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NOTI     EXPLICATIVA 

La Resolución 250 (XI) del 14 de Mayo do 1965, adoptada por la Comisión 

Ecart Ani ca para America Latina (CEP AL) on su und tcioa sesión,  solicita a 

los gobiernos latinoamericanos "proparar ©studios nacionales sobre el 

estado actual de sus rospoctivos procesos do industrialización para ser 

prosentaioC ü. simposio regional".   Con el fin do facilitar la labor dt 

los oficiales encargados do los estudios nacionales, la Secretaria de la 

C3PAL preparó una gula para asegurar un mínimo de unifornid x. en la 

presentación de los estudios, habida cuenta de las ondi ció os particu- 

lares imperantes en cada pals« 

Estudios sobre ol desarrollo industrial de catorce países fueron 

sometidos a consideración del Simposio Latinoamericano de Industrializa- 

ción, celebrado on Santiago de Chile, del 1A al 25 de Marzo de 1966, 

auspiciado conjuntamente por la CEPAL y el Cantre de Desarrollo Industrial, 

y el Simposio pidió a la Secretaría de la CEPAL que solicitara a los 

gobiernos latinoamericanos que "revisen, completen y actualicen las mono- 

grafías presentadas a esto Simposio". 

La labor de corregir, revisar y ampliar las monografías nacionales 

§o terminó a fines do 1966 y se logró, además, la olaboración de dos 

nuevos estudios.   La Secretaria de la CEPAL trató, en lo posible, de 

mii fo mar la presentación de los informes, a fin de hacer posible la 

comparación do la experiencia do los ('.iforentos países con respecto a 

problemas específicos, sobre todo en el campo de la política industrial. 

Los estudios nacionales sobre desarrollo industrial que so presentan 

a consideración del Simposio Intemneitnal se refieren, en orden alfa- 

betico, a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Cuba, Chilo, Ecuador, Guyana, México, Panama, Paraguay, Perú, Trinidad y 

Ttbago, Uruguay y Venesuela. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

La delegación brasileña presenta a los delegados latinoamericanos y a lot 

observadores de otros países una monografía en la oue se procura esbozar 

los lincamientos básicos del comportamiento del segmento industrial 

desdo los afos treinta, tratando a la vez de identificar la fase actual 

y las próximas etapas del proceso de industrialización. 

En el presente trabajo, los funcionarios brasileños soplan los 

instrumentos cue más han influido en la formación del núcleo industrial 

existente hoy en el brasil, as| como sus características más dinámicas 
y sus puntos de atascamiento. 

Ka sido el deseo de la Relegación brasileña ofrecer un documento 

quo, junto con infirmar sobre este importantísimo aspecto do la economía 

del país, piante*aso ante las naciones latinoamericanas los principales 

problemas que será preciso resolver, especialmente si se desea intensificar 

ol proceso de desarrollo latinoamericano.    Cree la delegación brasileña 

quo on esto torrone será muy útil y oportuno true el Simposio latinoamericano 

do Industrialización preste particular atención en sua debates a loo 

problemas vinculados a la productividad y la complement ación, ya quo hasta 

ahora las economías latinoamericanas no han conseguido aprovechar plena- 
mente los factores productivos do oue disponen. 

Junto a esto problema surge otro importantísimo» la escases do 
conocimiento técnico en America Latina, quo impido alcanzar tasas más 

acaloradas do crecimiento económico.    Parece oportuno entonces quo «a 

otto Simposio Latinoamericano do Industrialización so busque un s is toma 

regional quo penai ta la creación do nuevas técnica« on América Latina, 1* 

absorción más rapid« ¿o la tecnología externa, y la adaptación do esta 

última a loo recursos naturales do eada país de la región. 

Al presentar su rconoprafla al Simposio Latinoamericano do Induttflo- 

liaaeión, la delegación brasileña desea do jar on elaro out mientras lote 

to preparaba o imprimía, altanas do l?s situaciones expuestas, sufrieron 

modificaciones, especialmente on ol campo fiscal sin nie fuor« posible 

alt» rar oportunamonte loa textos respectivos. 
Ai. 

~A--*~¿-=-^^g-*. 
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H. msÊPk HISTóRICA y ESTRATEGIA mi DESARROLLO INDUSTRIAL »Aâiusfio 

Il desarrollo de la economia braeilefia, especialmente en «1 sector 
industrial, M produjo an los años treinta y, mis marcadamente, an el 
lapso qui eigui<5 al término de. la segunda fuerra mundial.   Durant» tl 
periodo dt postguerra la economia nacional registro una tasa elevada 
da crecimiento, y el producto interno bruto se elevo" an un promedio da 
5»8 por ciento anual entra 1947 y 1961.   EM tata da crecimiento, am 
corresponde a un incremento por habitante de 3 por ciento anual, fot 
superior a laa experimentadas por el Mercado Común Europeo y por ^evJriea 
Latina en su conjunte.   Entra 1957 7 1961 el t recimiento del 
interno bruto se acentué ate más, llagando a un promedio anuí 

tm ? per ciento. 

Oontribuyeron a asa crecimiento laa propias certcteritticat del 
actual, en el ove los países subdesarroUades tienden « imitar Ut 

patrones de contuvo de lat naciones econòmicamente nit avansadas, y dot 
feríemenos también mundiales i la crisis de 1930 y la segunda guerra, que 
causaron modificaciones aprecia bles on la economia brasileña. 

LA crisis, que vino a sumarse a una situación desfavorable para 
ol enfi, redujo la capacidad do importar del país, en amentos en ojne 
la politica intorno intentaba mantener el nivel de ingreso y do empleo. 
IR tales circunstandas, a un ingreso nominal relativamente constante to 
toot imputo una oferta menor de lot bienes de consumo tuminiotradoo 
babitualmente mor lo producción externa.   Il teeter productivo to vio 
feraado entonoet a satisfacer lo domando interna, le eos tt reflojo en 
«i surgt.iento apredable do industrias destinada« a compatir con lot 

u   Si te tena tl «fio 1925 eos» bato (100), ol índice do lo 
iaduttrial so elev* a 160 on ol lapto lf|| y 193$. 

/* 
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A estos factores se unieron loa efectos do là Segunda guerra 
mundial.    Durante el conflicto, los países económicamente avanzados 
tuvieron cu« dedicar gran parto de sus recursos a fabricar material 
bilico o interrumpieron «1 suministro de bienes manufacturados y 
asteria» primas a los mercados externos.   Al no disponer de determi- 
nadas manufacturas importadas, el mercado interno brasileño comenzó 
a «bastecerse de productos nacionales, lo çue trajo consigo la apari- 
ción de nuevas actividades industriales. 

Echadas así sus teses, el sector industrial se vio extremadamente 
favorecido por las medidas sobre el comercio exterior y el sistema 
cambiario. 

Tanto el ccntrol cuantitativo de las importaciones, rue entro 
194* y 1953 limitó la entrada de productos extrenjeros en el país, 
«©•o el sistema de Usas múltiples Ae cambio, estimularon el proceso 
do sustitución de importaciones, especialmenta en los bienes de consumo 
duradero, 

I*s reformas parciales dol sistema cambiario que se efectuaron 
posteriormente contribuyeron también a fomentar la industrimlitaciónj 
esas modificaciones culminaron con la Instrucción N# 204 do la 
ÄrcerinUndoncia de la Moneda y del   Crédito (SUMOC), entidad que ful 
suprimida reden temente.   Sota instrucción elevó el tipo de cambio de 
ICO a 200 cruzeiros por dolar, lo que favoreció la c reación de unidades 
industriales internas destinadas a sustituir los bienes importados, a la 
vos gai estimulaba las exportaciones. 

So observa, pues, que aun antes del decenio de I960 1» economía 
brasileña había sufrido modificaciones estructurales dignas do desta- 
carse.   H cuadro 1 ilustra esas modificaciones. 

/Qsmdra %. S7 ^^^Smw^WBHF    sas 
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Cuadro X 

BRASILI    COIPARACIOII DE IOS IliWOBS DE LA OFERTA CTEMtA E IMTKRIÄ 

Ine 16MB uto porcen- 
tual antre 

1950-1951 7 
1960-1961 

Têt« cl« incre- 
mento anual 

(porcentaje) 

Oferta. exUrnt total 39 
Oferta interna total 77 

Importación da productoe alimenticios 30 
Importación da manufacturas da ooneumo -ft 
Ooneumo total ét 
Importación da equipo« 41 
Importación da matariaa primae t5 
Producción induatrial U4 

3#5 

£¡*¡¡nUM Flam Trienal da Desarrollo Económico y Social, 1962. 

Loa dato« cue aparecen «ti «1 cuadro 1 indican clareaMnt« eme el 
deeerrollo breailefio e«U hacl«ndo d«clinar la demanda estarna da 
bien«« da oonautao finalee, de ^ienea intermedioe y da «quino«. 

