales han repre-

sentado proporciones crecientes del Producto Bruto Interno. Como con-

secuencia de l a reforma tr ibutar ia y de l a mayor e f ic ienc ia en l a r e -

caudación de impuestos, el Gobierno Federal se aseguró una creciente 

disponibi l idad de recursos lo que le permitió, en l a práctica, apoyar 

l a promoción de exportaciones - a s í como la de algunas inversiones- en 

l a reducción de l a carga impositiva sobre l a empresa industr ia l expor-

tadora en lugar de hacerlo sobre todos los contribuyentes. 

La componente usual y aceptada de l a compensación total coloca 

a todos los productores por igual en condiciones de formar sus precios 

de exportación en función del.costo de sus insumos y factores y de su 

productividad. Por su parte, l a compensación adicional introduce 

indirectamente un elemento de selectividad por productos contenido en 

l a estructura t a r i f a r i a interna; de modo que e l monto resultante del 

/estímulo no 



- 1 0 3 - í 

estímulo no responde necesariamente a las necesidades de la po l í t i ca 

comercial externa, generando transferencias no deseadas de ingresos y 

reacciones en los mercados compradores, ..o sub-estiraulando productos o 
1/ 

sectores potencialmente dinámicos«—• • Los instrumentos -de la po l í t i ca 

de promoción también generan efectos no deseados a través, de' la-redu-

cida select iv idad en.la concesión de los benef ic ios que está determi-

nada por su objet ivo primordial, e l incremento y d ivers i f icac ión de 
las exportaciones» Por otra parte, la amplia ut i l i zac ión del régimen 

2/ 
draw-back— estaría mostrando que, en las presentes condiciones de 

desarrollo de la producción industrial , ..el- conjunto de los; instrumen-

tos promocionales.estimuló especialmente a los productos con elevados 

coef ic ientes de insumos importados. 

Como se ha podido observar, los instrumentos empleados por la 

po l í t i ca promocional suministran la compensación actuando en forma 

directa sobre e l proceso de formación del precio de exportación -tanto 

en la producción como en la comercialización-, sobre los requerimien-

tos de capital .de la empresa y .sobre: sus. uti l idades (Véase Cuadro 13). 

La mayor parte de los instrumentos ejerce sus efectos directamente a 

través del costo de producción y de la formación del precio de venta 

al exter ior , y en menor medida sobre los requerimientos de capital de 

trabajo» La po l í t i ca prácticamente no se ha instrumentado para actuar 

a través del proceso de inversión hasta la sanción de los estímulos a 

Programas Especiales de Exportación, cuyas normas tienen vigencia 

efectiva, recién desde 1973 s in . in f lu i r mayormente en el período consi-

derado por este trabajo. Precisamente, hasta ese año la instrumentación 

2/ La estructura t a r i f a r i a del impuesto sobre productos industr ia l i -
zados ( IP.I ) , con una tasa máxima de 15 por ciento, aplicada al 
valor FOB-Brasil de la exportación determina e l monto de la 
disminución del pago de dicho impuesto y del de circulación de 
mercaderías (ICM). La correspondiente, disminución en e l pago 
del impuesto a la renta se aplica uniformé'ménte a todos los pro-
ductos. En e l caso de los estímulos f inancieros e l organismo 
que los concede e jerce c ier to grado de select iv idad. 

2/ Véase Cuadro NS 15. 

/de la 
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de la promoción de exportaciones de manufacturas aparece como desvin-

culada de l a po l í t i ca de industr ia l ización. Los nuevos instrumentos 

globales implican un menor grado de indiscriminación en l a po l í t i ca 

promocional, pues vinculan l a concesión de sus benef ic ios a proyectos 

de inversión-exportación de empresas industr ia les y comercializadoras, 

aún cuando continúen fundándose en los mismos instrumentos f i s ca l e s y 

f inancieros. 

Como se ha v i s to , además de su a lto grado de indiscriminación, 

los instrumentos, f i s ca l e s de estímulo no representan un desembolso 

efectivo de los tesoros federales o estaduales, de modo que l a conce-

sión de sus benef ic ios no enfrenta limitaciones cuantitativas concretas. 

Esta modalidad de subsidio -ampliamente empleada en Bras i l y otros 

países de América Latina- conspira contra, la ut i l i zac ión más e f ic iente 

de los recursos f i s ca l e s pues prácticamente no establece controles ni 

l ímites presupuestarios para su concesión. Este no ser ia e l caso de 

los instrumentos f inancieros de estímulo que han Contado con las l i -

mitaciones ex-^airte de l a programación .monetaria y f inanciera a l esta-

blecer los montos de las dotaciones de recursos para e l redescuento 

del Banco Central y para el Fondo de Financiamiento de las Exportacio-

nes (FINEX). . . 

Tal como se ha. mencionado, e l objet ivo primordial de l a po l í t i c a 

ha sido e l aumento y d ivers i f icac ión de las exportaciones, y a él se 

ha subordinado su instrumentación. Los instrumentos prácticamente 

se aplicaron en, forma indiscriminada.: a todos los productos y sectores 

industr ia les , y se f a c i l i t ó l a concesión de sus benef icios pues no se 

f i j aban l ímites a l monto tota l del hipotético s a c r i f i c i o f i s c a l . La 

concesión tampoco fue condicionada directamente a l logro de otros ob je -

tivos importantes de l a po l í t i ca económica brasi leña ta les como el 

aumento del empleo y el desarrol lo regional* Era bastante improbable 

que l a po l í t i ca promocional de exportaciones mostrara alguna e f i cac ia 

respecto de esos ob jet ivos , sobre todo observando l a reducida p a r t i c i -

pación de las exportaciones de manufacturas én é l producto industr ia l 

total y de cada sector. 

/Si bien 
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Si bien el carácter dé los instrumentos no se ha alterado, 

durante 1975 y 1976 se ver i f icaron algunas modificaciones sobre sus 

efectos cuantitativos. El aumento del ritmo de crecimiento de los 

precios, la coyuntura internacional poco favorable para la expansión 

de las ventas y la reacción de algunos países compradores del mundo 

desarrollado impulsaron ésos cambios. Así, se redujeron o eliminaron 

las alícuotas dél impuesto sobre productos industrializados ( I P I ) que 

gravaban bienes de primera necesidad y de consumo masivo. Al mismo 

tiempo las alícuotas anteriores fueron mantenidas a los efectos del 

cálculo dé la disminución de impuestos-internos. Más tarde, para 

evitar la aplicación de derechos compensatorios en países desarrollados, 

se programó la anulación progresiva del sistema de disminución de los 

impuestos internos (crédito f i s ca l del IP Í e ICM) a las empresas expor-

tadoras de calzado, carteras de cuero, aceite de soja y cuero. Por su 

parte, se aumentó este estimuló para las - exportaciones de automóviles. 

A su vez, las condiciones para las importaciones también se han modi-

ficado con e l mejoramiento de los niveles de protección-en 1973 y las 

restr icciones a la importación de-los últimos años. 

De ta l modo ha quedado configurada una situación transicional 

que seguramente evolucionará en e l sentido de la modificación progre-

siva del esquema de instrumentos de la po l í t i ca promocional, para ade-

cuarlos a los nuevos requerimientos que se plantean al desarrollo de 

las exportaciones de manufacturas. Frente a estos nuevos requerimien-

tos, probablemente adquieran importancia las acciones directas sobre 

e l proceso de formación de capi ta l , de modo que e l sector industrial 

pueda insertarse competitivamente en las .corrientes más dinámicas del 

comercio internacional. 

b) Consideraciones cuantitativas acerca de los instrumentos 

La relación entre los precios internos de las manufacturas bra-
sileñas y los precios de exportación de esos mismos bienes en e l comer-
cio internacional., es una buena medida del nive l mínimo que deben 

/alcanzar las 
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alcanzar las compensaciones suministradas por los instrumentos de la 

po l í t i ca de exportaciones para colocar la producción nacional en con-
1/ 

diciones competitivas.—' 

De acuerdo con estimaciones realizadas para 1970 las manufactu-

ras brasileñas debían reducir sus precios internos en un 39 por ciento 

para que sus precios de exportación FOB-Brasil se igualaran con los 

precios de exportación FOB-otros países. Por su parte, en e l caso de 

las manufacturas que realmente se estaban exportando, la reducción ne-

césaria era de sólo 28 por ciento. Estas compensaciones mínimas hipo-

téticamente necesarias recalculadas sobre los precios de exportación 

FOB-Brasil serían respectivamente de 65 y 39 por ciento. (Véase 

Cuadros NQs. 1o y 19). 

El monto estimado del efecto.de los principales instrumentos de 

estímulo a la exportación de manufacturas en 1970 alcanza una propor-

ción similar: kO por ciento. Los otros instrumentos, de efectos más 

indirectos sobre el precio de exportación y de más d i f í c i l cuant i f i -

cación, seguramente agregan muy poco a esa proporción. Se puede decir, 

entonces, que globalmente las manufacturas efectivamente exportadas 

recibieron la compensación qiie hipotéticamente necesitaban en 1970. 

Se puede observar también que la mayor parte del estímulo derivó de la 

exención de impuestos internos y que e l costo f i s c a l impl íc i to sólo 

alcanzó al 17 por ciento del valor FOB de las manufacturas exportadas. 

1/ En otras palabras: 
i ) Precio interno Brasil - Compensación = precio externo FOB-

Brasi l . 
i i ) Precio interno otros países exportadores - Compensación = 

Precio externo FOB otros países exportadores, 
i i i ) Precio externo FOB Brasil + F letes , Seguros y otros gastos = 

Precio CIF países compradores = Precio externo FOB otros 
países exportadores + Fletes, seguros y otros gastos. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 18 

BRASIL:. ESTIMACIONES CUANTITATIVAS ACERCA DE ALGUNOS 
ESTIMULOS. A LAS EXPORT ACIONES, 137° 

• 1970 
(porcen 

t a j e j 

Relación porcentual entre el monto estimado de 
algunos estímulos a la exportación y el valor 
fob de las exportaciones de manufacturas 

- Crédito f iscal IPI 

- Crádito f isca l ICM 

<• Exención Impuesto a Renta 

- Financiamiento a la producción 

- FlnanciaEdento a la exportación 

17. 24 

5-87 
5.4o 

2.72 

3.17 
0.08 

ICM - Alícuota raedia estimada 

I P I - Alícuota media estimada 

17.00 

6.00 

Relación porcentual entre los precios internos 
medios de la producción industrial exportable 
con' los de los mismos productos en transaccio-
nes internacionales a/ 

Ibidem para toda la producción industrial a/ 

124.91 

148.00 

Fuente; I PEa/MPES , Relatorio de Pesquisa n ° 14, páginas 1 3 8 , . 183 y 184* 

a/ En realidad se trata de uña aproximación a esa relación estiiaada sobre 
la base de los porcentajes de protección'tarifaria media. Los "preoios" 
en transacciones internacionales incluirían, errtonoes, loe costos de 
transporte hacia Brasil 

/Cuadro 19 
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Cuadro 19 

BRASIL: REQUERIMIENTO HIPOTETICO DE COMPENSACIONES PARA EXPORTAR MANUFACTURAS 
Y EFECTOS DE ALGUNOS INSTRUMENTOS PROMOCIONALES 

(Porcentajes sobre los valores de exportación fob - Brasil, 197°) 

Total 
productos 

industriales 

Productos 
industriales 
efectivamente 
exportados 

Reducción porcentual hipotética de los precios internos de las 
manufacturas brasileñas necesaria para igualar los precios de 
exportación fob-Brasil con los precios de exportación 
fob-otros países a/ 

Relación porcentual entre la reducción hipotética de precios 
necesaria y el precio de exportación fob-Brasil a/ 

Efectos de los principales instrumentos de estímulo. Relación 
porcentual respecto del valor fob-3rasil de las exportaciones 
de manufacturas a/ 

- Exención Impuestos internos ( I P I e ICH) 

- Disminución de impuestos (cróc-ito f iscal IPI e ICH e 
impuesto a la renta) 

- Financiamiento oficial 

39 

65 

28 

39 

40 

23 

14 

3 

a/ Véase cuadro Ií° 18. 
Nota; Precios internos de las manufacturas exportadas =1.2491 precios externos cif Brasil = 

= mayor precio interno (24»9l) + precio externo cif Brasil {100 ) = 
s mayor precio interno (24.91) + precio externo fob or igen; ( 9 0 ) + 

+ fletes y otros gastos (10) = 1.3878 precio externo fob origen. 
0.72056 preoios internos de las manufacturas exportadas = precio ercterno fob origen 
Del iaisr.10 modos 
Preoios internos de las Manufacturas brasileñas »1.48 precios enteraos cif Brasil 
Precios internos de las manufacturas brasileñas s 1.644 precios e::ternos fob origen. 
0.60812 precios internos ¿e las manufacturas brasileñas = precios externos fob origen. 
En ambos casos la estimación de los f letes, seguros y otros gastos se hizo calculando su inci -
dencia en el valor cif de las importaciones brasileñas de todo origen con e::oepci6n 
del petróleo. Ver Anuario EconSnico - Fiscal, 1974, Ministerio da Fazenda, Secretaria da 
Receita Federal, CIEF. La compensación mínima supone que los gastos de transporte y comercia-
lización inciden en la mis.jc. medida sobre las exportaciones brasileñas y sobre las originarias 
de otros países. Probablemente, esa incidencia sea mayor sobre las ventas brasileñas a los 
países desarrollados que sobre las exportaciones entre estes últimos. De tal modo, quizás, el 
nivel de compensación debiera ser más alto que .el estimado como necesario. Por otra parte, 
éste puede que sea algo menor pues se calculó sobrs la base de las protecciones arancelarias 
medias que nunca son aprovechadas totalmente por los productores locales. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, los instrumentos fiscales y financieros vigentes 
concedían un nivel compensatorio mayor que el efectivamente utilizado 
por las manufacturas exportadas ese año. Justamente, los productos 
que contaron con los más elevados estímulos son los que expandieron 
más dinámicamente sus exportaciones entre 1970 y 1974. Entre ellos 
se encuentran productos originarios tanto de.las industrias tradicio-
nales como de las dinámicas; de sectores que transforman esencialmente 
materia prima local como de sectores con altos coeficientes de insumos 

1/ r 

importados.— Una estimación realizada para medir los efectos hipoté-
ticos de los instrumentos fiscales de promoción, suponiendo el mante-
nimiento de la misma tasa de rentabilidad en las ventas internas y 
externas, establece la posibilidad de una reducción promedio de los 
precios internos de 36 por ciento. (Véase Cuadro NQ 20). Consideran-
do además el efecto de los estímulos financieros of iciales se alcan-
zaría el nivel de compensación hipotética.rnente necesario para el con-
junto del sector industrial. De tal modo, se puede considerar que 
durante el primer quinquenio de la década del 70 los instrumentos 
fiscales y financieros de la política de exportación de manufacturas 2/ 
brindaban la compensación necesaria para el sector industrial.—' 

En resumen, la primera estimación muestra que el efecto del 
conjunto de los instrumentos fiscales y financieros compensó el mayor 
precio interno de los productos nacionales que efectivamente se estaban 
exportando. La otra establece que las normas determinaban un nivel de 
compensación algo mayor cubriendo globalmente a todo el conjunto del 
sector industrial; ventaja que habría sido ampliamente aprovechada 
durante los primeros años de esta década. Aproximadamente, las dos 

_1_/ El nivel de compensación y de estímulo a los sectores producto-
res de maquinaria no es de los más altos; no obstante sus expor-
taciones mostraron elevadas tasas de crecimiento. 

2/ La presencia de las manufacturas de tabaco sobrestima los 
•efectos pues poco después se excluyó a ese sector de la dismi-
nución adicional de los impuestos internos (Crédito Fiscal: IPI 
e ICM). Puede suponerse que tal sobrestimación contempla el 
efecto de los instrumentos financieros. 

/Cuadro 20 
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Cuadro 20 

BRASIL: EFECTOS HIPOTETICOS DE LOS INSTRUMENTOS FISCALES DE LA PROMOCION 
DE EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS, I97I 

Porcentajes de 

Reducción Compensación Estímulo 
Producto de los fiscal tota¿/ fiscal 2/ 

precios Valor fob Valor fob 

internos a/ exportaciones exportaciones 

1 Alimentos conservados y enlc.tados 32 47 .16 
2 Azúcar 30 43 13 
3 Productos de pastelería . 32 47 17 
4 Carne, productos lácteos, cereales y otros alimentos 25 33 9 
5 Bebidas . 53. 138 39 
6 Aceites y grasas 29 41 13 
7 Manufacturas de tabaco d/ .. . 84. • 525. • 37 
8 Hilos e hilados 32 47 13 
9 Tejidos 41 69 27 

10 Artículos de punto 41 69 27 
11 Vestuario 4o 67 26 
12 Sacos, bolsas y productos de lino 25 41 13 
13 Calzado 43 75 34 
14 Madera 26 35 11 
15 Manufacturéis de madera y muebles 47 89 39 
16 Pulpa de madera 29 41 ... 14 
17 Papel y sus manufacturas 43 75 32 
18 Productos de imprenta y publicaciones 39 64 27 
1? Cuero . 32 47 16 
20 Manufacturas de cuero (salvo calzado) 46 85 35 
21 Manufacturas de caucho . 45 82 33 
22 Plásticos 46 85 35 
23 Productos sintétiops • 35 54 19 
24 Materiales químicos 29 41 13 
25 Manufacturas químicas 45 82 30 
26 Produotos petroleros ,20 25 6 
27 Minerales no metálicos 37 59 24 
28 Vidrio y sus manufacturas 35 • 54 . 21 
2? Fierro y acero 36 56 27 
30 - Metales no ferrosos - 23 39 11 
31 Piezas moldeadas de metal 29 41 13 
32 Manufacturas de metales ' 36 56 21 
33 Maquinaria agrícola 31 45 17 
34 Maquinaria, excepto la eléctrica 36 56 22 
35 Maquinaria eléotrica 33 - • 19 
36 Artefaotos domésticos 41 69 27 
37 Barcos y botes 36. 56 21 
38 Material rodante para ferrocarriles ! 28 39 12 
39 Automóviles • 46 85 32 
40 Bicicletas y motocicletas 46 85 35 
41 Aeronaves 29 41 14 
42 Instrumentos de precisión 45 82 33 
43 Varios 48 92 39 

Promedio ' 36 56 20 

Fuente: Elaborado por CEPAL sobre estimaciones de Helmut Hesse; Proraotion of MaJnufactured Exports as Development 
Strategy of Semi-Industrialized Countries: The Brazilian Case, líeltuirlschaftliches Archiv. Journal of 
the Kiel Institute of World Economics, 1972. 

a j Proporción hipotética en que disminuye el precio interno merced al empleo de todos los instrumentos fiscales, 
suponiendo que las operaciones en el mercado interno y las exportaciones mantienen el mismo margen de 
rentabilidad. 

b/ Proporción hipotética entre el efecto-rsducción de flos precios internos derivado del empleo de los instrumen-
tos fiscales y el precio externo fob-Brasil resultante. 

c/ Proporción hipotética entre el efecto-reducción de los preoios internos derivado del usufructo del crédito 
f iscal sobre impuestos internos (IPI e ICI-I) y de la disminución del inpuesto a la renta. En otras palabras, 
relación entre "sacrificio f iscal" y el valor fob de las exportaciones de manufacturas. 

d/ Desde julio de I972 Xas manufacturas de tabaco están excluidas del crédito fiscal sobre impuestos internos 
(IPI o ICM) con lo cual el pronisdio disiainijyo« /"t62?C©r3S p3.X*fc © S 
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terceras partes de lä compensación to ta l corresponde a la exención 

de impuestos internos; es decir, a su componente usual y aceptada« 

Sólo e l terc io restante constituye un subsidio implícito realizado 

en la forma de una renuncia á la percepción de una parte de ingresos 

f i sca l es fuertemente crecientes« Es decir, que e l hipotético s a c r i f i -

cio f i s ca l habría alcanzado sólo a un 20 por ciento del valor FOB de 

las exportaciones de productos industrializados; proporción bien in f e -

r io r a las ta r i f as de importación. El valor anual de esta compensa-

ción adicional fue más que absorbido por el aumento anual de las ex-

portaciones, habría representado un O.k por ciento del PBI: t o ta l , un 

1.6 por ciento del valor agregado por el sector industrial y menos de 

b por ciento 'de los ingresos por impuestos federales y de circulación 

de mércaderías (ICM). 

Por otra parte, puede observarse la gran variedad de niveles de 

estímulo y compensación t o ta l , que no se ha derivado de una po l í t i ca 

deliberadamente se lect iva sino de la ut i l i zac ión de la estructura del 

impuesto sobre los productos industrializados ( I P I ) como referencia 

cuantitativa de los estímulos f i s ca l es . Para una evaluación más ade-

cuada de la po l í t i ca promocional en relación al desarrollo del sector 

industrial , estos diferentes niveles de estímulo debieran ponderarse 

por algún índice apropiado que midiera la desventaja comparativa de 

cada subsector productivo. De todos modos, es llamativo el hecho de 

que e l estímulo f i s c a l concedido al calzado, manufacturas de cuero y 

muebles sea sensiblemente superior al que reciben las maquinarias, 

automóviles e instrumentos de precisión. Esta aparente, inconsistencia 

de estimular más a sectores tradicionales -supuestamente los más 

competitivos-, ha comenzado a corregirse con reducciones progresivas 

de algunos estímulos, aunque motivadas por la reacción de algunos 

países compradores del mundo desarrollado. 

Así como los instrumentos que proveyeron la compensación usual 

han e jerc ido sus efectos directamente sobre e l proceso de formación 

de los precios de exportación, la mayor parte del efecto de los instru-

mentos de estímulo se ha canalizado por la misma v ía . Los efectos 

/sobre las 
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sobre las uti l idades, sin embargo, no habrían sido despreciables, del 

mismo modo que sobre los requerimientos de capital de trabajo. 

La confrontación de la evolución de las exportaciones de manufac-

turas con los lineamientos de la po l í t i ca comercial externa muestra 

una l t o grado de éxito en la consecución de los objet ivos propuestos: 

la mayor d ivers i f i cac ión de las.exportaciones y e l aumento de las de 

productos manufacturados han sido notables. Por su parte, e l costo 

f i s ca l no parece haber sido muy alto mientras se mantuvieron elevados 

ritmos de crecimiento de las exportaciones. Las modificaciones v e r i -

ficadas durante 1975 y 1976 seguramente han reducido el nivel de la 

compensación to ta l y de sus componentes y, junto con la mayor inf luen-

cia de los nuevos instrumentos globales, modifican sustancialmente e l 
1/ cuadro de efectos cuantitativos que se ha mostrado.— 

También influyen sobre e l monto de los efectos cuantitativos, 
aunque en forma indirecta, los cambios habidos por el lado de 
la po l í t i ca de importaciones. El alza de las ta r i f as nominales 
en 1975 habría reconocido e l bajo nive l de protección real que 
suministraba la estructura t a r i f a r i a de 1967 en conjunción con 
e l uso generalizado de exenciones impositivas a la importación. 
Por su parte, las restr icciones de 1975 y 1976 son de tipo coyun-
tural e integran las medidas orientadas a comprimir e l voluminoso 
d é f i c i t comercial externo. 

ANEXO A 
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ANTECEDENTES Y FUENTES 

A, mediados de 1969, como- consecuencia de un convenio entre el Inst i tuto 

de Planejamento Economico e Social (IPEA) y CEPAL, se concluyó un 

primer anál is is 1/ de la evolución de l a s exportaciones, de su estruc-

tura según número y tamaño de las firmas, .de la participación de las 

empresas internacionales y del papel de la transferencia"de tecnología 

en la exportación manufacturera. El trabajo en e l marco del Convenio 

citado continuó durante 1970 y culminó con dos documentos publicados 

por ambas partes» Contemporáneamente;, é l ' Inst ituto de Pesquisas 

(INPES) del IPEA durante 1969 y 1$70, desarrolló un programa de inves-

tigaciones sobre comercio exterior que se tradujo en la publicación 

de tres .monografías sobre manufacturas i productos primarios de expor-

tación no-tradicional y restricciones no t a r i f a r i a s , y un documento 

global t i tulado "Exporta^oes dinámicas bras i l e i ras " . El re fer ido 

programa de irivestigaciónés del INPES- continuó hasta 197^ con e l 

anál is is de la estructura de exportaciones y de la po l í t i ca de comercio 

exterior del período .1967/1973. -Paralelamente, e l IPEA/INPES publicó 

los resultados de otros programas de investigación que también han 

sido ut i l izados en este trabajo. Todos estos documentos del IPEA/INPES 

se enumeran a continuación y se citarán por su numero. 

1/ F. Fajnzylber, "Estudio de algunos aspectos básicos para la 
formulacióncdé una estrategia de exportación de productos manu-
facturados en Bras i l " . Versión preliminar, mimeo, septiembre 
de 1969. C E P A L - R Í O . 



Monografías 

3» Exportagào de Produtos Primarios Nao-tradícionais; 
Carlos von Doel l inger, Hugo Barros de Castro Faria, 1971« 

4. Exportagào de Manufaturados; Carlos von Doel l inger , 
Gi lberto Dupas, 1971« 

6. Restringes nao- tar i f a r ias e seus" e f e i t o s sobre as exportayoes 
b ras i l e i ras ; Carlos von Doel l inger , 1971»• 

Relatór io de Pesquisa 

2. Expor tares dinámicas bras i l e i ras ; Carlos von Doel l inger , . 
Hugo Barros de Castro Far ia, José Eduardo de Carvalho Pereira 
María Helena1 T-. T. Horta, 1971. : 

4. Estratégia industr ia i e empresas internacionais, posigao da 
América Latina e do Bras i l ; Fernando Fajnsiy.lber, 1971 
(Convenio IPEA/CEPALO). ' t _ > 

7« '• Sistema industr ia i e exportagao de manuf aturados, anali se1 da 
experiencia .bras i le i ra , Fernando Fajnzylber, 1971, ., 
(Convenio IPEA/CEPAL). 

• 9°, Financiamento de pro.jetos industr iá is no Bras i l ; Wilson Suzigan, 
José Eduardo de Carvalho Pere i ra , Ruy Affonso Guimaraes 

; de Almeida, 1972- ••• •' -

l4. Transformado da estrutura das exportagoes bras i l e i ras ; 1964/1970; 
Carlos von Doellinger,- Hugo Barros de Castro Farla i 
Raimundo Nonato Mendomya Ramos y Leonardo Caserta Cavalcanti, 
1973o 

22. A po l í t i c a b ras i l e i ra de comercio exter ior e seus e f e i t o s ; 1967/1973 
Carlos von Doel l inger, Hugo Barros de Castro Faria y 
Leonardo Caserta Cavalcanti» 

26» Crescimento industr ia l no Bras i l , incentivos e desempenho recente; 
Wilson Suzigan, Regis Bone l l i , María Helena T. T. Horta 
y Celsius Antonio Lodder, 1974* 

27= Firianciamerito éxterno e crescimento economico rio Bras i l ; 1966/1973; 
•.•>' José Eduardo de Carvalho Pereira. 
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29» Empresas multinacionais na industria b r a s i l e i r a ; 
Carlos von Doellinger y Leonardo Caserta Cavalcanti, 1975° 

El trabajo también se apoya en el material contenido en los 

re lator ios anuales del Banco Central do- Bras i l y de la Carteira de 

Comercio Exterior (CACEX) del Banco do B ra s i l , así como de otras 

informaciones estadíst icas gentilmente suministradas por esta última 

institución. 





A N E X O B 

NOTA SOBRE EL CONCEPTO DE MANUFACTURA 





NOTA SOBRE EL CONCEPTO DE MANUFACTURA 

1. En principio, manufacturas son todos' los bienes producidos por la 

industria manufacturera definida según la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme de las Naciones Unidas (C . I . I . U . ) . Por su parte, la 

UNCTAD con él objeto de analizar las estructuras del comercio interna-

cional de acuerdo con sus finalidades propias ordena los bienes listados en 

la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de las Naciones 

Unidas (C.U.C.I , ) en tres categorías" : básicos, semimánufacturados y 

manufacturados. En general^ el criterio de inclusión en cada una de las 

categorías es el siguiente: 

Productos Básicos': incluyen ¡La producción agrícola, forestal , pesquera, 

de la caza y minera, a cuyo valor la elaboración o acondicionamiento 
posterior a la extracción Han contribuido en muy pequeña medida. 

productos^ semirnanjjfacturadós: comprenden productos de la industria manu-
facturera que, en general, deb'en ser ulteriormerlte elaborados o 

i 

•incorporados a otros artículos para convertirse en un bien de uso 

f inal o en una pieza, parte'o repuesto de éstos.-

Productos manufacturados: Abarcan las manufacturas de uso f inal y muchas 

' d e sus piezas, partes o repuestos. 
El cuadro N°B1 consigna todos los grupos y partidas de la CUCI-

2 / 
Modificada*5"* correspondientes a cada una de las tres categorías definidas 

por la UNCTAD, ordenados segdn el sector productivo de origen (CIIU-
• . 3/ . 

Rev.2J,— Puede observarse que algunos productos básicos provienen de la 

1/ . Definición de los productos básicos, semimanufacturados y manufactu-
rados, UNCTAD, TD/B/C.2/3. 

2/ Informes Estadísticos, Serie M, N°34, Naciones Unidas, N.Y. 1961. Este 
informe contiene la compatibilización de la CUCI con la NAB (Nomencla-
tura Arancelaria de Bruáelas) y de la NAB con la CUCI. 

3/ Statistical Papers, Serie M, N°43, Rev.1, Links between the Standard 
International Trade Classification and the International Standard 
Industrial Classification. Naciones Unidas, N.Y. 1971. 

/industria manufacturera 
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industria manufacturera pero son exportaciones tradicionales del conjunto 

de los países en desarrollo y, en general, en el comercio internacional 

mantienen el mismo comportamiento económico que los productos agrícolas 

y mineros sin elaboración. 

Para evitar distorsiones conceptuales, la UNCTAD recomienda excluir 

de la definición de manufacturas exportadas por los países en desarrollo 

a dos conjuntos de bienes: los derivados del petróleo (,GUCI 332) y los 

metales no. ferrosos sin mayor elaboración, excepto el aluminio (CUCI 682.1; 

665.1; 686,1;. 687,1 y 689), Esta recomendación no tiene mayor relevancia 

para el análisis de las exportaciones brasileñas de la última década. 

Una definición usual de manufactura para el análisis estructural de las 

exportaciones de los países de América Latina ha sido la de considerar 

tales a los productos de las Secciones CUCI 5, 6 , 7 y 8, deduciendo en 

algunas oportunidades el Capítulo. 68 de los.metales no ferrosos, A veces, 

también se han incluido algunos productos de las Secciones 0 a 4 (alimentos, 

bebidas, tabaco, productos de la madera ,y de la refinación de petróleo), 

Justamente, el concepto de semimanufactura y manufactura de la UNCTAD 

reúne a todos los productos de las Secciones CUCI 5, 6, 7 y 8, algunos de 

las Secciones cero a 4 y dos Subgrupos de l a Sección S (armas de fuego y 

monedas sin curso l ega l ) . 

2, Cabe acotar que la Definición UNCTAD es comprensiva.y, al procurar 

englobar, realidades económicas nacionales sustancialmente diferentes, puede 

resultar irrelevante para el análisis y formulación de la política.promo-

cional de exportación de manufacturas de algunos p a í s e s s o b r e todo aquellos 

de reducida dimensión económica. Este no es el caso de Brasil que cuenta 

con una amplia^ y diversificada estructura productiva, incluso s i se considera 

aisladamente a la industria manufacturera. 

/3. De 



3o De cualquier modo, la ut i l i zac ión de la def inic ión UNCTAD, a los 

efectos de ordenar la información estadística del comercio exter ior 

para rea l i zar anál is is re la t ivos a la po l í t i ca comercial, exige un 

grado mayor de desagregación que e l de las 3 grandes categorías. De 

este modo se puede enriquecer la conceptualización objet iva de la de-

f in i c ión UNCTAD con un- anál is is más pormenorizado que permite eludir 

la ca l i f i cac ión , para muchos efectos equívoca-, de "exportación tradi -

cional" y "no tradic ional " . Si bien ésta es importante para la emer-

gencia y administración de medidas promocionales o de incentivos a la 

exportación, sólo tiene un valor circunstancial; mientras que la re f e - ' 

rencia al t ipo de producto exportado implícito ' en la def inic ión : UNCTAD 

expresa una relación objetiva-, con la estructura productiva interna, 

con la del comercio internacional y con las estructuras productivas 

de los países importadores. 