Beta oarecterlatice a« oeeerv* con majar claridad aún en «1 
cuadro 2, ajea refleja 1« magnitud alcanzad per «u«titucidn ét laa 
imporUedonee da équipée an al periodo 1949-195t, 

j*Tntn ff 
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Cuadro 2 

BRASILI PARTICIPACIÓN IB LAS IMPORTACICHBS IN LA OFEITA CE EQUIPOS 

(A precio« corrimi»») 

1 9   4   9 19   5   8 
Seo toree 

Valor de la Pbrcen- florcen- Valor     Porcon- Porcen- 
oferta de taje taj» la- •   d» la     tajo dal taja 
•quipos del portado oferta   total iapor- 
(millones de total por »1 d» e* tado nor 
cruzeiros) sector r ulpos al »actor 

Afrieultura 1 195.2 8.0 70.« 8 888.0     9.7 50.6 
Indattria» de 

tronaforaación    3 481.6 23.3 68.4 a 782.4   23.7 52.2 
Knerfia eléctrica   1 454*6 9.7 24.5 10 016.9   10.9 23.2 
Transportes 6 848.8 45.8 42.8 40 368.4  43.9 24.4 
arricio« 1 979.6 13.2 68.8 10 801.6   11.8 28.4 

Total 14 959.Í 100.0 52.7 91 857.3 300.0 32.8 

****** 'PUn Trienal da Desarrollo Económico 7 Social, 1962. 

Cab« recordar que por 1» menos hasta 1952 la industrialisaaion 

branilefia, osa» ocurrid taabién en lo» »fio» treinta, a» tuvo «a 
tomleato ordenado, sino que dependió" do la» condieionee dol »eotor 
externo,   En «»ta econcata que »o trensforaebe çredualaente d» 
tadora do productos primarios en productora de H »nos Industriala» 
poro ol »osota» interno, al ü nari sao de al«unos eectores trono** au? 
pronto eoa la relativa ineuflclencla do otros sectores Infrasstroo 
turale» báoloos. 

11 ejeaplo alo característico do est« estrongaioalooto lo 
of rado ol oecter do lo» servieioe baoiooc, iifpii t »1—m s do pjurgfi 7 
tranoBoiU.   «»>«• 4<rt"u*J"   f * rim ti itir • li timi«!» 
braailofla ae jera» inotnaoatss do feo***», llevaron al Oooion» Mot«! 
a setablecer por la La/ 1 474#«el * io nerleoare «11951, m pt4*m» 

mmtÊm ^ulûLaiÎW 
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forzoso, bajo la forma de recargo al impuesto sobre los ingresos de las 

personas naturales y jurídicas, con el.fin de constituir un fondo econó- 
mico para la renovación de los equipos* 

Esta medida tenía por objeto movilizar recursos en moneda nacional, 

conforme a lo sugerido en el estudio de la Comisión Mixta Brasil- 

Estados Unidos con el fin de financiar los proyectos recomendados para 

mejorar y ampliar los sistemas nacionales de transporte y de generación 
de energía. 

Posteriormente, el 20 de junio de 1952, la Ley 1 628 creó el Banco 

Nacional de Desarrollo económico (ENDE), rue habría de ser el agente de 

todas las operaciones financieras, relacionadas con el programe de re equi- 

pamiento económico.    Inicialmente, esa entidad sólo financió proyectos 

de transportes y energía; pero, a medida oue la capaci lad del BNDS para 

movilizar ahorros permitió aumentar los recursos para atender a otros sectores 

productivos de la economía brasileña, se puso en práctica una política efec- 

tiva de diversificación industrial, con una participación creciente del 
Banco en el financiamiento de las industrias básicas y de bienes de contino 

duraderos, como la industria automovilística. 

De otro lado, la acción del BNDE no sólo tendió a estimular las 

inversiones industriales otorgando plazos e intereses convenientes, sino 

que contribuyó a seleccionar y orientar esas inversiones estableciendo 

normas sectoriales de prioridad, efectuando estudios y análisis de los 

proyectos específicos antes de otorgar los préstamos, y controlando la 

aplicación do los fondos, sin perder de vista su condición de entidad 
financiadora del desarrollo» 

Entre otros instrumentos que encausan las inversiones complementa- 

riae de origen externo hacia los sectores prioritarios, se destace la 

Ley 1 407, de enero vie 1953» y su reglamentación posterior«   lee Ley. 

exigía un registro previo de las inversiones y prestamos extranjeros, y 

les otorgaba un tratamiento más o menos preferente conforme a 1« impér- 

tamela del se    or al que estaban destinada«. 

Pere estimular el proceso de industrialización ¿leí Brasil y desa- 

lentar y eue restringir la ¿emanda de bienes de censué* lmportadoe, te 

modificó le pauta de importaciones brasilefias, teniendo en cuente que le 

/oferte de 
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oftrU de divisas era incapaz de satisfacer las necesidades crecientes 
de la e concerta.   Entre las medidas adoptadas con este fin se destaca 

la implantación de tipos múltiples de cambio, por la Instrucción 70, 

de octubre do 1953, de la ext jita Superintendencia de la Moneda y del 

Gréditoj esto permitid asignar tipos de cambio más favorables a la 

importación da maquinarias, equipos y materias primas esenciales para 

•1 desarrollo dal parous industrial, y gravar la importación de los 

bienes PUS SS producían en el país.   En 1957, esta función fu* trans- 

farida dal campo cambiario al fiscal, con la reforma ,<e la legislación 

arancelaria, qua se erigió en instrumento Protector da la producción 

interna y conservó «l tratamiento ¿iferenci&do con el fin da mantener 

en nivelas competitivos los costos internos de la producción en las 
incipientes da la endue tria. 

Adamas da eaa acción indirecta, earecterisada por loa estímulos 

fiscales, cambiarlos y crediticios, el sector público inició taabiln 

»a considerable actividad empresarial an los comiensoe dal procaso da 

industrialización, especialmente en el camx> de las industrias nuevas 

o da aquellas que no contaban con una participación satisfactoria del 
sector privado«   Intra Us empresas públicas o entidades de economía 

•ixta creadas con eatos fines están la Gommatila •Siderúrgica Nacional, 

ftmdade en 1943, ia CemnañU Hidroeléctrica da Sào Francisco, en 19*Éí 

la Fábrica Nacional da Motoras} la Compañía iacional de Alcalis y la 

Compatta Vale do Rio Doce y la Petróleo Brasileño S.A.   Las tres últimas 

tienen algunas vinculaciones eon los principioo da seguridad nacional. 

A estas medidas da política se han afiadido otras, cono la creación 

de Grupos Ejecutivos encargados de orientar al sector privado sn el 

establecimiento y desarrollo da determinadas industrias.   lotos Órgano* 

ceUgiados incluyen a representantes de los organismos fedéralas ojos 

intervienen en los prorratas y « ellos ss sncomendó 1* función de progre- 

sar Us lineas da producción de las respectivas rasas ds la industria, 

U tarea ejecutiva de exsminer, n egocier y aprobar los proyectos especí- 

ficos reUdonedos eoa talas industrias.   Como ejemplos ds talas grupos 

ornee altari en la industria automovilística, al 0EU| se la industrU 

/naval, al 

^áÉáuÉ 
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naval, el CEBI; en la industria de maquinaria agricola y caminera, el 
CEDUR; en la industria mecánica pesada, el GEIMAEEj en la industria 

metalúrgica, el G'JMET, y otros.   En 1965 se crearon nuevos grupos y M 
reagruparon los antiguos. 

Los estímalos a las inversiones industriales permitieron acelerar 

el proceso de creación de un parque manufacturero diversificado, de mode 

cue a condensos del presente decenio el país ya estaba abasteciendo 

gran parte del mercado interno con producción nacional« 
El ritmo de expansión industrial fuá el factor que más contribuye 

al desarrollo economico alcanzado (el crecimiento anual máximo ha sido 

de cerca del 8 por ciento).    Sin embargo, el proceso Inflacionario que 

acompañó al crecimiento del producto produjo distorsiones que conviene) 

señalar.   Si bien la inflación aparentemente favorece la fonación dal 

capital, al estimular la propensión a consumir y alentar así »levas 

inversiones productivas, por otro lado distorsiona el emplaunlento y 

tamaño del parque industrial y su comportamiento en relación con los 

costos de producción y venta, »enerando desequilibrios sectoriales y 

regionales difíciles de corregir en un plazo corto. 
El desequilibrio interno contribuyó a agravar el externo, espe- 

cialmente a partir 6> 1955« cuando los precios del café Iniciaron su 

trayectoria descendente. 
Conviene anotar que mientras esto sucedía, la industrialización 

entraba de lleno en la fase do producción ds equipo« ,que por tu natura- 

lesa exige inversiones cuantiosas.   Asi, la Usa do inversión en capital 

fijo sólo pudo mantenerse por la mayor participación de los ahorros 

extemos en la formación interna de capital, hecho que acrecentó sosteni- 

demente el endeudamiento del país en el exterior.   Todo este, évidents-, 

mente, habría de llevar a la adopción de una política económica de 

carácter esencialmente correctivo. 
A partir de 19*4, eomsnsaron a aplicarse medidas antinfUcionarias 

y de fomento de la economía, COBO el Proa-ana de Acción Sccnómioa del 

Gobierno para 1964A966, que fijaba los objetivos Ojue deberían cumplir«» 

en esto bienio.   Entre otras medidas en favor do le industri* ss preoo- 

niseron las siguientes» 

/- Anmtnto del 
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- Aumento del «horro per medio de incentivos fiscales} 
- Politica ereditici» congruente con ti aumento de la producción y 

la elevación dt los costos, aplicada con la colaboración de la 
ba&caf 

- Incentivo inmediato para invertir en numerosos sectores 
(industria química, textil, de cemento, de productos alimenticios 
y de calcado) permitiendo acelerar la depreciación de los nueves 
equipos} 

• Financiamiento de la «aportación de manufacturas} 
- Creación de un Fondo de Financiam^anto para la Adquisición de 

Máquina* y Equipos Industriales (FINAME )j 
- Fortalecimiento de la empresa mediana y pequeña por la creación 

de un fondo de financiamiento (FIPFME). 