Por otra parte, una adecuada desagregación de las tre's catego-

r ías de la def inic ión UNCTAD permite observar la evolución y s i g n i f i -

cación de los esfuerzos que muchos países en desarrollo real izan 

para exportar, su, producción agrícola y, minera tradicional con mayores 

proporciones de valor agregado incorporado. -

A,- . Las estadísticas- de importaciones dé Brasil son publicadas por 

e l Centro de In formales Economico-Fiscais de la Secretaria de Eeceita 

Federal (Ministerio de Fazenda) según la Nomenclatura Brasileña de 

Mercaderías aue sigue básicamente a la Nomenclatura Arancelaria de 

Bruselas.— Por su parte, la Carteira de Comercio Exterior (CACEX) 

del Banco do Brasi l , hace lo propio con las de exportación y pública 

di ferentes reordenamientos de la información estadística del Comer-

cio Exterior especialmente en lo re la t ivo a las exportaciones. 

h j La NAB es compatible con la CUCI (ver nota 2/) y por lo tanto 
la información estadística presentada según sus normas puede 
ser reordenada de acuerdo con la def inic ión UNCTAD. 

/ 5 . L a 
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5, La clasificación de Productos Básicos, Sernimanufacturados y 

Manufacturados que realiza la CACEX desde 1971 para los valores (FOB) y 

volúmenes (toneladas) de exportación correspondientes al período 1964-1974 

dif iere en algunos aspectos de la clasificación UNCTAD, En el cuadro B2 

se observan estas discrepancias que no son significativas ni afectan las 

tendencias, por esa razón en este trabajo se utilizarán los datos tal 

como son suministrados por la CACEX, salvo en aquellos casos en que el 

ordenamiento de la información básica haya sido realizado por la CEPAL 

5/ hecho que "Se consignará,—' . , 

6, Con el objeto de enriquecer los análisis de origen y destino de las 

exportaciones, también se utilizan otros ordenamientos suministrados por 

la .CACEX, Para el análisis comparativo de las estructuras de importa-

ciones y exportaciones se abandona en parte la clasificación de productos 

básicos, sernimanufacturados y manufacturados pues la CACEX sólo ,1a suministra 

para el período 1971-1974 y, en este caso, las discrepancias con la 

definición UNCTAD son más marcadas e, incluso, las habría con los criterios 

utilizados para c las i f icar las exportaciones. Sin. embargo, otros ordena-

mientos de la información preparada por la CACEX homogéneamente para 

exportaciones e importaciones fueron suficientemente útiles al respecto. 

La CACEX en el adelanto de la información relativa a 1975 (Exportaçao 
Brasileira, Janeiro-Dezembro, 1975-74, Rio, 29 de Janeiro de 1976 
- CACEX - NUSAN) reclasif icó algunas productos. 



Cuadro B- l 
©ICEN SECTORIAL (CIIU-REV.2) DE LOS PRODUCTOS BASICOS, SEMIMANUFACTORADOS T MANUFACTURADOS (CUCI-UNCTAD)^/ 

" COCI 
CIIÜ-Rev. 2 __ 

Productos básicos Productos semimanufacturados Productos manufacturados 
Mercaderías y 
transacciones 

no clasificadas 
según su 

naturaleza 
1. Agricultura, silvicultura, oaza y pesoa 001 042 051 074 221 244.01 

025 043 054 075 23I .I 261 
031 044 071.1 121 241 262 
04l 045 072.1 212 242 292 

2. Extracción de minerales 271 274 276 283 286 331 .01 
273 275 281 285 321 341 . 1 

13« Industria manufacturera 
31. Alimentos bebidas y tabaco 011 023 061 211 411 422 

022 024 081 291 421 
046 o47 072.2 072.3 431 599.5 012 048 055 073 111 

013 052 062 091 112 
032 053 071.3 099 122 

32. Textiles, confecciones, calzado, ouero 263 264 265 
(ex (ex 

267 651 . 1 651 .14) 651.5 651.52) 
(ex 

611 651.2 651.25) 651.6 (ex65i .63y65i .65) 
612 651.3 651.7 (ex65i.73y65i.75) 
613 651.41 651.3 653 

651.9 654 
652 655 

651.14 6 5 1 . 4 2 6 5 1 . 6 3 651.73 656 831 
6 5 1 . 2 5 651.52 6 5 1 . 6 5 651-75 657 841 

842 
851 

33» Madera, productos de madera y muebles [243 244.02 631 632 633 821 
34. Papel, prod. de papel, imprenta y editor. 
3 5 . Sustañoias y productos qujfmíoos, derivados 

del petróleo y carbón, de oaucho y de 
plástico 

I..251 .Mi... , 
| 231.2 331.02 515 533.1 571 .2 621 
i 
! 231.3 512 521 533.2 581 
! 231.4 513 531 551 599-7 

266 5 1 4 532 561 599.9 

642 892 
332 533.3 553 629 893 

341 .2 541 554 599.2 862 

665 666 
-

36. Fab. de prod. minerales no metálicos, 
excepto deriv. del petróleo y carbón 

661 662 663 664 

642 892 
332 533.3 553 629 893 

341 .2 541 554 599.2 862 

665 666 
-

37« Industrias metálioas básicas 67 1 675 679 684 688 ¡693 
672 676 681 685 689 
673 677 682 686 694 
674 678 683 687 ! 

! 
3 8 . Fab. de prod. metálicos, maquinaria 

y equipo 
691 692 7 1 1 718 725 733 864 

695 712 719 726 734 891 
696 714 722 729 735 951 
697 715 723 731 812 
¿98 717 724 732 861 

3?. Otras industrias manufactureras 667 894 895 897 899 961 
4. Electricidad, gas y agua 351 
5» Construcciones 
6» Com. por mayor y menor, restaurantes y 

hoteles 
282 284 896 

7« Transporte, almacenamiento y 0omunioaciones 
8 . Estab. financieros, seguros, prop. inmueble 

y servicios prestados a las empresas 
JT Servicios comunales, sociales y personales 863 
0. Aotividadea no bien especificadas 

511 n i 
a/ Compatibillzación de clasificaciones realizadas, por el.Proyecto RLA/73/053» Desarrollo de exportaoiones, sobre la tase de-los Informes Estadístioos-Sarie-M, N2§ 34 y 43 R&V-.1 de las Naciones Unidas. 





Cuadro C-12 

BRASIL: COMPARACION DE' LA ESTRUCTURA DE EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 
SEGUI! LOE CRITERIOS ADOPTADOS POR LA. CACKC Y UHCTADü/ ' 

(En porcentaje del total de exportaciones fob) 

Productos Básicos Semimanufactur ados Manufacturados 

Año CACEX UNCTAD CACEX UNCTAD CACEX UNCTAD 

1964 85.4 87,4 8.0 7.2 6.3 5.1 

1965 81,5 83.7 9.6 9.3 8.2 6.3 

1966 83.O 34,6 8*1 8.6 8.7 6.6 

19 67 78.7 80.5 9.0 10.0 11.8 9.0 

1968 79.4 81,6 9.5 9.5 10.6 8.4 

1969 77-7 80.0 9 . 1 9.5 12.3 9.6 

1970 74.82 76.91 0.09 10.75 15.19 11.54 

1971 68.47 70.80 8.29 9.74 20.02 16.24 

1972 68.27 70.23 7.77 9.96 22.84 18.19 

1973 66«o8 68.98 7.68 8.85 23.64 19.57 

1974 60,39 63.20 7.97 9.42 29.20 25.15 

Fuentet Relatorio Anual de CACEX, I97U (pp. 163 a 165) y 1971 (PP- 174 a 177). 

Nota: Los porcentajes de las tres categorías de productos no suman 100 pues no incluyen consumo de 
abordo* reexportaciones y transacciones especiales, 

a/ De acuerdo con el que denomínenos Criterio UNCTAD, los datos elaborados por la CACEX resultan modifi» 
oados de la siguiente forraa: a) A los productos básioos se le agradan los aceites vegetales en bruto 
(maní, ricino, soja y otros) que la CACCX computa oomo semimanufacturados y el aceite de soja pur i f i -
cado o refinado computado cor.10 manufacturado; b) A los productos seniioanufacturados se le deducen 
los acettes vegetales que se svsxvron a los productos básicos y se le agregan los siguientes que la 
CACEX considera manufacturados: productos siderúrgicos, hilados y tejidos de algodón, maderas lami-
nadas, mentol, aceites esenciales y vidrios; y c) A los productos manufacturados se les deducen las 
semimanufacturas mencionadas en b) y el aceite de soja purificado o refinado. Por supuesto, este 
ajuste no es ccripleto pues no conteapla, eventuales discrepancias de clasificación en el rubro "Otros" 
de las tres categorías. Sin embargo? se estima que para el período considerado, tales discrepancias 
serían insignificantes. 





ANEXO Ç 

CUADROS ESTADISTICOS Y NOTAS 





Cuadro C-12 

BRASIL» EXPORTACIONES (POB) E EÍPQRÍACIOíES(CIF); INDICES DE PRECIOS 
V DE QUANTUM Y DE LA RELACION D3 IHTERCAI-BIO ' 

(Valorea en millones de dolares corrientes e índioes 197 O = IQO) 

Exportaciones Importaciones Indice 
de la 

relación 
de inter-

cambio 

Valor.' 
fob 

Indioe • 
de 

precios 

Indice 
de 

quantum 

Valor 
cif . 

Indice 
do 

precios 

Indioe 
de 

quantum 

Indice 
de la 

relación 
de inter-

cambio 

1929 781.0 88.6 32.2 714.0 59.3 42.3 149.4 

1934 29I .O 30.1 35.3 210,0 31.4 23.5 95.9 

1939 305.0 21.7 51.3 : 261.0 32.2 28,4 67.4 

19H4 575.0 50.1 41.9 415.0 . 49,2 .29.6 101.8 

1949 1 089.3 74.4 53.5 1 115.1 G6.3 4 5 . 4 86.2 

1954 1 561.8 150.4 37.9 1 626.5 95.3 59.9 157-8 

1959 1 282.0 89.4 52.4 1 374.2 . 82.2 58.7 108.7 

1964 1 429.8 97.7 53.4 1 263.4 S7»8 45.3 99.9 

1965 1 595-5 91.1 63.9 1 096 .4 97 .O ' 39.7 93.9 

1966 1 741.4 86.9 73.2 1 496.2 98.0 53.6 88.7 

1967 1 654.0 83.5 72.3 . 1 6 6 7 .4 9.7.I . 60.3 86.0 

1968 1 881.3 85.2 8o»6 2 131.8 97.3 76.9 . 87.6 

1969 2 311.2 83.6 95.2 2 264.6 96.0 • 82.8 92.3 

1970 2 738.9 100.0 100,0 2 849.2 loo.o • 100.0 100.0 

1971 2 903.8 96.6 I09.7 3 701.4 110.6 117.4 87.3 
1972 3 991.2 - 11ó.4 125.2 4 7 2 3 . 5 " 119.1 139.2 97.7 
1973 6 199.2 150.6 150.3 6 998.9 140.9 174.3 106.9 

1974 7 951.0 195.8 . 148.3 14 167«9 215.4 230.8 90.9 

1975 8 655.2 197.3 159.8 13 557-9 234.8 ' 202.7 84.2 

Fuente; CEPAL, División de Estadística. 



Cuadro C-2 

BRASIL: INDICES DE PRECIOS y DE QUANTUM DE LAS EXPORTACIONES 

(Base» año anterior a 100) 

-1969 I370 1971 1972 1973 1974 1975* 

Total general 
Indioe de precios 
Quantum de las exportaciones 

Productos básicos 
Indice de precios 
Quantum de las exportaciones 

Café 
Indice de precios 
Quantum de las exportaciones 

Mineral de hierro 
Indice de preoios 
Quantum de las exportaciones 

Otros produotos básioos 
Indioe de preólos-
Quántura de las exportaciones 

Produotos industrlaliaados 
Indice de precios 
Quantum de las exportaciones 

Productos sernimanufacturados 
Indice de precios 
Quantum de las exportaciones 

Produotos manufacturados 
Indice de precios 
Quantum de las exportaciones 

Manufacturas de los países 
desarrollados a/ 

Indice de preoios 

103 
116 

103 
116 

104 
101 

99 
143 

103 
132 

108 
118 

U4 
103 

102 
138 

101 

113 
105 

117 
99 

135 
86 

109 
131 

100 
108 

99 
134 

99 
117 

99 
151 

109 

97 
106 

102 
1X1 

104. 
117 

99 
96. 

107 
134 

105 

114 
119 

94 Ué 
102 . 115 

77 . 126 
107 102 

99 
98 

115 . 113 
95 132 

107 
131 

lio 
H7 

loé 
138 

108 

137 
109 

l4o 
107 

124 
101 

106 
147 

157 
104 

129 
115 

154 
101 

120 
122 

117 

132 

96 

127 

9? 

109 
64 

137 
101 

144 
103 

155 
.86 

139 
Hi 

122 

101 
105 

103 

105 

87 
113 

119 132 
132 121 

103 
100 

97 
io4 

97 
77 

97 
117 

112 

Fuente: CACEX-NUSAN. Exportaj£o Brasileira, Janeiro-Dezerabro, 1975/1974» Río 2 9 - I - I 9 7 6 , pp. 1 y 2. 
a/ Construido sobre la base del índice de valor unitario de las exportaciones de manufacturas de los 

países desarrollados del Monthly Statistical Bulletin de las Naciones Unidas, 
* Datos präliminares. 



Cuadro C-3 

BRASIL: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACION, 1J64-1974 

1964 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1?752/ 

Exportaciones totales 
(millones de dólares 
corrientes.fob) 1 429-9 1 881,3 2 3H»2 2 7 3 8 . 9 2 903 .8 3 9 9 1 , 2 6 199*2 7 9 5 1 . 0 8 655 .2 

Exportaciones totales ' • ' 
(porcentaje) 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 1Q0.0 

Productos básicos 
(porcentaje) 85.4 81.6 77-7 74.8 6 8 . 5 6 8 . 3 66.1 60.4 59»7 

- Cafá en grano 

(porcentaje) 53 . I 41.2 35«2 34.3 26.6 24.8 20.1 10.9 • 9 . 8 

Productos industrializados (porcentaje) 14.3 !7»9 21.4 24.3 20,3 3 0 . 6 3 I . 3 37.2 37»8 

•» Semimanufacturados 
(porcentaje) 8 . 0 9.5 9 . 1 9 . 1 8 . 3 7 . 8 7 , 7 8 . 0 7.4 

- Manufacturados 

(porcentaje) 6 . 3 8.4 12,3 15,2 20.0 22.8 2 3 . 6 2 9 . 2 30*4 

Fuente: CACEX, Relatorio Anual, 1J71 y 1974. 

Nota: Los porcentajes no sumon 100 pues no incluyen las exportaciones consignadas como: a) consumo de abordo 
desda 197o» b) reexportaciones desde 1971 y c) transacciones especiales desde 1964» 

a/ Datos preliminares CACEX-NUSAN corregidos por CEPAL (ver Anexo B: Nota sobre el concepto de manufactura). 



Cuadro C~4 

BRASILS TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE US APORTACIONES 

1969/ 
1964 

1969/ 
1968 

1970/ 
1969 

1971/ 
1970 

1972/ 
1971 

1973/ . 
1972 

. 1974/ 
1973 

1974/ 
1969 

1975/ 
19742/ 

Exportaciones totale? • 10 fl 22.8 18.5 6 .0 37.4 28.2 28.0 8.8 

Productos básicos 8.0 20.4 14.1 -2 .9 37.0 50.3 17.2 21,7 7.7 

Productos seminanufacturados 12.9 18.4 18.1 -3.4 28.8 53.6 33.0 24.6 - 2 . 8 

Productos manufacturados 26.0 4o.4 46«3 39.7 56.8 60.7 58.4 52.2 13 #3 

Fuente: CACEX, Velatorio Anual (varios afíos). 

a/ Datos preliminares CACEX-NUSAI! corregidos por CEPAL (ver Anexo B; Nota sobre el concepto de manufactura). • 



Cuadro C-5 

BRASIL: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 

•I968 19 ¿9 I97I I972 . I973. 1974 

Nú-
me-
ro 

Poroén 
taje 

Nú-
me-
ro 

Forcen 
taje 

Nú-
me-
ro 

Pareen ^ P orcen Nu~ Forcon -• me- - me- . -
teje r o taje taje 

Nú-
me-
ro 

Porosa 
taje 

Principales productos. 12 75-06 i â 75-35 35 
— — - ? 

2^30 2 1 75.10 39 75.23 52 
- Básioos 9 68.82 12 69.50 25 '65.15 21 64.67 22 64.15 23 59-93 
- Semimanufaoturados 2 5.03 2 4.43 5 4.54 6 4.27 7 3.69 15 6.71 
- íiamifaoturados 1 1.21 1 1.42 5 5.61 7 6.16 10 7.39 14 8.60 

Primer producto 
Millones de dólares 

corrientes fob 774.5 812,9 772.5 939.2 : 12^4.3 978.3 
Porcentaje sobre el 

; 24.78 total de exportación 41,16 ,35.32 26.60 ; 24.78 20.07 12.30 
Ultimo producto 

Millones de dólares 
16.4 corrientes fob 20,2 22.0 8.8 14.4 16.4 21.2 

Porcentaje sobre el 
. O.96 0.36 ' O.26 total de exportación I .07 . O.96 0.30 0.36 ' O.26 O.27 

Puente; CAC5K, Ralatorio Anual, 1969 y I97I a 1974. 
Nota: Los productos fueron agrupados según el criterio UWCTAD (véase Ane::o B). 

Durante 1 968 , los 12 principales productos de exportación seeún orden decreciente de valor eran el cafá en 
grano, algodón en rana, mineral de hierro, azúcar en bruto* madera aserrada, de pino, »ai2 en grano* cacao 
en almendras, aceite de ricino, manteca de cacao, mineral de manganeso, cafó soluble y carne vacuna. 
Entre los productos básicos, el cafó en grano continúa disminuyendo su importancia relativa aunque no abso-
luta, perdiendo su lideraz¿0 recién en 197*+ en razón de la marcada, disminución del volumen de ventas al 
exterior y del gran alza en el precio del azúcar, que circunstancialmente pasa a ser el principal producto 
exportado. Al azúcar en bruto se agregan tipos más elaborados; a la carne vacvaia congelada sa le syma la 
de novillo y la de caballo, aunque las bovinas pierden raarcadaBenta su importancia en 1974; los demás se 
mantienen en este grupo aunque con eomporitualentos diferentes. El tabaco en hojas se incorpora y mantiene 
su participación, Ccn menos regularidad sa suman la pimienta, las langostas y camarones frescos y la lana 
en bruto, mientras el sisal en bruto y el petróleo lo hacen en forea creciente. También se cuenta ahora a 
las semillas, frutos y aceite de maní así como los residuos de su elaboración. Sin embargo, la soja, los 
residuos da su molienda y, en menor medida, su aceite se incorporan dinámicamente compensando parte de la 
declinación relativa o absoluta de otros productos básicos tradicionales. 
Por su parte, las semimanuf.acturas de este oonjunto aumentan gradualmente en número y valor pero muy P°co 
en su importancia relativa, A los dos productos mencionados en I9S8 se suman eon cierta permanencia el 
mentol, producto de la quíaica tradicional. Alternativamente 'aparecen la cera de carnoube, maderas de jaca-
randá o tablas de pino, así como la pasta química de madera en los dos últimos años. Tejidos de algodón 
figuran desde I972 y en el último año se le agregan hilados y otros tipos de tejidos. Desde 1973 s a suma 
el arrabio y al año siguiente ferroaleaciones diversas, así como borras do.hierro y acero, del mismo modo 
que el sisal elaborado en cordeles,'cuerdas y cabos, estaño en bruto y alcohol etílico sin desnaturalizar. 
Finalmente, los manufacturados aumentan sustanoialmente su participación entre los. principales productos 
de exportaoión,. incluso la del cafó soluble^ que lidera el crupo alcanzando en 1974 a 1«5$ de las exporta-
ciones totales. A continuación corresponde ubicar al calzado de cuero cuyas ventas al exterior crecen a 
elevados ritmos desde 1971 (33".3 millones de dólares en 1974), Taabián desde 1971 quedan incorporados al 
grupo la carne bovina en conserva y el jugo de naranjas con un comportamiento tpenos dinámico que el calzan-
do. Los otros productos o se presentan irregularmente en el gru^c o lo hacen recién en el último año. Es 
el caso de los derivados del petróleo (gas-oil y diesel-oil en 1972 y 1973, fuel-oil en 1974 y otros com-
bustibles y lubricantes para consumo de abordo en 1973 y I97l!> de las diversas máquinas de estadísticas y 
tratamiento de información (1971 y 1974), la melaza inpropia para alimentación humana (1973 y 1974) y dife-
rentes posiciones arancelarias relativas a vestuario (1973 y 1974). En material de transporte se observan 
inclusiones importantes a travás de una embarcación de gran calado (1972), ómnibus con capacidad para más 
de 20 pasajeros (1972), oanionetas entre 800 y 1100 kg. (1974), automóviles hasta 800 lcg. (1974) y raotores 
a explosión (1974). Durante 1973 se registra, una significativa exportación de aparatos receptores de tele-
visión (17.2 millones de dólares) que se reduce al año siguiente (4.9 raillones de dólares). Sin embargo, 
en 1973 adquieren importancia'las ventas al exterior dg aparatos receptores de radio para vehículos (16.4 
«Billones de dólares) que se habían iniciado al afío anterior y se elevan sensiblemente durante 1974 (43.4 
millones de dólares). Durante este último afío también alcanzan significación las exportaciones de piezas 
y partes para aparatos de transmisión y recepción de radiotelefonía (32.2 millones de dólares). 



Cuadro C-6 

BRASIL: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES PCR DESTINO GEOGRAFICO 

1964 1969 1974 Tasa anual 

¡alio-
nes de 
dólares 

Porcen-
• taje de 

ALALC 

Porcen-
taje del 

total 

i-aiio* 
ne s de 
dólríes 

Porcen-
taje de 
ALALC 

Porcen-
taje del 

total 

miio- • 
ne s de 
dólares 

Porcen-
taje de 
ALALC 

- Porcen-
taje del 

total 

.1969 ; 
1964 

1974 . 
1969 

Exportaciones corrientes (fob) • 1 429.8 100.0 .. 2 311 .2 100,0 7 951-0 100.0 10.1 ; 28.0 
Canadá ¿1.9 1.5 28.6 1 .2 93.4 1.2 5.5 26.7 
Estados Unidos 474.3 33.1 609.7 26.4 1 737.1 21.8 5-1 23.3 

ALALC 135.4 100.0 9.7 254.I 100.0 11.0 917.7 100.0 11.5 I2.9 29-3 
Argentina 50.8 65.6 6.3 170.9 67.2 7-4. 301.7 32.9 3.8 13-5 • 12.0 ' 
Bolivia 0.3 Ó.6 - - 3.9 1.5 0.2 82.4 9.0 1.0 34.1 84.0 
Chile 11.3 3.2 6.8 24.1 9.5 1.0 ' 91.8 10.0 1.1 16.4: 30.7 
Colombia 2.0 1.4 0 . 1 ' : 2.3 : 0 . 9 0.1 28.4 3.1 0.4 2.8 65.3 
Ecuador 0.4 ü,3 • - 0.3 0 . 1 - 17.8 1.9 0.2 - 5 . 6 26.3 . 
México • 6.3 4.5 0.4 14.0 5.5 0.6 87.4 9.5 l . l 17-3; 44.2 
Paraguay -2 .5 0.2 6.6 2.6 0.3 98.0 10 .7 1 .2 ' 21.4' 71.5 . 
Per<í 1.3 • 0 .9 0 . 1 •r 4.9 0 .2 52 5*7 0.7 30.4 60.7 
Uruguay 18.2 13.1 1.3 22.7 . 8 .9 1.0 • 71.0 7.7 . 0.9 4.5 2(>.6 
Venezuela 4.7 3.4 0.3 4.5 1 .8 0.2 86.5 9.4 i á - 0 . 9 •80.6 : 

Resto de Amárica 1.4 o . l 6.7 0.3 130.7 1.6 36 .8 8 1 .1 : 
Europa Occidental 617.0 43.1 1 069.5 46.3 3 151.9 39.6a/ 11.6 24.1 
Europa Oriental -88.4 6.2 129.0 5.6 395.9 5.0 7 .8 25.1 ' 
Japón 27.8 1 .9 105.3 4.5 556.7 7 . 0 30.5 39.5 
Africa ( e xc i t e Oriente Medio) 24.7 1-7 24.2 1.0 416.6 5.2 -Ó.4 76O7 
Resto del Hundo 35.9 . 2.5 84.1 .. 3.6 551.0 6.9 18.5 45.6 

Fuenta: CACEX, Relatorio Anual, 1J71, 19?2 y 1974. . ' • 
Nota; Europa Occidental incluya los países de la CEE, d e la AELC, Andorra, España, Finlandia, Gibraltar, Grecia, Islandia, Islas Feroe, Malta, 

Turquía y Yugoeslavia. 
Europa Oriental incluye Albania, Alemania Oriental, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Checoeslovaquia y l a URSS» 
Oriente Medio incluye Arabia Saudita, Bahreum, Katar, Chipre, Kuwait, Egipto, Emiratos Arabes, Yemen, Irak, Israel, Jordania, Líbano, 
Omán y Sir ia. 

Sj/ La proporción resulta, algo engnüosa pues durante 1974 las exportaciones a estos países solo crecieron en un 6.5$ respecto del año anterior, 
mientras que las exportaciones a todo destino lo hicieron en un 28.2$« La participación de los países de Europa Occidental en el total da 
exportaciones brasileñas durante los aSos intermedios del quinquenio fueron 42.7$, 4 5 . y 47.4$ respectivamente. 



Cuadro C-12 

BRASIL! EXPORTACIONES DE PRODUCTOS BASICOS, SEMIMAITOPAÇTtlRADiS-
Y MAIM1 ACT ORAD OS PCB' DESTINO OEO&RAFICQ, 1974 

Total Productos 

froduo-
. - tos 
iSeoima-
nufac-

Productos 
manufao- . 
turados 

Total 

Produc-
Produc- tos 

tos semlrna-
básicos nufac-

Produc-
tos 

general básicos 

froduo-
. - tos 
iSeoima-
nufac-

Productos 
manufao- . 
turados 

general 

Produc-
Produc- tos 

tos semlrna-
básicos nufac-

manufao 
turados 

turados turados 

manufao 
turados 

IUllones dé dólares corrientes' fób Tasa anual de crecimiento, 
1974-1970 

, Total .. ., 7 95I.O 4 801.2 633.6 2 321.5 -30.5 23.8 26.5 

Canadá 95,4 20,6 9.0- 63*1 . 24.0 -6.0 49,9 50.0 

Estados Unidos 1 737.I ¿ 891^, 160,6 , 657.8 26,5 13'5 40,5 65.0 

ALALC 917.7 217.O 95.2 585.2. 32.0 24,6 6 . 1 . 46.1 

Resto de América 130.7 31.0; I.? 96.0 60.1 140.9 28,3 ,53 .2 

Europa Occidental 3 151 .? 2 265?;? 289t7 589,5. 25,6 21,4 31 ,9 .47«^ 

Europa Oriental 3?5»9 330?4 32ro 33.4 , 33-8 34.0 21,0 53.I 

Japón 556.7 430,5- 20.0 . 98 ,1 4o.o 36,0 14.6 94.I 

Africa (excluye Oriente Medio) 416.6 3°lr5 13.0 . . 101 ,9 60.3 $8.2 3*.9 54,4 

Resto del. Mundo 551.O 313.2 12.? 105.5.. 51.8 38.6 32.1 77.2 

• • Porcentajes Porcentajes a/ 

Total 100.0 100.0, 100.0 100.0 100.0 60.4 8.0 29.2 

Canadá 1.2 0,4' : 1,4 ^ : 2 .7 ' 100.0 21.6 9.4 66.X 

Estados Dhidos 21* § 18*6 25.3' 28,3 100,0 51.3 9.2 37.9 

ALALC 11.5 4.5 15.0 - ' 25 .? 100.0 23.6 ;o.4 63.8 

Resto de América 1 ,6 0.6 0.3 4.1 100.0 23.7 1.4 73.^ 

Europa Occidental 46.4 45.7 25.0 100.0 71.? 9.2 18.4 

Europa Oriental 5¿o 6.? 5.0 100.0 83.5 8 .1 8,4 

Japón 7 .0 9.0 4,2. • 100,0 77.3 3.6 17 .6 

Africa, (excluye Oriente Medio) 5*2 6.3 2.1 4 , 4 ' 100.0 72.4 3** 24.5 

Resto del Mundo 6.9 6.5 1.9 4.5 ioo»o 56.B 2,2 19 . 1 

Fuente; CACE!:, Relatorio Anual, I97I, 1J72 y 1374, 

a/ Los porcentajes no suman 100 pues el total general Incluye consumo de abordo, reexportaciones y 
transacciones especiales» 



Cuadro C-12 

BRASIL, EXPORTACIONES DE PRODUCTOS BASICOS, SMMANUFACTIBADOS 
y MANUFACTURAD® A PAÍSES DE LA ALALC, 1974 

Produc-
tos 

básicos 

Productos Produc- Produc-
tos 

básicos 

Productos Produc-
Total 

Produc-
tos 

básicos 

" semima-í tos Total 
Produc-

tos 
básicos 

semima- tos 
general 

Produc-
tos 

básicos 
nufao» 

turados 
manufac-
turados 

general 

Produc-
tos 

básicos 
nufac-

turados 
manufac-
turados 

Millones de dólares corrientes, fob Tasa anual de creoimiento 1974 
1970 

ALALC 917.7 217.0 95»2 585.2 32.0 24.8 6.1 46,1 

Argentina 30I.7 ' 118.4 64.8 ' U2.3 13.8 19.0 - 0 . 1 18.4 

Bolivia 82.4 80,1 60.3 50.3 38.4 92,0 

Chile 91 .8 42.5' 2.1 45,1 40.5 39.8 8,7 45.8 

Colombia 28.4 0.4 ' 2.0 25.6 43.5 -5,4 62.1 47.0 

Ecuador 17.8 0.6 1.5 15.4 120,0 0,0 521.5 110,0 

México ' 87.lt 3.0 2.8 ' 81.2 44.0 t2.4 21.2 51.2 

Paraguay 98.0 1.4 ' 0.1 88.8 70.0 65.0 9f3 70.0 

Perú 52.6 4.3.;' 0.3 474 60,2 47.7 31.9 7M 
Uruguay 71.0 27.3 8.8 33.7 23.O 19.5 11.? 31 .0 

Venezuela 86.5 17.7 12.6 55.9 60,0 110,0 93.0 73.1 

Países del Grupo Andino 359.5 66.6 • - 18.6 269.2 60,1 48f? 60.5 68,5 

Porcentaje .. Porcentaje a/ 

ALALC 100.0 "100,0 * 100.0 " 100,0 100,0 23.6 10.4 63.8 

Argentina ' ' 32.9 1 54.6 - 68.1 19.2 100,0 39,2 21.5 37.2 

Bolivia 1 ' 9 .0 ' 0 .5 0,1 ' : 13-7 100,0 1»3 0,1 97' 2 

Chile 10 .0 I9.6 2,2 7.7 100.0 46,3 2.3 49.1 

Colombia 3.1 0.2 ' 2.1 4,4 100,0 1,4 7 . 0 90.1 

Ecuador • 0.3 1.6 2,6 100,0 3 ^ • '8.4 86.5 

México : 9f5 1.4' 2,9 • 13.9 100,0 3.2 92.9 

Paraguay ' 10.7 0.6 0.1 ; 15.2 ' 100,0 1,4 0,1 90.6 

Pord 5.7 2.0 ' 0.3 8.0 100,0 8,2 0,6 89,5 

Uruguay 7.7 12,6 9,2 5.7 icio io 38.4 12.4 47.5 

Venezuela 9.4 8.2 13.2 9.5 100.0 20,5 14,6 64,6 

Países del Grupo Andino 39.1 30.8 20,1 46.0 lOOpO 18,5 5,2 74,9 

Fuente: CACEX, Relatorio Anual 1971, I972 y 1974. 
a/ Los porcentajes no siman 100 pues el total general Incluye consumo de abordo, reexportaciones y transac-

ciones especiales. 