Con estas y otras medidas se procuró dar nuevo aliento a la induo- 
trialiseción pare recuperar la tasa de desarrollo industrial eleaniada so 
•1 passdo reciente. 

2.   fftr»tsaft| IffftrtA dfl desarrollo industria; 

Como ya se dijo, la mana considerable de la capacidad para importar earn 
so observé a partir de 1954 «xifid modificar la estructura ds la oferta 
interna, lo cue llevó al Gobierno a tomar algunas medidas para planificar 
el desarrollo industrial«   Aunque se había efectuado una tentativa 
anterior do planeamiento por el llamado plan SAITE (1950-4954), «1 
conocimiento incompleto de la naturaleza del proceso de desarrollo 
eoonómloo quo so tenía en esos años llovó a elaborar planos parólales 
para superar el «ibdesarrolle« 

Sa tao tiompo, algunas misione» oxtranjaras y otras mixtas, cem- 
pusstao por técnicos brasileños y extranjeros, efectuaron estudios sobro 
la economia del Brasil.   Antro ellos estuvieron las mislonee Cooke, 
Abbink, KixU Braail-Eetadoa unidos, y finalmente, el «rapo formado par 
funcionarios do 1A Comieión Economies para América Utinà (OmPAl) y del 
Bene© smetonal do Desarrollo Xeonómico (MI), al cue se dio oarécter 
sistemáUco,^ In los resultados do saos estudios so cimento ai Flan do Nata«, 

y     Amalláis y Proyecciones dal Disalveilo loemomlsa - flfrepo 
VBÊ/ŒHL 

mÈÊÊËt ¡¡3B 



- 10 - 

1957-1961, durante cuya vigencia ae erad al ConteJe da Desarrollo oor» al fin 

da coordinar laa medida« da política eeand&ica, dar mayor eficiencia a lea 

Actividades gubernamentales y fomentar la iniciativa privada. 

Peae a que en eaa apoca se comenzaba a institucionalizar el planeamien- 

to, eato no obedecía a un programa global, sino a un intento da programar 
laa inversiones en loa sectores considerados básicos para la economía 

(especialmente energía, transportes a industrias básicas).     El BNEE ss 

convirtió1 en el principal instrument o da financiación de ese programa en 

el ámbito nacional, y gracias a au capacidad de encauzan y movilizar al 

ahorro con rapidez y eficiencia surgieron numeroe as realizaciones en loa 

divaraos sectores  ¿ue abarcaba.     El BWDS fui el principal y muchas vecea 

al folco organismo interne de riñerei amianto para loa proyecto» de 

ampliación del alaterna de energía y da laa industrias báeicaa, y da mejo- 
ramiento de loa sistemas de transporte. 

Su el período 19o>l%5, el Pici Trienal mal Oomienw previe políti- 

caa orientad** a la formación da capital.    Par la tanta, en él se puma ma 

rellave la neeeaidaa éa abarcar prugr es idamente laa siguiente« oampoei 

a) rreimersione* ÉaatlmmM a ampliar la mama a» recursos maturelae 

economie amanta utili amele vi 

b> Preinversionee itaatinammi a -»erfeeelsnar al faator ¡ammamoj 

a) Inversiones asatinsaas a mmtm^irar lam meamflsecleneo 

*êl—ê ya fu es em para abrir sámame a la amplíenle« «al 

economice, e de tipa estructural B*aam4a»«4e tal, earn» 

mamma a rsamcir al oaefisiefite de Isnjecl eslsnaa. 

^^^^e   ^s-ea^^^ma^^^^s^ee/maHams^^^s^^^p^si   mmnr   *w as^m^a^mv    apmjemj«HS»Bjmm;    amm^^a^^^Tmmim^mmpsjmmB}   ^emp    ^e^eÄS*    «1 ^^^^pw^^e^^^^mv « 

mm$?    «m^Par    aT^PvarVeTlm^mmv    •**»   emnPmVRpas   afJamWeV^Wwa»    mv"e»m^eMmW   pW*«^pnm'ÏW»inWWen»Onnn»   term   I 

paria mor fmmntee eacternaa y em parla par al OeMerae, y 

a) Loa re erar»ee am m rends entremuera mará la layirtatlam 

y earvicioe «ma ma teista« aiailar«« am al mata aerían 

nadoa am marta par funate« antera«« y am pari« par «a Oabierne« 

I« portion corr»epenalonto a gmetoe em al paia aa fimmmalaría mmrjamfai 

*) íUinvmraión de atlUmaama y reaervaei 

b) Captmeiom «• reamraaa an «1 amreado «a «amatala« par la ooloaaalan 

ae vaiava« (éa «eciedmdei m otros )} 

a) Pinaneiamianto y prestamos d« inetituoionea financiera» prlvadami 

d) Pinafwiamianto dal Oobienio o da ama nrganlemme financière« « «m 

participación directa en «1 capital da Ima empreeaa. 

/tarte da 

•jmmmejsjsmmmj 
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Part« dt los recursos necesarios para estimular la iniciativa 

privada provendría dal BNDEj ss privala, asimismo, la erosolo* dt tat 
fondo »specifico para financiar la fabricación y rwU dt los bienes 
da capital« 

In 1964, si dssso ds rscupsrar laa altas tasas de crecimiento 
industriai refistradas hasta 1961 •  ss tradujo an la formulación da un 
Profraaa ds Acción Econòmica dsl Cbbierno.   Teniendo en cuenta la, 
necesidad da impulsar la capitalización, ss consideraron sssncialaa 
alfunas medidas para alavar la tasa da inversions 

a) Estímulos tributarios a la reinversión da las utilidades 
sn las empresas y al abono personal, Junto con fuwrtes gravasene* 
sobre si consuno superfluo! 

b) Creación da valores mobiliarios atractivo» par« las sai 
peruanas y medianas j 

e)   Política da estimulo al ingreso de capitales extranjerosj 
d) Implantación da esquemas de capitalisable* fonosa dm lem 

dt) loa servicios ds uUlidid pública j 

e) Eliminación de los subsidie« cambiarioa ml riiwisumi de prmàmttem 

Se propugnó, además, si ahorro uediante U adopción de msdldaa 
antinflacionarias. Pero, a posar de les eefusrsos desplegados, lee 
objetivos programados fueron casi siempre sectoriales.   La magnitud y 
diversidad de lee problemas plantaadoe por la ecomcmla breeileâe, junto 
m la falte de infomación esUdlatica y de prspareoión adecuada del sestmr 
tmbsnmmmntal, Impiden todavía urna articulación satisfactoria ds lo« 
objetives sectoriales sea les globale«*   Pere algunos etascemlsntos 
eomsUtuysn obstáculos tea evidente* pare «1 óssarrello 
«1 Oebiemo está trataade do elimlmerles, al mismo ttempo cus 
f»»ul*r m p3m ûm desarrollo a largo piase, cupés mete* ssetorUle« 
iBtowfcspondlentos y reepondan « un enfocue liitsgrel. 

ó« 9,7 por ciento amai «a «1 perle*» 1*W9ÓJU 

M 

lllllllllilBl liÑ ||'—-=  --— - •—"- • - STtim-f Vlirr Tftt'íÉrfmf• 
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ft)       Orynlgws ejecutivos rue tienen ingerencia an el deearrollo 
c?C3h?P 

i)   Entidades de financiación.   En el campo industrial, el organismo 

brasileño que ha desempeñado y desempeña las más importantes tareas de 

desarrollo es el BNEE.   A él se debió en gran yarte la financiación 

necesaria para crear las industrias básicas y los sectores infraestruc- 

turalssj asimismo, el BNDE financia inversiones fijas en la industria, 

con préstamos a largo plazo y bajo interés y avala los préstamos 
obtenidos en el exterior« 

En el ánbito nacional,  además de la labor del BNDE cabe destacar 

la del Banco del Brasil que a través de su Cartera de Crédito Agrícola 

e Industrial, también financia el desarrollo industrial, sirviendo 

principalmente a las empresas pequeñas y medianas«   Además de esos 

organismos financieros que actúan en la esfera nacional, existen mucho« 

otros de carácter interestadual o aun estádual, cue se examinarán 
detalladamente en otra sección. 