Cuadro C-12 

BRASIL? EXPORTACIONES PCR DESTINO DE PRODUCTOS QUEÍICOS, HATALURGICOS, ' 
WA&UIHARIA Y APARATOS Y MATERIAL DE TRÁHSPORTE 

(En porcentaje del total da cada aflo) 

• 1971 1972 1973,. . 1974 . W 1 1972 1973 1974 

Productos químicos Metalurgia 

Total (millones de dólares 
oorrientés, f pb) 38 #9 50.5 78.9 151»9a/ 79.5 IO9.5 143 ¿3 ' 2I8.9 

Canadá 0.5 P«3 0.4 0,4 1.3 1 . 0 3.4' 4.1 

Estados UMdos 29.5 26,6 21$,? 31.4b/ 21.5 38.5 20.0 27.3 

ALALC 29.5 30.0 32.3 3 1 . V 57.? 4l»o 43.5 

Resto de Amórioa * ' 1.6 3.1 1.3 I.9 2.0 2,4 2.5 3.2 

Europa Occidental 24.4 24,8 35*9 24,9d/ 10.2 13.7 18.4 11.9 

Europa Oriental .4,1 ,2,4 ,2.7 1,2 0.2 0.4 0.1 o . l 

Japón 0.7 .0,3 1.4 4.1 4.6 l l »5 5-3 

Afrioa (excluyo Orlente Medio) 1.5 .2 . 7 •,.2.5 1.5 2.0 2.1 1.8 2.2 

Resto del Mundo 8.2 .9.8 8.2 ,5.4 1.5 1.4 3.4 4.1 

». Maquinaria y 
(eléctricos y no 

iparatos • , 
eléctricos) 

•1 Material de transporte 

Total (millones de dólares 
corrientes, f ob) 104.2 138.5' 211.8 454.6 • 25.O 68.6 91.2 191.4 

Canadá •0:.3 ."9*3 ,3 .5 . 0 . 1 0.2 ' 0 .2 0.1 

Estados Unidos 10.0 I6.3 .32*5 31«9e/ 37.2 $.8 11 .0 10.2 

ALALC . 70,7 ,56.5 ,: 45.O 424 44.0 57.H 58.5 56.8 

Resto de Amárioa 2.6 3.7 . 2.3 2.1 0 .1 0.3 4.7 6.0 

Europa Occidental- 13*6 15.2 8,7 7.1 4.7 34.4f/ 3.9 7. m 

Europa Oriental ... 0.1 ... *T* 0.1 0.1 . m *r «F ... 
Japón t " . 1.8 . 5.5 6,7 »p • t» 0.3 

Africa (exoluye Oriente Mádlo) , 2 ,1 4.1 2.7 2.6 13.8 0.4 20,2 12.5 

Resto del Mundo 0,6 . 2 , 1 1.9 3-9 o . l 0.5 1.5 6.9 

Fuente» CACEX, Re latori o Amai» 1973 y 1974, 
a/ 46.5 millones corresponden a uientol (30.6$) 
b/ 22.5 puntos corresponden a nsntol» 
o/ 0.6 puntos corresponden a uentol. 
d/ 4®8 puntos corresponden a raentol. 
e/ 15.8 puntos corresponden a aparatos do radio para automóviles y sus partes y p¡lezas» 
S j 31.5 puntos corresponden a un barco de gran salado construido para Portugal» 
g/ 5*8 puntos corresponden a Alemania Occidental» ' 



Cuadro C-12 
BRAS IL s EXPORTACIONES A PAISES DE LA ALALC DE. mODUCTOS QUIMICOS 

METALURGICOS, MAQUINARIA Y APARATOS Y MATERIAL DE TRAÍEPORTE 

(En porcentaje dei total de cada año) 

1971 1972 1973 1974 1971 1972 1973 197^ 

Productos químicos "- Metalurgia 

ALALC(mi11ones de dólares 
corrientes, fob) 11 .5 15.1 25.5 48.5 40,3 39.3 5 6.7 95.3 

Argentina ' 23.6 19.5 26,8 38.8 53,4 48.0 37-1 34.0 

Bolivia . > 5 6.9 9.3 11 ,0 5.4 4,8 5,9 

Chile 10.7 9.6 4.6 5.0 6,2 2,1 4,5 

Colombia 6.3 10,5 5,7 4.1' 4,6 3 .4 5,4 4.4 

Ecuador Q»5 0,2 0.2 Q.7 0,4 4.3 7.7 2,1 

Móxleo 27,4 21,8 23.5 18,7 2 ,6 2 ,5 3,8 • 3.6 

Paraguay 7,0 14.4 9»1 5,1 7'h 7.3 . 5,9 9.0 

Perú 5 »5 7 .0 6.2 3.5 2.9 4.3 : 6.1 4,0 

Uruguay 4.2 2,6 9.6 . 4,0 14,1 10.9 11,6 15,4 

Venezuela 5.2 7.4 - ; 5*1 4,7 6.2 7.6 15.4 17.1 

. Maquinaria y 
(eléctricos y no 

aparatos 
eléótriocs) 

Material de transporte 

ALALC (ni 11ones de dolares 
corrientes, fob) 73.6 78.2 9.5A 191.3 11.0 39.4 . 53.4 108.6 

Argentina 45.4 29.6 23,9 22,7 16.5 5.0 5,9 8 . 1 

Bolivia 2.1 5,2 4,4 6.0 16,3 10,6 : 14,1. 13.1 

Chile 8.3 6,1 5A 6,9 13.6 28,5 ' 9.5 . 1 1 . 1 

Colombia 5.9 5,4 6,6 5.7 2*2 8.0 10,0 6.6 

-Ecuador * ,1.4 2.0 2.4 3.1 0,4 9tl 0,6 4,0 

México 15.4 25,? 29.4 22.6 0,?r 2.2 3,5 15.2 

Faraguay 5.5 6.8 8,6 19,8 11,1 5,0 8,2 9.7 

Perú 5.1 4.9 6,4 M 17.1 33,5 36,4 18.3 

Uruguay 4.3 2,4 2.4 • 3,2 17.5 2.3 2.3 1.9 

Venezuela 6,4 12.2 W,7 14,3 ' '-4,2 4,7 9.4 12.0 

Puente» CACEX, Re la tor i o Anual, I973 y 1374, 



Cuadro C- l l 

BRASIL! EVOLUCION DEL COMERCIO CON LOS PAISES DE ALALC 

1964 1969 1974 1969-1964 1974-1969 

Expor- Impor- Expor- Impor-
Expor- Impor- Expor- Impor-

Expor- Impor- Expor- Impor- Expor- Impor- tación tación tación tación 
tación tación tación tación tación t a d ón 

tación tación tación tación 

Brasi l 
Tasas anuales do crecimiento 

Brasi l 
A todo destino (millones de dólares corrientes, fob ) 1 429.8 1 086.4 12 311.2 1 ?93.2 7 951.0 12 635.2 10.1 12 .9 28.0 44.5 
ALALC {millones de dólares corrientes,-" fob) 138.4 217.7 254.1 241.7 917.7 9^3.7 12«9 2.1 29 .3 31.7 
ALALC/todo destino (porcentaje) 20.0 11.0 12.1 1 1 . 5 7-5 
ALALC 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Argentina 65*6 45.8 67.2 55.2 32.? 3 8 . I 13.5 - 6.0 12 «0 ' 21 ,9 
Bolivia 0.6 - 1.5 0.3 9 . 0 3.2 34.1 70.I 84.0 114.7 

Chile 8.2 10.5 ?.5 10.9 10.0 14.6 16.4 2.8 i 3 0 . 7 39.3 
Colombia 1.4 « 0.9 0.5 3 . 1 1.8 I 2.8 126.6 : 65.3 68 .7 

Ecuador 0 .3 - 0.1 0.3 1 . 9 0 , 3 -5»6 42.7 1 26.3 35.7 
México 4.5 ; 4.1 5.5 7*5 • 5*5 8 .9 17 .3 15A 44.2 35.8 
Paraguay 1.8 / 0.3 2.6 0 .2 10 .7 3.6 : 21.4 - 9 . 1 71.5 145.2 
íftrú 0 . 9 5.5 1 .9 3.2 5.7 2 .2 * 30.4 -9*3 6 0 . 7 22.8 
Uruguay 13.1 1.0 8 .9 4.6 7*7 9 . 8 4 . 5 37.7 25 .6 57.1 
Venezuela 3,4 32.6 1 . 8 17.5 9.4 17.4 - 0 . 9 -9.9 80.6 51.7 

Países del Grupo Andino 14.8 48.6 1 5 . 8 32.7 39«1 39.5 14.4 -5.7 55.0 36.4 
11 países de ALALC 
A todo destino (millones do dólares corrientes, fob) 8 110.8 11 395*8 24 731.4 7.0 16.8 
A países de ALALC (millones de dólares ote., f-ob) 716.4 -1 182.0 3 442.4 1 0 . 5 23.4 

ALALC/todo destino (porcentaje) - 8.8 10,4 13«9 
Brasil/ALALC (porcentaje) 19.3 21 .5 26.7 

10 países de ALALC - excepto Brasi l 
A todo destino (millones de dólares corrientes, fob). 6 681.0 : ' . 9 084.6 16'780.4 6.3 13 . I 
A países da ALALC (millones de dólares ote., fob ) 578.0 927.9 = 2 524.7 9.9 ; 22.2 

ALALC/todo destino (porcentaje) r 8.7 10.2 15.0 

Fuente: ALALC, Síntesis, enero - febrero de 1976, suplemento H° 12. 
CACEX, Relator!o Anual, I971 y 1974. 



Cuadro C-12 

BRASIL! IMPORTA CI 0¡ ¡33 DE LA • CEES/DESDE BRASIL CUBIERTAS PCR SL ESQUEMA' 
DEL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS 

. 197C¿V V I972 1973 

1973/1970 
tasa de 

crecimien-
to anual 
(porcen 
ta je ) 

Millones de dólares oif -

Importación de productos cubiertos por el 
esquema del SQP 44.6 ' 59.2 • " '98.9 , ; 3 0 . 4 

» Productos no sensibles 25.5 42.5 65*7 í 3 7 . 1 

- Productos sensibles y semisensibles 14.-5 ' 8.8 \ 

C
O

 

ÎÏ- 7 . 1 

»• Productos agropecuarios procesado? c/ 7.9 I5f4 i' 48^5 

Importación de productos sensibles y 
semisensibles no beneficiados por el 
esquema 2.1 6,6 32.1 

' i 

148.2 

Importación de productos cubiertos por 
el esquema del SO-P cono porcentaje de 
las exportaciones brasileñas a la C$E 
de productos industrializados d/ 

Exportaciones Brasil «• CEE de. produçtos 
industrializados 

30.7 • 1 • 22,5 . '22*8 

Millones de dólares fob 

145.2 263»2 434.1 

Puente; CEPAL, División de Coiaeroio Internacional, y Desarrollo. "Estudies sobre efectos del SGP ¡sobre 
las exportaciones de América Latina", A. Hosono y M»A. Larach (no publicado). 
CACEX, Relatorio Anual, 1971 y 1973« 

&/ Alemania,-Occidental, Bélgica, Francia, Holanda, I ta l ia y Luxemburgo, 
bf Segán el esquema de. preferencia de la CEE de 1?72, sobre la base de datos relativos a las importa-

ciones de 1970. 
c/ Esencialmente jugos dé frutas y oafó soluble. 
d/ Importaciones elf de fuente éuropea y exportaciones fob de fuente brasileña. 



Cuadro 13 • 

HRASILf EXPORTACIONES POR SECTOR DE ORIGEN 

(Estructura porcentual y tasas anuale3 de creolcdento) 

I , I I , I I I 

Vf 

V 
VI 

VII 
VIII 

IX 

1964 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
1969/ 
1964 

Total gensral (millones de dólares corrientes, fob) 

Productos agrícolas y sus manufacturas 
I . 3 . 5 Calzado 

II.1.2 Cafó industrializado 
II.9 Industria maderera 

III . Aceites, grasas y oeras 
Materias primas textiles y sus manufacturas 
IV.1.6 Manufacturas textiles naturales 
IV.2 Manufacturas textiles artificiales y sintéticas 
Productos químicos 
Minerales a/ 
Siderurgia y otros metales comunes 
Maquinaria y aparatos, material eléctrico 
VIII.1 Maquinaria y equipos para oficina 
VIII.2 Maquinaria y aparatos eléctricos 
VIII.3 Maquinaria y aparatos de extracción, terraplenage, 

exoavación o perforación 
Maquinaria y aparatos de elevación, carga, desoarga y movimiento 
Máquinas herramientas y otras 
Bombas para líquidos 

VIII.4 
VIH.5 
VIII.6 
VIII.7 Las demás 
Material de transporte 
IX.1 Automóviles, tractores y otros vehículos terrestres 

1.1 Omnibus y uicrocnibus 
1.2 Camiones y camionetas 
1.3 Automóviles 
1.4 Partes, piezas y accesorios 
1 . 5 Otros vehículos terrestres b/ 

IX.2 Navegación marítima y f luvial 
IX .3 Navegación aórea 
Otros productos d/ 

100.0 

4.5 
4.0 

100.0 
4.2 

100.0 
7.9 

15 .1 

6 . 7 
2.2 
9.2 
2.6 

56.2 
100.0 
27.1 
6.5 0.1 1.6 

18.6 
0.3 

31 .6 
41.2 

429.8 
100.0 
74.9 

3.4 
3*o 

12.7 
0.5 

0 .6 

7.5 
1.2 
0.3 
0.1 0.1 
0.1 
0.1 
Ó.4 
0.5 
0.1 

0.1 
0.2 
0.2o/ 
1.8 

100.0 
0.1 
2.0 
5.8 
4.2 

100.0 
7 . 3 0.2 

100.0 
37.1 
16.7 
3.2 
8.3 
3 
5 

25.2 
100.0 

28.2 
1.7 
0.9 
0.9 

19 .0 
6.3 

55.1 
16.7 

2 311.2 
100.0 
72.3 0.1 

1.4 
4.2 
3*0 

11.4 
0.6 

1 .0 
8.3 
2*3 
2.3 
o. 
o 3 
0 . 1 
0 .2 
o. l 
0.1 
0.6 

0 .3 0.1 

o.l 
0.2 
o.l 
2.0 

730-9 
loo.o 

69.9 
0 .3 
1 . 6 
3.5 
2,8 
8 .5 
1 .2 
0.1 
1.0 

10.8 
4.1 
3.0 
l .o 
0 .6 

0.3 
o. l 
0.2 
0.2 
0 .6 
0.5 
0.4 
0.1 

0.2 
0.1 
0.2 

1.3 

903.9 
100.0 
07.2 
1.0 
1-7 
4.2 
3 .0 
8.0 
1.5 
0.5 
1-3 

11.5 
2.3 
3.6 
0.9 
1.0 
0.2 
0.1 0.2 
0.1 
1.1 
0.9 
0.5 
0.1 
0.1 

Ô.3 
0.1 
0.3 

2.0 

991.2 
100.0 

7ï:S 

11 
3.1 
9.3 
2.5 
1 .0 
1.3 
8.6 
2.7 
M 0.8 
1.0 

o. l 
0 . 1 
0.2 
o.l 
1.2 

1.7 
1.3 
0.4 
0.3 

. 0 .2 
0 .5 
o. l 
0.4 

1.8 

199.2 
100.0 
68.7 
1.5 
1.6 
3.6 
3.4 

10.3 
3.1 
1.8 
1.3 
8.6 
2.3 

0.1 
o. l 
o . l 
o . l 
1.0 
1.5 
1 . 2 
• •• 

0.4 
0«2 
0.4 
0.2 
0.3 

2.0 

100.0 
2.2 
2.3 
4.5 
5.4 

100.0 
57.2 
1 1 . 5 

100.0 
21.3 
40.4 

2.3 
2.0 
2.6 
1.4 

29.9 
100.0 
96.2 
7.7 

16 .3 
15 . 1 
22.6 
34.5 
l . l 
2.7 

951.0' 
100.0 
64.0 
1.4 
1.5 
2.9 
3.4 
8.6 
M 
1 .0 

1 .9 
10.1 

2.7 

5.7 1.2 
2.3 

0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
1.7 
2.4 
2.3 
0.2 
0.4 
0.4 
0 .5 
0 .8 

0.1 
2.7 

10.1 

9.3 
119 .0 
174.0 
14.9 
10.1 
7 .7 

20.4 
63.2 
22.3 
12.4 
24.8 
37.8 
87.1 
40.9 

19.4 
87.5 
14.9 
59.1 
17.4 
-1.7 
- 0 . 9 

-25 .2 
40.0 

- I 8 . 7 
-1.2 
79.6 

9.7 
-49.3 
13.4 

Fuente; CACEX, Relatorio Anual, 1971» 1972» 1973 7 1974. 
Mota; La agrupación sectorial es prácticamente la misma del euadro 16. 
a/ Incluye algunos derivados de petróleo. 
b/ Incluye tractores agrícolas. 
0/ Los demás. 
d/ Caucho natural y sintéticoj papel, cartón y sus manufacturas; artículos de librería y artes gráfioas; vidrio y sus manufaoturas; metales preoiosos y sus manufacturas; los demás. 

1974/ 
1969 

28.0 

24.8 
136.8 

28.9 
19 .0 
31.7 
21.0 79.2 

174.7 
45.7 
33.4 
32.3 
53.1 
37.8 
84.1 

43.8 
15.0 
42.7 
16 .0 
59.9 
94.6 

148.8 
164.6 
273.1 
267.5 
101.5 
173.7 -11.2 

3 5 . 9 

35.5 



Cuadro C-14 

BRASIL:, PRODUCTO ERUTO INTSRNOs ESTRUCTURA SECTORIAL Y TASAS DE OC CIMIENTO 

Agri-
cultura Minería 

Industria 
manufac-
turera 

PBI 
total 

Porcentaje del PBI total 
a preoios de 1970 

1950 20.6 0.4 17.9 
1955 . , ' \ . -,19.1 0.4 19.1 . 6.8 
1960 16.5 0.6 22.3 6.8 
1965 17.9 0.8 21.9 4,5 
1970 14.3 0,9 24.8 7-5 
1975 : ' . 12.2 0 ,8 25.6 ' 5.3 

Tasas anuales de crecimiento 
durante el quinquenio 

1955/1950 5,0 5,8 8.1 
1960/1955 3.8 14 .9 10,2 
1965/1960 5.7 11.6 3.7 
1970/1965 3.0 10,7 < 10,4 
1975/1970 6,2 7.2 10.3 

Puentes CEPAL, División de Estadísticas. 



Cuadro C-12 

BRASIL: GRADOS DE¡ APERTURA.. DE L& ECONOMIA A TRAVES DEL CCMERCIO ECTERICR 

Exporta 
clones 

fob 
(A) 

Importa 
clones 
cif 
(B) 

PBI 

(C) 

( a ) / ( c ) * j . o o í a M b ) . 
7 ® loo 

Millones de dólares a precios de 1970 Porcentaje 

1950 1 185 ..... 1 432 1 1 0 5 5 . 10.7 . .. 11.8 

1951 ... 1 283 2 314 .11 708. 11.0 . 1^.4 

1952 1 074 2 154 t12 725 8.4 12.7 

1953 1 173 1 340 13 047 9*0 9,6 

1954 1 038 1 7 0 7 14 365 7.2 9.6 

1955 • 1 191 Î 279 15 351 7,8 8,0 

1956 \ 285 . 1 2 3 8 15 839 8.1 8,0 

1957 1 173 1 607 17 116 6,9 8 ,1 

1958 ' 1 127 1 556 '18 434 6 4 7.3 

1959 1 434 . 1 673 18 978 7,6 8,2 

i960 1 407 .1 69; 21 351 6,6 7.3 

1961 1 555 U 3 4 23 551 6,6 6,8 

1962 1 454 1 584 . 24 786. . . 5.9 6.1 

1963 1 684 . ,. 1 570 -¡ 25 171 6.7 ' 6,5 

1964 1 463 ' 2 . 5 9 0 8 5.6 . 5.3 

1965 1 571 1 130 26 614 5.9 5.1 

1966 2 004 1 527 27 973 7.2 6.3 

1967 1 980 1 717 29 3*4 6.8 6.3 

1968 2 208 2 190 32 042 6.9 6.9 

1969 2 609 2 358 34 928 7.5 7 4 

1970 2 739 2 849 38 249 7.2 7*3 

1971 3 346 42 567 7-1 7.5 

1972 3 429 3 966 46 989 7.3 

1973 4 116 4 966 52 346 7.9 8.7 

1974 4 061 6 576 57 371 7tl 9.3 

1975 4 376 5 77H 59 666 7.3 8 .5 

Fuente: CEPAL, División de Estadísticas. 
Nota; Los datos en pruoeiros del p b i se expresaron en dólares mediante la tasa de cambio 

promedio para I97Q de 4.58? Cr/US$ (Conjuntura Económica, vol . 3 0 , N° 3, pag-93). 



Cuadro C-12 

BRASIL; REIACIOHES KCPQRTACIOH/PBI Y EXPORTACION MAiIU?ACTUK2RA/PRODUCTO INDUSTRIAL 

Exportaciones^/ Producto bruto interaoi/ 
Productos 
industria-
• lizados 

(A) 

Total 

(B) 

( a ) / ( b ) « i o o 
(porcen-

taje ) 

Industria 
manufac-;.: 

tureru 

(c). 

... Total 

(0 ) 

( a ) / ( C ) » 1 0 0 (b)/(D)-100 
(porcen- (porcen-

taje ) ta je ) 
I-ttllones de dólares 
a precios de 197° 

( a ) / ( b ) « i o o 
(porcen-

taje ) Ilillones de dólares 
a precios de 1970 

1968 421 2 249 I 8 . 7 7 698 32 042 5-5 7 . 0 

1969 496 2 608 19.0 • 8 532:.' 34 928 i 5.8 7.5 

1970 665 2 739 24.3 ' 9 473 38 249 7.0 7 , 2 

1971 778 2 903 26.8 10 543 42 567 . . 6.8 

1972 1.019 3 455 29.5 12 030. 46 989 8.5 ' 7.4 

1973 1 172 3 766 3 1 . 1 "' 13 931 52 346 8,4 7'2 

1974 1 207 3 615 33.^ . 14 92Q 57 371 8.1 .6,3 

1975 12 5 5 3796- 33.1 f 15 471 59 666 8.1 6.4 

Elaboración propia. Los datos a precios corrientes suministrados por 
el índice de quantun del cuadro C-2 del Anexo 0. 

b/ CEPAL, División de Estadísticas (ver Anexo C, cuadro C-15). 

la CACE; fiaron corregidos por 



Cuadro C-12 

BRASIL: TASAS ANUALES DE CR̂ CIiaSNTO DEL PBI TOTAL Y MANUFACTURERO, IMPORTACIONES 
Y EXPORTACIONES TOTALES Y PE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 

(Tasas anuales de crecimiento, valores a precios de 1970) 

Exportaciones 
Producto bruto 

interno S/ Importa-
ciones b/ Productos 

Industria-
lizados 

Total i 
Industria 
manufac-
turera 

Total 

Importa-
ciones b/ 

1964 -I3.I • 5,1 '7 2.9 - 1 7 . 8 

1965 ,.4.7 1 2.7 -12.7 

1 9 6 6 2 7 . 6 12.3 5.1 , 35.1 

1967 -1.2 2,4 . 4,8. 12,4 

1 9 6 8 11,5 15*9 9»3 , 27*5 

1969 18.0 ' 18.2 - 10.8 9,0 • - 7*7 

1970 34.O 5 . 0 U.o 9.5 ' 2 0 , 8 

1971 I7.O 9.7 ; 11.3 11.3 17,4 

1 9 7 2 3 I .0 • l4.l 14.1 : 10.4 : 18,5 

1973 15-0 20.0 1 5 . 8 11.4 25.2 

197̂  3.0 -1.3 7.1 9 . 6 32.4 

1975 4,0 7.7 3.7 4 , 0 -12.2 

a/ CACEX/MUSAN, Exportaçâo Brasileira, Janeiro - Dezembro, 1975-197'+, poß, % (véase 
Anexo C, cuadro C-2). 

b/ Calculado sobre la base de las columnas A y B del cuadro C-I5 del Anexo C. 
0/ CEPAL, División de Estadística» 



Cuadro C-18 

BRASIL: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES, W I - l J ^ 

1971 ' 1 9 7 2 1?73 1974 

Importaciones to ta l es (millones de 
dólares cor r ientes , fob) 3 2I47.4 1+ 2 3 2 . 3 . . . 6 1 9 2 . 2 12 635.2 

Importaciones to ta les (porcentaje) 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

Produotos básicos (porcentaje) 1 7 . 6 . 16 .6 21*3 29.5 

- Petróleo (porcentaje) - 7 . 7 " 8 . 1 9 . 8 2 0 . 2 

- Trigo (porcentaje) " 3 .3 2.9 5*4 3*7 

Productos industr ial izados (porcentaje) 8 1 . 4 82,1 77,6 6 9 . 8 

m Semimanufacturados (porcentaje) 7 . 0 6 . 1 6 . 5 6 . 8 

- Manufacturados (porcentaje) 74.4 76.0 7 1 . 1 6 3 . 0 

Fuente: CACEX, RelatorlO Anual, 1973 y 197'+« 

Nota: La clasificación es esencialmente la misma que la de los cuadros C-i)- a C-ô  pero las dis-
crepancias con el criterio empleado por UHCTAD (véase Anexo A) son mucho mayores pues 
en este caso los productos nanuf sjo turado s incluyen una proporción importante de semimaw 
nufacturados. 



Cuadro C-I9 

BRASIL» ESTRUCTURA COMPARADA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

1964 1969 1974 Tasas anuales de crecimiento 

Exporta-
ciones 

Importa-
• clones 

Exporta-
-. clones. 

Importa-
ciones 

Exporta-
ciones 

1969-1964 
Importa-

Exporta- Importa-
ciones ciones clones 

1974/1969 

Exporta- Importa-
ciones ciones 

Total (millones de dólares corrientes, fob) 1 429.8 1 086.4 
i 

2 3 1 1 . 2 1 9 9 3 . 2 7 951.0 12 635 .2 10.1 1 2 . 9 28.0 44.6 

Bienes de producción 16.0 300.0 56.2 738.0 536.9 3 226.1 2 8 . 7 1 9 . 8 58.3 34.4 

Bienes de manutención de la producción 526.7 660.6 ; 1 050.7 í 985.7 3 662 .6 8 167.5 
! " 

14.3 8.4 • 28.4 53.2 

- Materias primas 428.3 420.6 : 312.8 435.0 2 345.4 3 551.6 13.7 1.2 ' ; 2 3 . 2 53.0 

- Insumos 98.O 240.0 2 3 7 . 9 550.6 1 317.2 4 6 1 5 . 9 19í3 17.6 40.8 54.1 

Bienes de consumo durable 4.0 30.7 . 16.4: 87.1 225.9 5 1 1 . 5 • 32.8 2 3 . 2 68.5 ' 42.7 

Bienes de consumo no durable 8 7 7 . 6 8 6 , 1 1 - I 6 5 . 9 161. 9 3 3 0 4 . 8 6 3 9 . 3 5.8 - 13,5 2 3 . 3 31.6 

lio especificados 5-4 . 8 '9 22.0 2 0 . 5 2 2 0 . 7 90t>9 32.3 18.2 * 58.7 34.7 

Total (porcentaje) 100.0 100.0 100.0 100.0 1 0 0 . 0 100.0a/ y,. ' 

Bienes de producción 1.1 2 7 . 6 2.4; 37.0 6 . 8 25.5(35.5) 

Bienes de manutención de la producción 3 6 . 8 6 0 . 8 45.5 4 9 . 5 46.1 64.6(50.7) 

- Materias primas 3 0 . 0 3 8 . 7 35.2 22.4 2 9 . 5 2 8 . 1 ( 1 9 . 3 ) 

— Insuiaos 6 . 8 22.1 10.3' 27.0 16.6 36.5(31.4) 

Bienes de consumo durable 0.3 2.8 0 . 7 4.4 2.8' 4.1 { 5 . 8 ) 

Bienes de consumo no durable 61.4 7.9 50.5 8.1 41.6 5.1 (6.6) 

l ío especificados 0.4 0 . 8 0 . 9 .1.0 . 2 . 8 0.7 (1.4) 

Fuente: CACEC, Relatorio Anual, 1971» 1972 y 
a/ En paréntesis la estructura del aSo 1973» 

1974. 



Cuadro C-20 

BRASIL: AUMENTO (DISMIÜUCION) DE LAS IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE LAS INDUSTRIAS DINAMICAS 
POR CADA DOLAR DE AtMSNTO DE US EXPORTACIONES DE LOS MISMOS PRODUCTOS 

1969/ 
1964a/ 

1970/ 
1969 

1 9 7 1 / 

1 9 7 0 

1972/ . 
1 9 7 1 ; 

1973/ 
Í972 . 

1974/ 

1973 

1974/ 

1969S/ 

VI Productos químicos 6 . 6 1 2 2 . 1 9 5 . 1 0 1 3 . 3 6 7 . 0 2 9 . 1 0 9.04 

v n Caucho y plástico 9.25b/ . 6 . 3 6 1 0 5 . 1 9 , . / 8 . 8 4 7 - 3 5 ^ 25.40 16.61 

XV Metales 3 . 9 7 I . 2 3 1 . 2 5 c / -0.04 10.29 1 8 . 1 7 1 1 . 7 6 

Subtotal- 5 .80 2 . 8 8 0,4lb/ 3.84 . 8 . 8 9 13.92 10.83 

XVI Maquinarias y aparatos y n te-
rial eléctrico 7.51 6.02 8 . 6 ^ / 13.50 . 5 . 7 3 3.15 4.81 

XVII Material de transporte 191.62b/ 2 . 8 0 6 . 8 9 1.34 6.22 ' 2 . 0 5 2.53 

raí Instrumentos y otros aparatos 56.11 7 3 . 6 6 19.24 47.45 25.21 9.37 19.75 

Subtotal 11.18 6 . 2 9 16.80 6.02 6.28 . 2 . 9 8 4.47 

Total 8.21 4.12 4.49b/ 5.16 7.41 1 6,65 : 6.79 

Fuente» Relatorio Anual de CACE::, I 9 7 I , 1972y 1974. "' -

Nota: La clasificación corresponde a las secciones de la NBM. Los datos consignados son el cociente entre las 
variaciones anuales absolutas de importaciones y exportaciones expresadas en dólares fob. 

a/ Cociente entre el aumento de importaciones y el aumento de exportaciones entre los años extremos, 
b/ El dato representa el aumento de las importaciones por cada dólar en que dispiiiuycron las exportaciones. 
0/ El dato representa la disminución de las importaciones por cada dólar en que disminuyeron las exportaciones. 