Cabe referirse también al Consejo Consultivo de Planeamiento 

(COMBPIAN), de reciente creación; este organismo está ubicado en la 

cúspide y funciona adscrito al Ministerio de Planeamiento j lo componen 

representantes de las diversas actividades socioeconómicas y tiene por 

aislen sugerir medidas de política económica al Gobierno Federal« 

b)      Otra« ffl^új»», 

tat Grupos Ejecutivos mencionados anteriormente tienen por tarea 

dar mayor racionalidad y eficiencia a la acción gubernamental y están 

encargados de formular y ejecutar los programas especiáis« eme tienen por 

objeto crear y consolidar los sectores fundamentales para la ampliación 

de la economía nacional«   Entre sus atribuciones están las de sugerir el 

establecimiento de incentivos fiscales y la de reoenendar a lot organiamo« 

financiaros dal Gobierno si otorgamiento do créditos prioritarios a 

proyectos específicos.   Dentro de este escusa* general, en el Brasil no 

existen limitaciones para «1 establecimiento de nuevae industrias j pars 

para que tales industrias obtengan recursos financie roe da los organiamo« 

crediticios oficiales, habrán ds ser congruentes con los programa« da 

desarrollo gubernamentales, lo cus deberé verificarse debidamente« 

fií 

i^^Ai^dü*»MäflMai«i 
. .-„- Jttiíemmí*^^ ^^^¿i^i^se^^u^lM,, DUMMEM 
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El Decreto 53 975, del 19 de Junio de 3964, reorganise o creó loe 
grupos siguientes» 

i)   Grupo   Ejecutivo   de las Industries Mecánicas (CËIMEC), oue 
refundid los Chupos Ejecutivos de la Industria  Automovilística, de la 
Industria de Máquinas Agrícolas y Camineras (ŒIMAR) y de la Industria 
Mecánica Pesada (GEIMAPE)j 

* i)    Grupo   Ejecutivo   de las Industrias Textiles y del Cuero y 
sus Artículos (GEIT.X) oue absorbió los Grupos Ejecutivos de la Industria 
Textil (GET3C) y de la Industria de Calaado (GECAL)j 

iii)    Grupo Ejecutivo de la Industria Química (OEIQUIM), nue 
incorporó el Grupo Ejecutivo de la Industria Farmacéutica (GEIFMTC) 

el de la Industria de Fertilizantes (CiSIEiKT)} 
ir)    Grupo Ejecutivo de la Industria Metalúrgica (CED1ET.)| 
v)    Grupo Ejecutivo de la Industria Cinematográfica (G¡ICIIífi)| 

vi)    Grupo Ejecutivo de la Industria de Material Electrónico y de 
Telecomunicaciones (GLZTEL)} 

vil)    Grupo Ejecutivo de la Industria de Productos Alimenticios 
(ŒIPAL). 

A estos grupos rue colaboran con el Gobierno Federal cabe agregar 
el Grupo Ejecutivo de Integración de la Mítica de Transportes (GBIFOT), 
creado recientemente, 

III.   IMPORTANCIA H1LATIVA, ESïRUCTUïJt Y CAP-ACT^ISTICAS GEN PAIES « U 
INDUSTRIA IE TRANSFOWAaON 

*•   ¡ÊÛàSk industria inPHftflVvrtri fa fi 
í*"^****** 

11 desarrollo experimentado últlaaaente por la economía del Brasil y o» 
especial nor su industria elevó U participación del Motor eecunderiev 
en «1 producto interno neto de 21.4 per ciento a 25.« por olialo m A 
período 1947-1960, adentres en ese ais»» lapso este produoto crecía eon 
yea Usa media anual de 5¿ por dente.   11 cuadre f prsssota datos 
ettadlstloos sobre sotos paitos. 

mm^m MÉHHÜIMI mm mmUÊÊ 
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Cuftdro 3 

BRASILI 170LUCION DSL PRODUCTO BfTERNO, 1947-4960 

li 

Aftoi Producto interno 
neto 

(A) 

Producto nato del 
eeotor secundario 

(B) 

Porcentaje 

(1/A) 

1947 340,2 30.0 21.4 

194t 
1949 

15«.5 
in.6 

34.2 

39.6 

21.6 

21.9 
1950 214.4 51.1 23.8 

1951 
1952 

254.5 
293.3 

64.2 
68.9 

25.2 

23.5 

1953 360.3 SS.i| 24.5 

19» 455.9 U9.3 26.2 

1955 579.1 142.3 24.6 

1956 733.6 176.7 24.1 
1967 671.9 2®.9 23.4 
195« 1 056.2 264.9 25.1 

1959 lUt.5 358.7 25.3 
1960 1905.3 490.4 25.6 

ËÊUk de 1962 

sto ti periodo que M considera, se estis* que Is produeciÄn illus- 
trisi registré un increwsnto ^precisole, espeoi*î*ente en li industrie 
it trsnsf ormoión, ooao le indie« el «Mire 4. 

/wMldPO 4 

V f-¿ 
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Cuadro 4 

BRASIL: INDXCBS D8 LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, 1947-1960 

Aftoi 

Xnduttritt 

Dt transfor- 
mwddn 

Extracción de       Cenitruc-   Eisrgft      Total éi 1« 
•intrtlce        old» el vil   •léetrlo*     lntuatrl* 

1947 

1949 
1950 

1951 
1952 

1953 
1954 

1955 

1956 
1957 

195« 
1959 
1960 

d0.3 

90.1 
100,0 

U2.7 
U9.0 

125.4 
137.1 
150.0 

166.4 
176.7 
186.5 

217.7 
245.7 

«4.1 

100.9 
100.0 
96.9 

114.2 
123,2 

120.7 
129.2 

143.5 
Ui.4 
175.2 

23J.5 
247.t 

90.2 t«.9 Ü.4 

93.9 94.4 90.6 
100.0 100.0 100,0 

131.7 105.Í mu 
115.4 111.1 lli.5 
126.0 105.0 124.4 
134.6 10U4 135.2 
130.5 U4.1 146,7 

137.9 130.5 162 .3 

156.5 147.6 173.5 
162.7 166.9 UM 
1*4.0 U9.V 213.2 

... 19v#v 240.7 

... 217.1 UM 

Il cuadro 5 
brwiltft» «a 1949 i 
f ccnitrucoionM, 

(to 1962. 

U tomêoUn d« capital fije 4i li 
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Cuadro 5 

BRASILI FORACIÓN B CAPITAL FIJO POR SECTORES, 1949 7 195* 
(Precio» corrientes) 

«•* 

19   4   9 19   5« 

Valor  Porcentaje Porcentaje Valor  Porcentaje Porcentaje 
(Millo-   del do la»  (Millo-    dol    do loo 
noo do  total equipo«  neo do   total   equipo« 
cruaoi- cruaei- 
roi) roo) 

Equipo«* 14 959.« 42.2 100.0 91857.3 51.0 100.0 

Africultura 1195 »2 3.4 Ô.0 «M«.0 4.9 9.? 
IndnotríJi do 

tranofor- 3 4Ä.6 9.« 23.3 21712.4 Ifcl 23.T 

Energía elec- 
trica 1454*6 4.1 9.7 10 016.9 5.¿ 10.9 

Transporte» 6 «4M 19.3 45.« 40 36É.4 22.4 43.9 

Sorvicio* 1979.6 5.6 13.2 10 «01.6 6.0 u.« 
Oonetrne- 

eianeot ao4?3.i 5?.« •• ««165.7 49.0 • 

Total 35 432.9 100.0 - 1Í0 023.0 200.0 

1962. 

hi 

2. il Mtlotn Jfrtmtrliì m H nrtüntfn MUTí irttf 
Poto a 1» Inetiflolencie do IM «otadiaUee», oo oabo quo ol dooarrollo 
Indnotrlel breaUoBo cauee* profunda« ;xxlifi«e«i#n»» «a la eonpoeleidn y #1 
•OYtrtontn do la mano do eoi*. 

toi •«»oto, ol peo»« 4» indu»triali*ecien exigió* fuor»* do trebejo 
adiolMiftl, tanto calificada ooao no calificada, ou» provino OB «ran nediem 
do Isa aotlvldad»» rural»», y* «J» la industria podia ef reoer »alarioa reala» 
WEB alia«,   al alano tiempo a* inieid « neroad» 
NOMaffiol inversion»» on viviMkia y. por lo tanto. 

m eneére 6 indio» le poblaaién eetlve y ol por »imi ocupado oa 
de trsnafoinasisn «onfom» »tro» osate» diferente». 

HMAM^BAÍOaJilil »BH«»»1»B1BHIÍH»»1 
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Cuadre 6 

BRASIL t POeUCION ACTIVA T PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA OS TRAK3F0WÍACIONBS 
1939,1949 y 1959 

 193 9 19 4 9             19 5 9  

Poblacidn »OUT» FerotnUJe Porcentaje PorctnUja 
(àlias de habi- 
tantes dt 15 äffet 
y «IO 

Personal aaplaado 
•n 1* industria da 
transfonmaoió'n 

23 710        100       30 24?' 100       40 188 100 

669.3       2,S2   1 095.1 3.62    X 474,3        3**6 

'tJ-fBfV^ï^* :F*r"fr17Í' 

7 tintatiaa en dos grandis grupas la partioipacldÉi di IM tunai 

ìaduetrialaa an «1 toUl da IM industrias dt trenefo rua ciato 

loa «flot dt lot tras Ûtiata eeneee fane ralas (1939,1949 y 1959)« 
11 grupo X abaros Ut industrias tradicionales y wuastra an «ata parlado 
un daaarrollo amate nenor que al frupc II, eoapuasto per let) eeeterte 
iMwÉtlntt que caracterlaett * lea paltas industrializadot e e» vita dt 

i,.;t< 
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S    i 
r  f 

il 

IÜ1 

âianm mmmcàs SOBIE a IMHBTRIA OB TRAWSFOHUCIOíí 

1939 

CHUPO IlV CWPO iV 
1949 1959 1919 1949 1959 

rarota» 
ta* 

Porc«n~ 
taja 

fere«a» 
t«J« 

ft>reai>* 
taja 

roraatfr» 
taja tftjt 

u iMaora da aa» 
titil «olwlaiil m 17.1 24,2 29.1 •*•• ?f.a 70.2 

2. 
4M a lo« ope- 
rario« 36»a 35,4 41,7 H»2 44.« 53.3 

1. f «lor da la 
24,« 2f.é 47«0 75.« 70,4 53,0 

4« «alar à« u 

elfe 30,0 *a 52.3 70,0 65.9 47,7 

*     ^!S¥   "î *^f,f ••t*****1*! i»*iitr4a ••oanio., d, aafcarlal 
tAÊ9ÊsU^L^9!tmaf9k9m,Ê * *• ^^a*«** papaia« r eariaaatf indurrla qufttlM y t«B*ctutica. 

^     ïîïï? F mMmn «»**» aâala« y articulo« lüdUrn; inaiatila 
î?*1*! î*****4* y •*•**•! »roaaetoi tliaawticioaj b«bida » ta* 
baco, íaduatrla Witorial y griflci, iMuttrîaa dl*araaa. 

Kétaaa «M «n porfod» 1949-1959 «1 producto lirtustrl*l di la« 
«aUrlriada« «it tranafohacion eraaU ata «at taat «adía <M 9.5 par olaatt 

on« 3M industria* dal Qrupo H tiveriaantaron un «raa*. 
«afar qua asta poroantaj«, 

Ua MH ii it •, 9 y 10, cía» atrd^ron at baa« para ad 
'» af**M al« ¿aUil«« «obra la •talu.Kn di ito 

amai 
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4«   Ceraste rfet fr cas del comercio exterior dt productos manufacturado! 

Gracias al desarrollo experimentado en los últimos años, 1 a economía 
brasileña ha pasado a depender tóenos de las exportaciones las que. en   ¿ 
el quinquenio 1925-1929 representaban el 20 por ciento del producto 
interno bruto»   El proceso de sustitución de importaciones que se pro- 
dujo en el Brasil, y el virtual estancamiento del valor exportado han 
hecho descender la participación de las exportaciones en el producto 
interno bruto hasta ser hoy de aproximadamente 7 por ciento. 

El predominio de los productos primarios en la composición de las 
exportaciones brasileñas, asi como su escasa diversifieación, hace que 
ciertos productos sean fuente principal del ingreso en divisas.   Asi, 
el cafl en granos origina más del 50 por ciento de ese increso, y el al- 
godón en rana, los minerales de hierro, el azúcar, el cacao en granos 7 
la madera   de pino, aproximadamente el 22 por ciento.   En el trienio 
I9ÓO-I962, quince productos prinarios, entre los cuales se destacaba el 
café en granos, representaban 88.5 por ciento del valor de las exporta- 
ciones brasileñas. 

Como se puede comprobar en el cuadro 11, el valor de las exporta- 
ciones permaneció estancado en el período 1955A964«   En 1955, ti Brasil 
exportó 1 423 millones de dólares, en tanto que en 1964 exporté apenas 
1 W9 millones de dólares.   En los años intermedios, exceptuando 1956, el 
valor exportado fué inferior al de 1955, alcanzando en el periodo un pro» 
medio anual de 1 336 millones de dólares. 

Respecto al Quantum exportado, se observó un incremsnto aproximado 

4s 135.« por ciento en el período 1955A964, lo que en vista del estanca- 
miento del valor exrortado, refleja la baja del precio de lot principales 
productos de exportación. 

la evolución de la estructura de las exportaciones nacionales en el 

período 1955-1964 aparece reflejada en les cuadros U a 14.   I* 1955, el 
96.9 por ciento del v?lor de las exportaciones brasileñas correspondía a 
productos primarios y apenas 1.1 por ciento rianufaoturaa o nsnlmsmifsn 
turai) en 1964» esas proporciones fueren, respectivamente, de 95 y de 
5 por ciento« 

jr  SJí^BBJB^1!»^!»1    ^ssssa> 
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O«*» cal grupo de productos primarios, subdividido en materias 
prisas y productos alimenticios, se observa ^ue entre 1955 y I960, 
inclusiva, „o hubo modificación digna de tomarse en cuenta, correspon- 
diendo a estos subgrupos el 24 y el 74 por ciento de las exportaciones 
totales, respectivamente.    A partir de 1961 se observó eue la proporción 
de matarlas primas tendía a aumentar levemente, mientras disminuía la de 
productos alimenticios.   En 1964, las materias primas alcanzaron al 30.3 
por ciento del valor de las exportaciones y los productos alimenticios 
al 64.4 por ciento. 

*n cuanto a las manufacturas y semimanufaciurí s es preciso destacar 
la evolución del ffijinjfcua, y del valor exportado a partir de 1959.   En 1964, 
•1 SMB&m registró un aumento de 1 421 por ciento respecto de 1959, 
mientras él valor aumentaba en 431 por ciento.    Sin emœrgo, la influencia 
de ese incremento sobre el volumen y el valor total de lo exportado fue 
pequeña, porrue la participación de&s manufacturas en las erogaciones 
brasileñas era aún reducid«.   El valor de las exportaciones de manufacturas 
y seitfmanufacturas, que en 1955 alcantó apenas a 15 200 000 dólares, llegó 
sa 1964 a 69 900 000 dólares, y en el primer semestre de I965 se elevó 
* 46 millones de dólares,SUM equivalente al 7 por ciento del total expor- 
tado« 

Pese al intenso proceso de industrialisaeión, hasta 1959 la composi- 
ción de las exportaciones no habla sufrido modificaciones.   En el periodo 
1960-4964, en osmbib, tendió a aumentar levemente la participación de los 
productos manufacturados y semimanufecturados en la pauta de exportaciones. 
Lo breve de este periodo impide considerar los valores recientes cerno 
indicadores de una modificación de la tendencia, pero es de esperar eue la 
consolidación del parque industrial brasileño y el equilibrio monetario 
qpo se piensa alcanaar en un futuro prórimo favoresean la di versificación 
do las ««portaciones naoionales. 

tu 

•em 
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5.   prtOTllM T ftffll3ffr« y«to»lelma 

Cono M ha dicho anteriormente,en el Brasil existen Grupos Ejecutivos 
cuya misión específica es la de ocuparse de los programas sectoriales 
de desarrollo industrial.   Con ello se ha procurado crear condiciones 
propicias para establecer o ampliar sectores de la industria conside- 
rados esenciales para el desarrollo economico del país.    La concesión 
de una serie de importantes incentivos   depende de la aprobación cue 
los grupos mencionados den a los proyectos.    Los proyectos específicos 
se evalúan considerando ante todo la estructura técnica, la productividad 
económica y las características financieras de las realizaciones propues- 
tas«    Los proyectos que se ciñen a las normas establecidas para merecer 
»poyo, y cue son aprobados posteriormente por el Grupo Ejecutivo corres- 
pondiente, disfrutan de incentivos fiscales; las importaciones que les 
están destinadas en calidad de inversiones no requieren cobertura cam- 
biaria, y pueden asimismo, obtener créditos y garantías de los organimaos 
bancarios oficiales encarados de estimular el desarrollo económico del 

país. 
Se ha encomendado a los organismos pertinentes rue faciliten 

la entrada al país de técnicos y operarios especialiaados aue vengan 

a trabajar en la industria. 
La Comisión de Desarrollo Industrial (CDI) determina loa tectorei 

industriales que abarca cada Grupo Ejecutivo. 

/Cuadra H 
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Cuadro 12 

BRASILI OOMPOSICION DEL VALOR DE US EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ELABORADOS, 
1955-1964 

(Poro«ntaj»B) 

Ans 

1955 

19f6 
19S7 
lf$i 
Iff? 
1960 
1961 

1962 

1961 
1964 

Productos 
primarios 

flMftlU Ofl—ralfl EatariûR 196a. 