Cuadro C-21 

BRASIL« PRINCIPALES FIRMAS EXPORTADORAS, DATOS VARIOS 

1971 1 9 7 2 1973 197^ 

Exportaciones t o t a l e s (millones de dólares corr ientes, fob) 2 903.8 3 991*2 6 199.2 7 951.0 

-Número de firmas exportadoras 5 l42a/ 5 8 9 8 6 6 3 0 6 474 

- Promedio por f i rma (millones de dólares corr ientes , fob) . . . 0 .7 0 . 9 1 . 2 

- Ntímero de firmas que exportaron e l 50$ . . . 41 43 44 

• Promedio por firma (millones de dólares corr ientes , fob) . . . 48.7 7 2 . 1 90.4 

• Productos básicos (porcentaje del t o t a l ) . . . 44 .6 . . . 4 1 . 3 

• Produotos semimanufacturados (porcentaje del t o t a l ) . . . 1 .2 . . . 2 . 6 

• Productos manufacturados (porcentaje del t o t a l ) - . . . . . . 6 . 1 

• Exportación de las 10 firmas mayores (porcentaje del to ta l ) 29.3 29.4 32.9 

+ Exportación de las 10 firmas siguientes (porcentaje del t o t a l ) . . . 9*8 9 .3 7 . 6 

- ÍJdtaero de firmas que exportaron e l restante 5 $ «o» 5 857- 6 587 6 430 

+ Productos básicos (porcentaje del t o t a l ) ' . . . 23.7 . . . 1 9 . 1 

* Productos semimanufacturados (poroentaje del to ta l ) . . . 6 .6 . . . 5.4 

• Productos manufacturados (porcentaje del t o t a l ) - . . . I 8 . 3 . . . 23 . 1 

* Otras transacciones (porcentaje del t o t a l ) . . . 1 . 1 . . . 2#4 

Exportaciones de productos semimanufacturados (millones de 
dólares oorr ientes , fob) 240.6 3 10 . 0 476.2 633.6 

- Número de firmas que exportaron e l 50$ 35 2 6 ... 15 

* Promedio por firma (millones de dólares corr ientes , fob) 3 . 4 6 . 0 . . . 2 1 . 1 

+ Exportación de las 10 fira&s mayores (porcentaje del t o t a l ) 30 .7 33.9 . . . 42.2 

* Exportación de las 10 firmas siguientes (poroentaje del t o t a l ) 9 . 8 1 2 . 7 . . . 1 4 A 

Exportación de produotos manufacturados (millones de dólares 

corr ientes , fob) 5 8 1 . 3 911 . 7 1 465.3 2 321 .5 

- Nómero de firmas que exportaron e l 50$ 46 57 . . . 72 

• Promedio por firma (millones de dólares corr ientes , fob) 6 .3 8 . 0 . . . 16.2 

+ Firma mayor (millones de dólares corr ientes , fob) 24.9 2 5 . I . . . 89.2 

+ Firma menor (millones de dólares corr ientes , fob) 2 . 5 3 . 6 . . . 5.9 

• Exportación de las 10 firmas mayores (porcentaje del t o t a l ) 24.0 2 0 . I . . . 21.2 

• Exportación de las 10 f irmas siguientes (porcentaje del t o t a l ) 10 .6 1 0 . 9 . . . 9 . 0 

Pitante8 CACEX, Relatorio Anual, I97I, 1972, 1973 y 1974. 
a/ No Incline empres&s exportadoras de c a f é . SI bien éstas son numerosas, su cantidad es sustanoialmente menor a 

l a d i fe renc ia oon e l afio 1972* 



j 

Cuadro C-22 

BRASIL» BALANCE DE PACOS, I960 A 1?65 

(Millones de dólaraa corrientes) 

I960 1 9 6 1 1 9 6 2 1963 1904 1965 1 9 6 6 1967 1 9 6 8 1969 1 9 7 0 1971 1972 1973 1974 1975 

Cuenta corriente 
Exportaciones de bienea y sel vioioa 1 459 1 537 1 2 9 6 1 499 1 546 1 7 4 7 I 875 1 8 2 1 2 076 2 579 3 068 3 2 7 9 4 3 7 4 6 7 1 1 8 738 9 6 3 1 

Bienes fob 1 270 1 405 1 2 1 5 1 406 1 4 3 0 1 596 1 741 1 654 1 881 2 3 1 1 2 739 2 8 8 2 3 941 6 0 9 3 7 846 8 6 5 5 

Servicios no procedentes ti e factores 1 8 9 1 3 2 81 93 116 - 151 134 167 195 2 6 8 329 397 433 618 8 9 2 976 
Fletes seguros y otras ¡transacciones 48 52 44 52 52 58 62 76 95 131 167 165 182 249 372 448 
Viajes 24 23 5 9 18 30 1 2 15 17 28 30 36 38 58 66 68 

Importaciones de bienes y seiWioios 1 786 1 6 2 9 1 588 1 569 1 330 1 2 8 O 1 703 1 8 7 8 2 3 2 2 2 6 0 2 3 297 4 184 5 3W 7 783 14 873 14 749 
Bienes fob 1 293 1 2 9 2 1 304 1 294 1 0 8 6 341 1 3 0 3 1 441 1 855 1 993 2 507 3 246 4 1 9 3 6 154 1 2 5 5 2 12 16? 
Servicios no procedentes d¡e factores 493 337 284 2 7 5 244 339 4oo 437 467 6 0 9 • 790 938 1 155 1 6 2 9 2 3 2 1 2 5 8 0 

Fletes seguros y otras ¡transacciones 131 1 3 2 1 2 8 146 120 8 8 114 131 166 2 7 0 349 421 5 1 0 8 6 3 1 2 8 8 1 3 0 9 

Viajes 7 2 42 30 23 21 31 4 3 49 5 8 77 I 6 0 171 216 2 6 5 314 440 
Pago de utilidades e Interese s de capital extranjero - 1 9 4 -184 - 199 -144 -I90 - 2 5 8 - 2 8 2 - 2 9 6 - 3 0 2 -344 -428 -518 -619 - 8 1 2 -993 - 1 8 2 0 

Utilidades - 6 0 - é l -79 -57 -58 - 1 0 2 - 1 2 5 - l i o - 1 5 6 - 1 6 o - 1 8 6 - 188 -206 - 2 3 0 - 2 8 0 - 3 4 o 

Intereses -134 - 1 2 3 -120 -87 -I32 -I56 -157 -186 -146 -184 -242 - 3 3 0 -413 - 5 8 2 -713 - 1 480 
Donaciones privadas netas -13 - 1 7 10 24 39 4 5 50 5 14 13 11 1 23 1 15 
Saldo de la cuenta corriente -534 -277 J*84 -204 5 0 248 - 6 5 - 3 0 3 -543 -353 -644 - 1 412 - 1 592 - 1 8 6 2 - 7 1 2 7 - 6 923 

Cuenta capital 
Pinanciamlento externo neto 534 277 484 204 - 5 0 -248 6 5 3 0 3 543 353 644 1.412 1 591 1 8 6 2 7 127 6 9 2 3 

a) Pondos extranjeros no coiap ensatorlos 2 3 3 373 2 8 1 195 2 2 9 135 406 2 3 2 8 0 7 1 0 7 9 1 222 2 260 3 944 4 331 6 350 
Inversión directa 1 3 8 147 1 3 2 87 86 154 159 1 1 5 136 . 2 1 8 196 272 415 8 8 3 9 0 2 • • • 

Préstamos de largo y ae diano plazo 351 584 327 2 5 2 1 8 9 2 6 6 530 5 8 0 812 1 0 9 9 1 494 2 109 4 621 4 754 6 112 • • • 

Amortizaciones -370 - 3 0 7 - 2 6 5 - 2 1 9 - I 8 5 - 2 7 4 - 2 9 8 - 3 8 2 -394 -439 - 8 3 0 -887 - 1 217 - 1 724 - 1 758 • « • 

Pasivos de corto plazo 97 -67 55 42 1 0 8 -47 - 19 - 1 0 8 2 3 6 184 354 764 122 412 1 0 9 5 • • • 

Donaciones o f ic ia les 17 1 6 32 33 31 36 34 27 17 17 8 2 4 5 - 1 • • • 

b) Pondos nacionales no eompe nsatorios -38 -85 16 - 8 - 2 3 - 8 -44 -37 -133 - 2 5 - 4 1 - 2 7 2 - 3 2 8 -430 - 184 • • • 

Errores y omisiones 10 49 - 1 3 8 -76 - 2 1 7 - 3 1 - 2 5 -35 - 1 - 2 0 38 -9 4 3 7 354 8 2 5 8 2 8 

Asignaciones de derechos e speciales de giro 59 47 51 m • 

Finaneiamiento oompensator lo neto 3 2 9 -60 325 93 -39 -344 - 2 7 2 143 - 1 3 0 -681 -634 -614 - 2 513 - 2 3 9 3 879 1 0 9 5 

Prestamos y pasivos de las autoridades monetarias 4 0 3 2 8 8 348 3 2 1 222 454 6 0 29 63 15 1 « 55 m m • • • 

Amortizaciones - 5 0 - 2 0 7 -155 - 2 6 2 -256 -576 -335 -143 - 1 2 7 -174 -101 -78 -54 -49 -78 ••• 
Divisas - 3 1 - 1 4 3 7 2 -42 -63 - 2 5 0 15 2 8 2 - 6 6 - 5 2 2 -367 -488 -2 463 -2 3»<4 964 1 087 

Oro 7 2 6 0 76 58 2 8 - 12 - 2 5 - 1 0 5 - - - •• ••• 

Dereohos espeolales de j i ro - 6 2 -48 -51 - - 7 8 

Puente: CEPAL, División de Es tadíst ioa. (25-111-1976). 



Cuadro' C-23 

BRASIL: BALANCE DE FAGOS, OfficmiENTO'ANUAL Eli DISTINTAS 
PARTIDAS DE LA CUEírTA CORHÍSNTE, 1964 4197^ 

(PoreoBrtaja anuaTtKr creoimiénto) 

••••J. „ . . . .... —— 
1969/ 
1964 

1973/ 
1 9 6 9 

1 9 7 4 / 

1 9 6 9 

Exportaciones ' " r 

Bienes r 1 0 . 1 28.0 ; . 2 8 . 0 

Servicios no procedentes de fac tores . 18 , 2 23.2 2 7 . 2 

- Fletes» seguros y otros transportes . 20.3 17 .4 ,:. . 2 3 . 2 

Importaciones • lii 

Bienes . . • '12 .9 3 2 . 8 44.6 

Servlcioa.no prooedentes de factores ' 2 0 ¿ í 2 7 . 9 30 .7 

- Fletes, ,seguros y otros transportes 17 .3 33 .7 ' 36.7 

Utilidades e' intereses del capi ta l 
esrtronjero .(neto) '..;< i ' 2 . 2 2 3 . 9 23.6 

Fuente: Anexo Cf ouadro C-22» • 



Cu&droC~?4 

BRASIL: EXPCRTACIONgS BRASIL3KAS EN EL COMERCIO 
" ' .!f ''MUtrólALjr. 190* j* 1975 ' , ' . 

Total' '; Brasil Z * 1 0 0 

mundial 
B ' "' • (porcen 

' • A' 
B ' "' 

taje)" 

Millones de dólares 
corrientes^ fob 

1964 172 500 1 430 O . 8 3 

1965 1 8 6 400 1 595 0 . 8 6 

1 9 6 6 • 204 0 0 0 1 741 0 . 8 5 

1967 2 1 5 000 1 654 0.77 

1 9 6 8 235 700 1 8 8 1 0 . 7 8 

1969 . 273 600 , 2 3 1 1 . 0 . 84 

1970 4 3 1 3 4oo - 2 7 3 9 . .. , 0 . 8 7 

1971 3 5 0 7 0 0 2 904 0 . 8 3 

1972 417 loo 3 991 • . • 0 . 9 6 

1973 577 300 „ 6 . 199 1 . 07 .. 

1974 6 4 2 5 0 0 7 951 . 0,94a/ 

1975 866 000b/ 8 655 1 .00 

Tasas anuales de crecimiento» 
en porcentaje 

1969/1964 9 .7 1 0 . 1 

197V1969 22.4o/ 28.0 

1974/1964 15.9c/ I 8 . 7 

Fuente: íearbook of International Trade, Statistlcs y cuadros 1 y 5» 
a/ D uduciczicio de las exportaciones raundiales el crecimiento de la de 

los. países ¿o 1c, orSP, el coefC-ciente sería 1«06, 
b/ Estimado. 
¡J Pr.ra calcular estas'tasas se dedujo al alio 1974 tí. aumento veri-

ficado en las ^exportaciones de los puíses de la OEEP 190 000 
uillones de do'lares) 



Cuadro C-25 

BRASIL» INGRESOS TRIBUTARIOS FEDERALES Y ESTADUAIüS 

Ingresos federales por impuestos 
Impuesto _ , Impuesto Impuesto Impuesto unióo so , Impuesto — único so 

_ ^ , , de bro coa- , ** Total a la IPI . . bre ener impor- bustibles , . — renta gfa olee tación y lubri- — trica cantes 

sobre 
opera-
ciones 
finan-
cieras 

Ingresos estaduales por ICM 

Estado 
Total Estado de de 
Brasil San Pablo Río de 

Janeiro 

Millones de cruceiros 

1 9 6 9 13 580 3 598 6 358 1 115 2 250 217 1 1 1 9 6 5 2 0 6 1 674 

1 9 7 4 6 6 135 19 241 2 7 875 6 790 6 8 2 3 1 569 2 784 4 2 6 2 1 2 0 1 7 3 5 129 

1 9 7 5 84 473 24 5 3 8 34 4 3 3 9 512 8 1 9 2 2 742 3 9^7 57 154 26 4 9 3 7 155 

Porcentajes 

1969 100.0 2 6 . 5 46.8 8 . 2 1 6 . 6 1.6 100.0 46.5 14.9 

1974 100.0 2 9 . 1 42.1 10.3 10.3 3®o 4.2 100.0 4 7 . 3 12.0 

1975 100.0 2 9 . 1 4o.8 11.3 9.7 3 . 2 «U7 100.0 46.4 12.5 

Millones de dólares corrientes 

1969 3 335 8 8 2 1 562 274 553 53 2 7 5 0 1 279 4 l l 

1974 9 74o 2 8 3 4 4 1 0 5 1 000 1 0 0 5 2 9 0 410 6 2 7 7 2 9 7 1 755 

1975 1 0 395 3 0 2 7 4 2 3 7 1 171 1 0 0 8 337 486 7 0 3 3 3 2 6 0 8 8 0 

Porcentajes anuales 

1 9 7 V 1 2 3 . 9 2 6 . 3 2 1 . 3 29 .6 1 2 . 7 4 0 . 5 2 8 . 3 a / 1 7 . 9 1 8 . 4 1 2 . 9 

1 9 7 5 A 9 7 ^ é » 7 6 . 8 3 , 2 1 7 . 1 0 . 3 1 S . 2 1 8 . 5 1 2 . 0 9 . 7 I 6 . 5 

Fuente: Boletín do Banco Central do Brasil, vol. 12, N° 5> mayo de 1976 (para los impuestos federales); 
Conjuntura Económica, vol. 30, NC 3 , marzo de 1976 (para el ICM y las tasas medias anuales de cambio). 

Nota: La conversión a dólares corrientes, así como el cálculo de los ritmos de crecimiento, se hacen con la 
mero finalidad comparativa respecto de los valores corrientes de exportación. 

y 197V1971*. 