Productos mtnufao-   Total 
turados j 
nufacturados 

9M 1.1 100 

99,1 0.9 100 

99.0 1.0 100 

96.9 1.1 100 

9#*e 1.3 100 

96.1 1.9 100 

97.3 3,7 200 

97.2 2.« uso 
97.3 2.7 1D0 

95.0 S.0 100 
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Cuadro 13 

BRASILI VAIO» IS LAS EXPORTACIONES DB MANUFACTURAS T 3] 
1955-1964 

WMAMWACTWUe, 

Aito 
M*nuf*ctur*0 7 

s«nimanufactur*a 
(Mil«s de ddl*i*i) 1955.100 

1955 
1956 

15 227 
13 067 

100,0 
§5.t 

1957 12 710 *3.4 

195t 12 239 10*4 

1959 13 167 *.f 
1960 23 728 155.8 

1961 38 264 25U3 
1962 33*099 a7u 
1963 37 3Ä 245.5 

1964 69 943 459.3 

PttMltt I Oe—roio RxUrior. 1964. 

ss! 



Cuadra 14 

MUSILI tmfosiam m LAS CANTIDADES EXPIADAS IS PRODUCTOS HABOBADOS, 

1955-1964 

(Ë2*3fife§Jt/ 

im 
1956 

mi 
w* 
1919 
I960 

1961 
1961 
1963 

Producto» 
prla*rloa 

Producto« Manufacturado» 
7 iwt iiiamifacturadoa 

Total 

99.66 

99.17 
99.70 

99.79 
99.7S 

96.89 

99.17 

99.53 
99.25 
97.65 

0.54 100.O 

0.23 200*0 

oao 100.0 

0.21 200.0 

0*22 100.0 
1.11 300.0 

0.«3 300.0 

QM 200*0 

0.7S 100,0 

2.35 200.0 

1964. 

t 

/4.JÜ 
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••   lA lnJcJatJTa «Avada en la proexaamcion industrial 

Hasta iloti do 1964 el eeotor privado M lini Uba a ejecutar prognata 
gubernamentales sin tenar ingerencia directa an au fomulación, aiutai* 
podía criticar «aoa planea a través da aua aaoeiaoionaa.   11 2 da 
febrero da 1965 ai oonstituyó al Consejo Consultivo da Piane—lento 
(COHSPIÀN) intagrado por representantes da laa diversa« categorías sodo- 
«oondaicass trabajadores, empresario e, órganos da divulgación y profeeio- 
nalea liberala a, con el objeto da participar junto al Gbbierno Federai 
an la fomulación de au politica econdmica. 

7. fiMRBartflBW 4t li sortili •mitfartitfirt 
La insuficiencia de loa elementos estadístico« no permite presentar ana 

«talón global e histórica dpi origen y deatino de loa recursos en nonada 
nacional qua han financiado, la industrialiaación braaileik.«   Siendo aei, 
Ina conclusione« que se ofrecen en aaguida ae basan en inforaaciones 
parciales   que paae a ser 1 indiadas, constituyen indicadores aceptablee 

por au importancia. 
II cuadro 15 es el resultado da un trabajo reciente de la 

FundaeiÄn »tùlio Vargas y muestra el origen y deatino de loa fondea da 
laa sociedad«« andhlna« industriales en loa ano« 1959» 1961 y 1963« 

üi 
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S« ob—iva entonces que, del total dt lot fontes, on 1963 hablan 
rtlatlmifdo laa partidas dt nuevos capitales dt ri—§>t dt préstanos 
canearlos, dt 1 ot proveedores y otrot*   St puedt afirmar, sin aabargo, 
que Is participación dt 1 as fuentes dt recursos mencionadas st mantuvo 
ralativtJMnte constante, lo que se verifica más fácilmente cuando st 
ellsánan los valore s importados tn calidad dt revaloriaación dt activo, 
los cuales derivan dt simples anotaciones contables j no indican 
aportes nuevos de capital« 

Por otra parto, se hacen evidente* la reducción dt los fandst 
dtstinados a inversiones nuevas j ti aumento dt lot recursos dtstlnadot 
a tapit al dt explotación y especialmente si financiamiento da inven- 
tarios. 

A falta dt mejores estadísticas, conviene considerar al voltata 
dt las asignaciones dal BKDE a loa divereoe sectores dt la actividad 
toonfaica, elemento nut merece tentrst en enagua por prorenivdjl prin- 
cipal organiamo brasileño de finaaicirmiento dal desarrollo«   H caadla la 
•nastra al voltami de sus asignaciones ta ti periodo 1953-1965• 
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•itat «umtcicN raucau AJROMDA POI B. I 

MI noran ot ACTIVIDAD CQOMMBA, 1951-65 

(HU-M 4t WMWí * pr-ti d> 19ft> 

SMtWM 4* MtlVidMl Hiél» 

•lMrtw 

^ mma 

m 

im **M ir AM • • * • — 

w$ ft !«•( )tf«.< It 8t0.< <• StUM StlUa 9Ä.3 
im tflf.J » IjM tt*M UT.9 S9>we 3 998.9 IM«! 
im ft UM toma 17 Ml^ W9.8 J5Ä.1 5 993*9 >H4 
im in my,7 •»»ilia 15 T4*.! m.9 15¥rtJ* 1Í ÎI3.3 < 175.9 
im mm* *7 fto. J 7*©jM io ooco 181*3.7 38W34 ftjM 
m* l0tU.i «WM 7««M 53»53.) 30 719^ •»UM «UM 
un I<*I*J U6n.i H^.7 It 810*9 Ji 57M 5138V iOM 

Ü* lit ijM J 115.3 W7ío.é J1000.0 It» ll3a WX183U *M 
it* iStM iKM Ht)M 31 »KM 8901a M*3t3#l •HWW 
19* 7i fit«! • **tW 13**U 9Í00,0 3t9*.l *t«J.9 
ÌXJ i*f *M ItfM «•no IJllfM 0 78l*i l»$*4 llMM 
19* 

*m* 
DCyj^y • Jtfc*l n iji^» un»ia »3 3IM />f*o 
IM JMU • 17W,2 X»M 1901M ItfMM 1140U 
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8« obeerva así eue en sus primeros años de funcionamiento «1 

ayudo* dt preferencia a los sectores Inf reestructúrales (transportes* 
energía eléctrica. Motor agropecuario y sectores complementarios! 
almacene, silos, mataderos, frigoríficos).   Ultimamente, en cambio, 
ha financiado de preferencia las industrias basi caá, e spécialisante 1« 
siderurgia, eue ha recibido recursos cuantiosos para crear grandes 
plantas y «apilar otras* 

El cuadro 16 no registra el -volasen ds las operaciones ds garantía 
efectuadas por el BUS en favor de empresas que efectúan importaciones 
financiadas de maquinaria, equipo y servicios para ejecutar sus proyectos} 
•sta aspecto se examina en el capitulo que trata de la ayuda externa 
prestada al desarrollo brasileño«   Sin embargo, conviene eeftalar que el 
•onto de las prestaciones de garantía efectuadas por el BHEE en 1952-1965 
so elevo" al equivalents de 065 millonee de dólares» 

Wñ loa cuadros 17 y 16 se muestra la distribución regional da algunas 
características da la industria manufacturera (nftasro da eetableoixdentos, 
promedio da operarioe y valor agregado), y se destacan loa estados aie 
importantes de eada reglón fleiográfica.   In los eetadoe da 8ao Paulo, 
Quenabara, Ho da Janeiro y Minas Qsrais la industria sa halla auy 
oonoentrada, y la actividad manufacturera da empito directo a mas de 60 
per elanto dal n amero total da operarios y suministra aia da las tras 

partes dal valor agregado da la industria« 

^BfrMatMfcJÜ—mmmtmmj^___^___ M_J„.M^«^__, m*,^.,^    .„        ._. . ..,_, _, __    „,_•,_... A. _,    1.:       .    . i 
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Cuadro 10 

BRASILI PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESÏAD06 EM EL PKX2B0 
Di INDUSTRIALIZACIÓN 

(Porcan &l£fc) 

laUfea Operarioa ocupada» Valor «grafito 

1939 1949 1959 1939 1949 1959 

SP 3Í.1 41.0 46.5 38.6 46.9 55.2 
m 13.7 12.2 9.5 22.5 14.0 20.5 
RJ 6.3 6.2 6.3 5.4 6.4 7.2 
M ••• 8.0 7.« 7.8 6.6 5.8 

Total 66,9 67 »4 63.1 74.3 25«! ZsiX 

nini 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 lOC.O 

: IBOE, Canaoa Industriale, de 1940, 1950 y I960. 

/t?. 
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I?«   MEDIDAS CK POLITICA PAüA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

U  Actividad« gubernamentales ds oresioottn ilrtujtrjil 

El <taUmo del Bra^l M vale 4* diversos ins trasento« para promover el 

deearroUo industrial» entre ellos los siguientes! 
a) UyNM 474, del 26 de febrero de 1951, que autorité* là 

Imposición de prietas»      rao se« en calidad de recargo al impuesto sobre 
los infreso«, para oonstituir un fondo económico destinado a la renova- 

dor, ds equipos ; 
b) Ley *• 1 518» del 24 ds diciembre de 1951» que sutoriso* al 

Poder Ijeeutlve para contratar préstanos en el exterior y garantizar 
présteace extranjeros hasta un limite máximo de 750 millonea de dolare s j 

«)   Ley M# 1 62«,del 20 ds junio de 1952, que creó el Banco Nacional 
da Desarrollo Iconcmdco (BNCE), entidad que ae encargarla de todas las 
operaciones financieras relacionadas con el oían de renovación de equipos, 
s hiso forasse la participación de las empresas de seguros sn ese programa, 
Ista ley dis¡nso que la administración ds esos capitales 7 su aplicación 
intelai en los proyectos de la Comisión Mixta Brasil-Estados Unido« 
correspondería al BNEE, 

d)   A partir de 1953 se oomensó a utiliser si sistema cambiario 
pare apoyar la industriallsacion, ya que oomensaban a reducirse los ia- 
greses y reservas en divisas.   Con ese fin se tomaron las siguientes 
disposiciones t 

1)   Ley N# 1 807, dsl 7 ds enero de 1953 7 su respectivo 
reglamento, para seleccionar la entrada ds inversiones y préstamos sx- 

tranjeroe} 
ü)   Instrucción N* 70,  iel 9 ds octubre de 1953 emitida por 

la SUMDC, que clasificó loe productos en einoo categorías, tegfo fueren 
mea o menos esenciales, para basar sn ellas la distribución de divisee. 
IB la misma época se dispuso que el Departamento de Cambios dsl Banco 
del Braail S..À. vendici las divisas disponibles en subasta pública. 

/Dada !§> 

...  ._    .„._. ^-hm-áaM»iM^^d,..i¡¿JJ^-.-A^iJaMla^iLJ»M|^   ,1, , irimM—ÊiËi<liiulnh*ÊUlmtn*ÊiËnËÊimÊÊimËmÊÊÊËiËÊUËiÊÊÊmi*ËÊÊlmÊÊ*ÏÊiËËÊmÊi 
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Dada la potici«» eatratfgica dal sector externa, osta alitano diferenciado 

da operacionea aemblarlas permitió* qua al Oobitroo aalaeoionara laa impor- 
taoionat subvencionando las da bienaa da capital y otra» importaciones 
básicas,   Al mismo tiempo, psimitid captar ahorros extemos y encausar 
laa inversions* hada los aspectos prioritarios da la industrialitaoidn. 

ili)   Lsy N° 3 244, dal 14 da agosto da 1957, qua impulsi la refoma 
arancelaria al transformar loa gravámenes di eepeclficoa an ad valoro*. 
EsrU misma lay redujo las cinco categorías anteriores ds productos a dos; 
una general y otra especial, con distintos tipos da cambio y diferentes 
áranoslas aduanaros,   Esta lay erad también al Coneejo ds Política 
Aduanara, 

ir)   En 1961 sa modificò al sistema cambiario dal país, adecuándola 
a sus nuevas funcionas.   Sa eliminaron loa subsidios cambiarioe, M tsjaV 
flcó* si tipo do cambio y ss refundieron loa antiguos marcados ds divisas» 
En pocas palabras, sa limita la posibilidad da dar tratamiento cìifsranciado 
a través dal sistema da cambios.   Cupo a la Instruccidn **• 204 de la- 
SUMOC acelerar asa proosso da transformación da la política oambiariaj uno 
vos puesta en vigor, tanto laa Importaciones oomo las ejeportacionse sa 
rigieron por un Upo dnico ds cambio.   Con aaU madida sa procura, prin- 
oipslmants, oontanar U ampliaddn da laa importacionss subvaneionadaa 
y, al mismo tiempo, fomentar las saportacionss.   Al atoarlo os ampliaba 
también al mercado pora la industria nacional da bisnss do oapiUl, al 
aumentar los prados ralativoa do los squipos« 

PostariormsnU, la Inatrucddn ft« 20$ favorado* algunaa sonaa y 
productoa, libarando da loo dapddtoa prsvios aatabladdoa por U 
Inatruooidn !• 204 a lae inportadonse originariaa di paisse afiliados o 
la AULC| a IM mlajataaj y aquipoa dsstinadoa a craar unidadaa industrialoo 
o o oomplsrnsnUr unidadaa axlatontee, y a IM bianaa do producala« orni 
ao temían simllavaa am al mais. 

A laoWOC, »wnifimmida ropiantonami e an Banco Oastral« stammt. Ma 
snoargao» do oJot«or si oontral dol dstama monetarlo, la supo U inisia* 
tiva y ejaaueiln ds 1M »sdidae dtadM enterlstmoata.   A travio do osa 
^^m^esm^Bmsms   us1**   amami  smjtsmMajssMmmmmsF   amsm)  gummasjsmjwsspsvum  gsvtPavBm^smmmjfsmmV   nsmjp   • ••mmmwemmvW   mvlm>   •mU^^PmssT^aTSsmmssv" 

industrial an «1 seotor privado* n adianto aiémiaos oslsctivoo para IM 

j ^—_^,—_—,—,—_,  _,.  __     _ —^_ _ _ —^ _ __      .... -— —_..„_tiij>ji 
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Inversiones esencial«• «1 desarrollo «oonómioo, establecimiento de diversos 
tipos de cambio, licencias de importación sin cobertura cambiaria para 

inversiones extranjeras en el ^afs y fijación de tasas diferenciadas dt 

redescuento según el emplazamiento de los bancos comerciales (tasas menores 

en las regiones uenoe desarrolladas, oomo el Nordeste, por ejemplo)«   A 

través de instrucciones a las entidades bancarias, <$ie le deben obediencia 

por disposición legal, esta sntidsd hace llegar a las empresas la política 

determinada por los organismos que la rigen, 

2.    Prptf co*0" ,t<*uffHfIÎ 

il sistema de gravámenes aduaneros del Brasil fue modificado «1 14 dt 

agosto de 1957, por la Ley 3 244,    Como órgano normativo, la misât ley 

creó el Consejo de Política Aduanera (CPA), encargado des 

a) Proponer modificaciones a la legislación aduanera; 

b) Opinar sobre la concesión de franquicias aduaneras por convenios 

internationale sj 

c) Participar en el estudio de cualquier otro problema relacionado 

eon la formulación o aplicación de la política aduanera} 

d) Registrar los productos nacionales similares a los importados 

y modificar ese registro} ** 

a)   Actualizar la nomenclatura del arancel y corregirla; y 

f )   Tomar otras medidas de carácter administrativo. 

La Ley de Aranceles Aduaneros del Brasil prevé la posibilidad de 

variar las tasas para proteger ciertos productos, atendíanlo a loa 

intereses da la economía.   El CPA puede modificar asas tasas hasta un 

límite da 30 por ciento bajo o sobre la -tasa establecida.   Loa productes 

iaportados están afee toa a tasas que fluctúan antra 0 y 150 por ciento, y 

ajas aa modifican segdn la importancia que el producto revista para la econo- 

mía.   H CPA promueva asta ajusta constante da laa taaaa iel arancel ean al 

fia da asegurar una proteoción adecuada a laa productos naolonales, dado ajas 

at praoieo estimular al aumento progresivo da la productividad. 

Laa artículo« da producción nacional qua aa ooucMeran similares t 
loa ijsportados sa incluyen an m "registro da similares" y disfrutan 
da protección arancelarla* 

mmÊÊ^^mmmm^^mmm^mmm 
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3.    Mitica ao crédito liiduatrial 

Part satisfacer la» necesidades financieras de plexo corto y mediano, 

los industriales cuentan con los bancos comerciales, cono el Banco del 

Brasil S.A., e indirectamente, con los recursos del Fondo de Financia- 

miento para Adquisición de Máouinas y Equipos Industriales (FINJIHE). 

los bancos comerciales operan con un plato medio de noventa días, en 

tanto que el Banco del Brasil opera generalmente con un plaeo de un 
ano.   El FI MAME ofrece hasta cinco años. 

El sistema bancario debe ceñir sus tipos de intere*s a las dis- 

posiciones de la Ley de Usura, que fija una tasa máxima de 12 por ciento 

anual, y a los depósitos a plazo.    La primera de estas condiciones causó 

dificultades por su incompatibilidad con la inflación reinante, e biso 

que la banca comercial buscare artificios para escapar a las disposiciones 

legales.    La segunda, con el desaparecimiento casi total da 1 os depósitos 

a pl&ro y la rotación cada vez más rápida de los depósitos a la vista, 

disminuyó sensiblemente la tramuilidad de caja de los bancos y los 

obligó a operar con plazos cada ves más limitados. 