ANEXO D 

NOTA ACERCA DEL CONJUNTO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 
EXPORTADORAS DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 





NOTA ACERCA DEL CONJUNTO BE LAS PRINCIPALES EMPRESAS • 
EXPORTADORAS DE PRODUCTOS. MANUFACTURADOS 

Los datos elaborados en CEPAL por e l proyecto sobre Empresas Trans-

nacionales en América Latina ,se re f i e ren a 155 firmas exportadoras 

de productos manufacturados que en.197^ figuran simultáneamente entre 

las 1 000 empresas mayores de Brasi l .y las 382 principales exporta-

doras de ta les bienes.1/ (Véase cuadro D . l . ) En primer lugar se 

observa que las.transnacionales son más..de l a mit^d, que contribuyen a 

las ventas tota les del,.conjunto en esa prQporción, pero aun cuando su 

participación en las exportaciones es creciente se mantiene por debajo 

de su dimensión re la t i va . Además, se ubican en los sectores dinámicos; 

la cuarta parte de e l las en el sector químico y casi la, mitad en e l 

metalmecánico. Por su parte, las empresas privadas locales están 

representadas por un número algo menor que, con un volumen de ventas 

1/ Las 1 000 empresas mayores esfcáiudefinidas así por su volumen 
de ventas (Revista VISAO, Quem é quem na Economia Bras i le i ra , 
31 de agostó de 197^° ' tías 382£f inc í¿a lesexportadoras de " 
productos mánufácturadas sonalas que, realizaron- ventas .externas 
superiores a l millón de dólares cada una (CACEX, Relatorio Anual, 
197*0 • ' óáda una de" íask155 íirmás é^¿ortarorí más de úñ tftillón 

t de .dólares perontodás .;ellas,:respónden-por ; el;:A3<>^%-de ilas ventas 
externas de prpdu^tos manufacturados., Si bien todas pertenecen 
a la cúpula empresarial bras i lera , no son las firmas exporta-
doras mayores/pues. ,las.primeras 72 responden por e l .5Q%° J, -Esto . . 
es más notable aún para las transnacionales, pues las 29 pr inc i -
pales exportadoras respondieron por é l 2k% mientras qué la'S 
79 de esta muestra lo: hicieron por e l . 21%. . ¿ 

Naturalmente, las proporciones exportadas por cada sector 
muestran álguna distorsión respecto de la es t ruc túra l e las expor 
taciones tota les de productos manufacturados en razón del d i f e -
rente grado y modalidad de la concentración empresaria de cada 
sector. Él sesgo es introducido en la muestra esencialmente 
por los derivados del petróleo, neumáticos y la industria 
automotriz. Sin.embargo, no^afectaría la representátividad en 
aspectos como ,1a preponderancia exportadora de los sectores 
industriales tradicionales que transforman la,producción agrícola 
En e fec to , sólo l as . t r es primeras-agrupaciones.óeqtoriales suman 
e l a l que .deberían sumarse^algunos .productos químicos y 
de minerales no metálicos. :¡ . 



marcadamente in f e r i o r , respoq&e por una, proporción de exportaciones 

similar a las transnacionales. Contrariameiite a éstas, se ubican 

con preferencia en los sectores tradicionales; más de la mitad en 

alimentos, t e x t i l e s y cuero.-"- Las 6 empresas gubernamentales responden 

por más de la cuarta parte de las ventas tota les del conjuntó pero 

susi exportaciones decrecientes son poCo significativas'.," Lá par t i c i -

pación'de éstas en la muestra está sésgadá por la inclusión de la 

Petrobrás que, cofc'los derivados de petroleo, cubre e l 60$ del valor 

exportado por las 6 firmas controladas por e l séctor púbiico. Es 

decir , que las otras cinco sólo exportaron e l 3$ dé las ventas externas 

de las 155 firmas consideradas; de doriíie Se concluye la poca s i g n i f i -

cación de las empresas guberhámentáles eri las exportaciones de 

manufacturas.!/ • - ' 1 

Aun cuando e l sésgo de lá muestra :es favoráble á las industrias 

dinámicas, se refuérza lo afirmado er£ e l anál is is dé las exportaciones 

manufactureras por sector de¿origen. En efecto,- los sectores tradi-

cionales que transforman ;la producción agrícóla mantienen una par t i -

cipación muy importante en..las e'x£ort%ciQtte.e-T4e .-.las 155 firmas. Por 

.otra parte, e l ?3% de 4aá •expo'rtaeióiies dé ' las ?7© empresas nacionales 

corresponden a los .«ecjtpjr^s"tradicionales • : ( t e x t i l é s , cuero 

y madera), mientras que e l 80% de 'las ventas externas de laS 79 transna-

cionalés proviene, de la química, la,-^metalurgia y la fabricación de 

maquinaria, equipo y aparatos. - 1 : ' / 

Entre 1972 y 197^, e l valor de las exportaciones de todos los 
sectores y de los tres grupoá de empresas 'fueron crecientes a ritmos 
rnuy a l tos , con la sola excepción de las firmas siderúrgicas guber-
namentales. 2/ En general, esté crecimiento fue mayor en las firmas 

- ' • : ' A ' 
1/ No podía ser de ptro modo si se observan los datos de la rev is ta 

VISAOo El número de empresas gubernamentales entre las mayores 
es creciente» pero e l l o se debe a las de serv ic ios públicos, 
construcción'e ingeniería, no a las productoras de.bienes. Proba-
blemente, las empresas gubernamentales contribuyan, a las expor-
taciones de productos manufacturados con e l 5 o 6%¡ de su valor 
t o t a l . 

2/ Recuérdese que, justamente, en este período crecieron sustan-
cialmente las importaciones de acero. 



transnacionales que ¡en las ottras, jx.erp, e l comportamieAto sec tor ia l 

no es homogéneo,: en algunos sectores donde¡ tienen una c,lara prepon-

derancia e l comportamiíen.tq re la t i vo no fuet ése mientras que en otros 

donde su. representati.vidad.es b a s t ó t e menor-siguió; la .pauta general 

( t e x t i l e s y celulosa) . " ,; 

Dejando de lado la. Petrobrás. y. las, ppcp representativas empresas 

de los sectores papel y. minerales no metáliposv¿ ,1a dimensión media 

de la firma - medida por l^s ventas totales .r-i.es superior en todos. 

los sectores para las transnacionales. _ 

Finalmente, e l coef ic iente de apertura externa de las firmas \ 

- relación eXportación/ventas'- es séñsiblérnénte ¿nenoi* |>ará las 

transriacionales que para las,.privabas-locales., tanto,para el conjunto 

como para cada uno de l os sectores 

Para analizar e l papel 'de..las rf^íapresas. transn^cipnale.s en la 

industria brasi lera en la Sécr&iária -éé Plane^amentó:se rea l i zó 

una investigación basada muestra ;de ,.las ^518 mayores firmas 

del país. Una vez co.nstitüida' lá aueótrá' ios fautores ver i f icaron 

que respondía, por e l Zkfá df. las pxp^rtacioixes, tota les del .año .19.731 

correspondiendo la mitad- 'á 'las r-133"fil;iaTes: • de fiamas; tfrañsiracionales 

ta excepción configuráda-por'las 3 firicaas del-sector productos 
minerales no metálicos es pocé relevante.- Sin embarigo, la de 
material de transporte se explica por la preponderancia del 
sector automotriz, pues una parte importante del valor exportado 
por la firma terminal corresponde a partes y piezas fabricadas 
en firmas nacionales, ya sea a través del automóvil armado, 
del CKD o del suministro de repuestos. 



incluidas de la inversión^ extranjera- en Bras i l ) «1/ Más tarde 

otra área de la misma. Secretaría analizó las transacciones externas 

de 115 f i l i a l e s de firmas: Itransnacionales operando en Brasil 

durante 197^ y estableció un volumen de exportaciones de 837=5 millones 

de dólares (10.5$ del t o ta l ) »2/ . > • ; 

Por otra parte, contrariamente a lo ver i f i cado anteriormente 

la muestra del iPEA/INPp&..«sjt&bltece, una mayor relación exportación/ 

ventas en l^s empresas transuacionales que..en las privadas locales ; 

1/ IPEA/INPES, Belat9ri0. de Pesquisa NQ 29- . Para pada uno de los 
21 grupos de la industria manufacturera, para.petróleo y der i -
vados y para la producbióft álnera se confeccionaron 3 l istados 
con las 10 firmas payores según, patrimonio, facturación y capital 
socia l « La superposición de los 3 l istados dio un t o ta l de 
318 empresas (177 nacionales, 8 gubernamentales y 133 multi-
nacionales) definiendo el;: conjunto dé las firmas mayores inde-
pendientemente de su participación en las exportaciones. La 
información util izada'correspondió ál año 1973• 

La investigación. Sostiene además que l a muestra responde por 
e l 6?.5$ de las exportaciones de minerales y productos indus- ; 
t r i a l és » ' SÍti "embargo¿ por é l método ut i l i zado para seleccionar 
las empresas de la muestra en e l Sector Aliméntos debieran 
f igurar 5 subsidiarias de empresas multinacionales que exportaron 
productos básicós pór unos 500 bi l lones de dólares durante 1973« 
Por su parte, las exportaciones de minerales incluidas en la 
muestra representan un del to ta l y suman unos 389 millones 
de dólares (3^8 corresponden a las 13 empresas del sector y 
unos kl al petróleo bruto de la Petrobrás). De ta l modo, de los 
1 84l millones exportados por las 318 firmas, unos 592 millones 
corresponderían a productos industrial izados; poco más del 30% 
del to ta l de estos bienes« Prosiguiendo con estos cálculos se 
puede estimar que las empresas transnacionales de la muestra 
respondieron por e l 23% de las exportaciones totales de productos 
industrializados (semimanufacturados y manufacturados). 

2/ Jornal do Brasi l , 30 de mayo de 1976, pág. 4o. La SUBIN 
(Subsecretaría de Coopera$ao EconSmica e Técnica Internacional) , 
uti l izando la fórmula tradicional del balance de pagos nacional, 
construyó las cuentas externas de 115 firmas transnacionales. 
La nota del Jornal do Brasil sólo incluye e l cuadro resumen 
desagregado para 15 ramas- industriales, y un detal le individual 
de 16 firmas.' s ' ' ' , ' 
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incluso se invierten las dos excepciones que habíamos anotado._l/ 

En realidad ambas muestras definen la propensión media a exportar 

de dos conjuntos de empresas donde no necesariamente e l conjunto menor 

pertenece al mayor.2/ 

Además, una de e l las es la relación exportación de productos 

manufacturados/ventas to ta les en 197^; mientras que la otra se 

r e f i e r e a exportaciones totales/ventas tota les en 1973=¿/ 

modo, pareciera que la def inic ión de esta propensión media a exportar 

en relación con la t ipo log ía de empresas ut i l i zada, debiera acompa-

ñarse de las debidas especif icaciones. 

1/ IPEA/INPES, Relatorio de Pesquisa NS 29, pág. 73« Aparte de 
las seguras discrepancias de c las i f i cac ión y e l d i ferente año 
de ambas muestras, es probable que algunas empresas incluidas 
en la del IPEA/INPES no exporten. Además, en la producción 
de maquinaria, equipo y aparatos CEPAL incluye 9 firmas más. 

2/ La relación establecida por CEPAL se r e f i e r e a las principales 
empresas exportadoras de productos manufacturados pertenecientes 
al conjunto de las 1 000 empresas mayores; mientras que el 
IPEA/INPES establece lo contrario para un grupo más numeroso 
de empresas constituido por las firmas mayores independiente-
mente de si exportan o no. 

jj/ La primera se r e f i e r e a exportaciones por 1 006 millones de 
dólares de productos manufacturados, y la segunda a 1 8^1 millones 
de los cuales sólo 592 millones serían productos industrial izados. 
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Aladro D-l 

BRASIL: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS QUE FIGURAN ENTRE 

US 1 OOO FIRMAS MAYORES. DATOS VARIOS 

CHU Sector Niímero 
de firmas 

w S 7 2 
exportar miento 

anual 
export. 

1974 

oiones 
Exporta-
ciones Ventas Exportaciones 

Ventas 
Exporta-

ciones 

Total 

-Empresas transnaoionales 
-Empresas nacionales 
-Empresas pdblloas 

31 Alimentos, bebidas y tabaco 
-Empresas transnaoionales 
-Empresas nacional es 
-Empreaaa pdblloas 

32 Texti les, vestuario e industria 
del ouero 
-Empresas transnaoionales 
-Empresas nacionales 
-Empresas ptíblioas 

33 Manufactura de madera, incluso 
muebles 

-Empresas transnaoionales 
-Empresas naolonales 
-Empresas pdblloas 

34 líanufaoturas de papel e impresiones 
-Empresas transnaoionales 
-Empresas nacionales 
-Empresas públicas 

35 Manufaot. químicas, derivados del 
petróleo y carbón, oauoho y 
p lást icos 

-Empresas transnaoionales 
«Empresas nacionales 
-Empresas pdblloas 

36 f-knufaot« de produotos minerales 
no metáliocs 

-Empresas transnaoionales 
-Etapresas naolonales 
-Empresas pdblloas 

37 Industrias metálicas básicas 
-Empresas transnaoionales 
-Empresas nacionales 
«Empresas pdblloas 

38 Ifenufaoturas de prodictos metá-
l i c o s , maquinarla y equipo 
-Empresas transnaoionales 
-Empresas naolonales 
-Empresas pdblloas 

36*1 Fabricación de product» metálicos 
-Snpresas transnaeionales 
-Qnpresas nacionales 
-Empresas pdblloas 

38*2 imbricación de maquinaria, excepto 
l a maquinarla e lóct r ica 

-Empresas transnaoionales 
-Empresas naolonales 
-Empresas pdblloas 

38*3 Construcción de maq». aparatos, 
accesorios y a r t . e lóotr loos 

-Empresas transnaoionales 
- E g r e s a s naolonales 
-Empresas pdblloas 

38«4 Construcción de material de 
transporte 
-Sapreaaa transnaoionales 
-Empresas naolonales 
-Etopresas pdblloas 

39 Otras Industrias manufactureras 
-Etapresas transnaoionales 
-Empresas naolonales 
-Etapreaas pdblloas 

155 

6 
19 

5 
13 

1 
< 
7 

2 6 
1 

4 

4 

4 
1 
3 

100.0 

46 .6 
10,4 

100 .0 
2 7 . 2 

6 9 . 8 

3 . 0 

100 .0 
1 8 . 7 

7 1 . 4 9.9 

100.0 

100.0 

100.0 
4 . 6 

9 5 . 4 

6 0 

66 
6 0 

3 6 

44 
3 0 
4 9 

56 

V 
8 9 

7 0 

6 0 

6 1 

6 1 

6 3 

88 
6 2 

100.0 
{(7.4 
45*3 

7 . 3 
100.0 
22.1 
74 .4 

3 .5 

1 0 0 . 0 

2 2 . 3 

6 9 . 2 

8 . 5 

100.0 

100.0 

100.0 
6.1 93.9 

100.0 

5 3 . 2 

1 9 . 5 

2 7 . 3 

1 0 0 . 0 

48.2 
5 0 . 8 

1 . 0 

100.0 
24.8 
7 0 . 6 

4 . 6 

100.0 

100.0 

100.0 
1 9 . 1 

8 0 . 9 

5 . 8 

5 .1 
13.̂  

1 . 5 

1 7 . 9 

8.2 
2 6 . 3 

6 3 . 9 

g'8 

8.8 
9 .6 

1 7 . 9 

1 3 . 5 

1 3 . 5 

5 
2 . 9 

10 .5 

100.0 
100.0 
100.0 
1M.0 
#.2 
1 2 . 7 
4 4 . 7 

12.8 
14 .7 

6 , 9 

2 2 . 5 

1 6 . 9 

2 . 5 

5 . 6 

2.2 
0 . 3 
4 . 1 

27 1 0 0 . 0 74 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 2 . 3 1 4 . 3 
2 1 2 8 . 7 110 42 .9 3 I . 0 3 . 2 1 3 . 0 

5 2 8 . 8 6 8 2 6 . 7 3 .6 1 7 . 2 8 .5 
1 42.5 47 30 .4 65 .4 1 . 1 59 .1 

3 1 0 0 . 0 1 2 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 4 .8 0 . 4 
1 5 . 3 440 33 .8 1 9 . 0 8.5 0 . 3 

2 9>V7 8 0 6 6 . 2 81 .0 3 .9 0*6 

1 1 1 0 0 . 0 33 1 0 0 . 0 100 .0 3*6 5*6 
6 4 9 . 0 28 4 5 . 6 4 9 . 4 3.3 
3 1 6 . 7 114 4 3 . 0 12 . 4 12.4 5 . 3 
2 3 4 . 3 - 2 3 1 1 . 4 3 8 . 1 1 . 1 8 . 6 

52 1 0 0 * 0 78 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 5 .5 32.9 
3 8 8 6 . 7 8 0 8 8 . 6 8 9 . 3 5 .4 61 .5 
13 I 3 f l 6 2 10 .8 1 0 . 4 5.7 7 . 9 

1 0*2 1 7 0 0Í,6 0 . 3 9.4 2 . 5 
2 1 0 0 . 0 50 1 0 0 . 0 100.0 1 6 . 9 0 .5 
1 27.5 6 0 31.5 42 .6 1 2 . 5 0 . 4 

1 72 .5 45 6 8 . 5 5 7 * 2 0 , 2 1 . 0 

24 1 0 0 . 0 68 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 5.7 
1 7 7 1 . 5 73 76.5 8 0 . 2 5 . 4 1 2 * 8 

7 2 8 . 5 52 23.5 19 .8 6 .7 4 a 

14 1 0 0 . 0 52 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 5 . 3 6.0 
11 9 0 . 9 48 85.7 81.0 5.6 10 .6 

3 9U 91 14 .3 1 9 . 0 4 . 0 1 . 9 

12 1 0 0 . 0 98 100.0 100.0 5 .3 1 8 . 3 

9 9 7 . 1 98 9 6 . 8 9 6 . 2 5 .3 3 M 
2 2.4 88 2*2 3 . 3 3 .5 0.9 
1 0.5 1 7 0 1 . 0 0 .5 9 .4 2.5 
1 100 .0 84 100*0 1 0 0 . 0 3 .8 0 .2 

1 100.0 84 100 .0 100 .0 3 .8 0 . 4 

Fuente» CEPAL, División de Desarrollo Económico. Proyeeto CEPAL/CIDA sobre l a s Empresas Transnaoionales en 
Amórloa l a t i n a . Elaboraciones astadíatioas a tin no publloadas. 