Los recursos del FIN ANE provienen de donaciones y pristamos de 

entidades Internacionales, nacionales o extranjeras, y entre estas 

ultimas, de la Alianza para el Progreso.   Cuenta también con fondos 

que ponen a su disposición el Banco del Brasil y otros organismos 

financieros de la Unión o de los estados, además as los fondos movilisados 

por el BHDE on los mercados interno y externo de capitales para fines 

de desarrollo.   A esos recursos cabe agregar las utilidades do las 
operaciones del FI MAME. 

Con si desarrollo de las industria s do bienes de capital y do 

básaos do consumo duradero se amplié notablesiente la demanda de orad!tos 

a píame mediano«   Los bancos comerciales, sin recureos euficientee para 

conoeder eoe tipo de crédi toe, dieron margen al surgimiento ds soolsmadas 

ds crsmlto y finaneiemiento, que se valen ds síganos artificios lsgsles 

para eapter recursos del publico.   Naciá asi, algo eareoido a lot deposi- 

tee a plaso, base ds los créditos a plato mediano. 

/Las sooJsdsdsf 
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IM sociedades de crédito y 'lnanoiauiento funcionan reglamentadas 
por nonnes d«l Ministerio de Hacienda y por instrucciones d« la estinte 
3JMDC, hoy Banco Central.   De acuerdo con esas nomas, diohas sociedades 
pueden otorgar préstanos con plexos de 6 meses a 2 silos»   Kn Xa practica, 
ein embargo, se conceden muy pocos préstamos a más de 12 meees. 

rara la aportación de productos manufacturado* los industriales 
tienen el apoyo de la Cartera de Comercio Ixterior (CACEX) del Banco, dal 
Brasil, que los reflnancia a plato mediano y largo, sobre la« siguientes 
basest 

a) Cpe rae ione» con plato no superior a 360 días contados desde la 
fecha de la negociación con el Banco a través ds su Cartera de Casólos, 
por la totalidad del valor de la parte financiada» y 

b) Operaciones con plato superior a 360 días a través <¿e la CACO, 
por al valor total de la parte financiada amortisabls en los primeros 
360 días (contados desde la fecha de la negociación non el Banco) y por 
el 75 por ciento del saldo del finojiclaalento pagadero en el plato res- 
tante. 

Fara esas opsraciones la CACEX cuenta oont 
a) Bacureoe propios resultantes do los créditos que lo otorga It 

Superintendencia de 1 a Moneda y del Crédito y *ar el Banco dal Braail, por 
cuenta del Tesoro Racional, y 

b) Becureoe provenientes do «ta línea do crédito por 3 «ilíones 
do dolaros otorgada por el SD al Gobierno brasileño. 

Para la financiación a largo plato do capital fijo, al Brasil cuenta 
con ol apoyo valioso y casi exclusivo dal Banco Nacional do Desarrollo 
loondtdeo.   Haata hace poco tiempo, esa entidad obtenía recursos •adianto 
ol recargo al impuesto sobre la rosta*   En noviembre do 1964 oto rooarg» 
os) sustituye por una taaa fija corraopondiente al 20 por ciento do las 
recaudaciones dm diano impuesto. 

ultlauavjnte, la Cortara do Crédito Agrícola o Industrial (CHIal) 
orni Beato del Brasil SM. ha comentado a otorgar crédito* a largo piato 
BJpa*^a^a»av^avav/   te  owtjs^m*   ev^Fvjpvam* avara»   ^Bvamj  •wP   tjsavemcneaF   «mam*  sm>ewew   vr^mve  ^mojPW   i*v^av   tjpor   ^•mmmv^pmeomjgjVjBjsMi 

^svaveveumrOT  amar   aveaaie^avBa^amvemvavm^emigVjSie1   jvave>*a*   •eWtrva«mJfcaw^P'teeji^e^Pw   e>e»«aajpaví) 

/Attsmlo do 
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adéale ds «lUi entidades, IM eetaaee contar, eoa oraanlei 
eetednalee 7 refionalee qui «partii « le industria.   Su« reparaos 
todavía llaritarioo 7 nuchae de tut operaciones « efeotian oon fondos 
tieneferldoe por «1 MB, 

T finalaonte, exists «1 propio BKB, deeerito «i capitulo« anterieres, 
que oonstituTo ol principal orewiano financiero dal OobUrao 7 tiene por 
•Ulfe eternar erdditoe a largo piato, eon un tipo da iaterée tejo, para 
financiar la oreado« 7 eapliacien do las actlvidadee hieioac. 

itlltAriA fiOMO 

•TOOTÖH?•«?5m^!T * 

H sistema tributario brasilsfto no sa ha adaptado enteramente a la« 
noossidadss dal daaarrollo industrial 7 «condadoo.   Pasa a •« aatruetura 
obsolete, so ha« efectuado algunas reformée parciales, da siedo omo la« 
fiaiÉasuss sobro lea Ingreses, sobra al ooneoao 7 sobra laa import eoi enea 
tienen ciarto earietor funcional.   COBO ojompls di olio cabo oitar laa 
•adidas fisoalaa qua favorecen la recepcidn ds botdttcaciome as aoolonoo| 
al derecho da invertir parto dal Impúsote oobro los Ligreeoe on 
oonsldaradas da latcrée nacional o an la inotalaoion da industrias an 
reglones subdosarrolladas) 7 si hooho da qua al lapos sta sobra al 
afaoto salo al valor agregado* 

Xa merer parta da la tritataelém braailafla dt oaráctor funcional ha 
aide establecida eoo al fin ds impulsar 7 auxiliar a la induetria, eeeter 
quo so oonaidora vital para al desarrollo da la economia dal pals,   ti 
trato otorgado a loa daala ssetorss eoondeieoe ha sido diferenciada 7 ds 
eotfaulo, puoeto qua la earai fiscal quo soportan asti desti nana oaat 
exeluelvament« a servir de i&freeo eeteduel, 

de obeerve también qua sa si siatene tribolarla brasileño laa 
I070S raforontoe a la« diverses 
la forme de compartiment« 
antro laa difarantaa Impuestos, asi ama* ente* ìm impeaotee fedorelee 7 

*0   nr   ^ê*^pm*e¥^P   aa^Pw   evna^b^eVtPv^Pev  w^VHeVeunenannPv*'  "JHP  eeHeF 



Tcniendo en eaeata U inflacidn radutati «I «1 Braail 7 la 
neoesldad da aliviar 1* tributación aobre rendiaientoa ilusorios it 
establecid1, «n 1* legisladdn relativa al iapuesto sobre lot inpttot9la 
revaluation de lot activos fi Jot dt 1M sapreste*   Beta neveluecidn M 

efectué eonfonmt « los cceííeiantee quo proporciona anualammte ti Corneja 

Nacional dt Economia. 
Goti ti fin dt tttitnilar la» laveraient» ta renovmcidn y mcdsrruV 

tacidn dal paroma industrial brasileño, 7 teniendo tu curata 1« ntotiidad 
dt acrtotntar la« inversiones tn ti sector privad© para raanudar ti 
poeta* dt deearrollo toondtdco, ti Dtertto 54 296* dal 23 dt stptieabre 
dt 1964, fi# un coeficiente dt aceleración dt la depreciación pari 
calcular las tasas dt depreciación qua deberán deduciré» da laa uUlidmdet 
brutas y detem>nar así, lat utilidadas rtaltt afectaa al lapussto sobra 
IM iafrtsos.   Loa porcentajes dt depreciación acelerad* at calculan 
eebre ti cotto dt adquisición da loa bloats depreciablee. 

H lo da Julio do 1964, la I»7 4 357 dio fonaa a loa prinol|dos 
dt la Btfeeaa Tributaria dt Bsergancla prtooniaada an al Profraaa tit 
AetUh Bconétioa dal Oblan»,   In au articulo 27 m dlapone ama, al 
oaloular al iapueeto adicional sobro laa tagraata tn ralaeidn toa al 
capital da laa pereoaec Jurldioaa, aa rebajo dt laa utllldadoo sjsjoaonfrso 
afeetae al franata al montooorreepoadiente al aaatoalaa\a«to dal capitel 
da eamleteeidn propio durante al allo baso dt la doclaraaldtu   H aooto 
«a aaa aantofdadtato at detemina aplicando al oapital da taajOotacid« 
propio da la aaprtta an al coaieoao dal ejireicio, poroontajtt da 
oorroocldn monetarla quo publica poriddloomontt al Ooaaojo latitami di 
laemtflta 7 que traducán al aumento dal aliai jenorel da mveoloe ai al 
sBMBktma^Jmeftam   Jmamamam)aïaâm%^lmuja%fta%B^BB^h   am)    sattem    aamWmMft^. BvtffaMPvàvtV   rera^a^B^ana^PvVmWBsalmvjMPV   SaV   fJHaw   Msmtm*V# 

•tepeevo a las nana! nais tributarlas, pattai — ta IMA ftweelde 

OtStj   tW   VSwwVtwlyVtffaeR»   ttWtj^WeTP fa^ne»   a^aMnaVV   "JW   BJHPaJtBaïaa vJew   dMB  e^^i^p^BmraTeija^aa^amamamama^ta>tjBm> marnarne 

naa da fUorlaaaiÉa liialbdii da la lam ni 1 (ami) y da U MM» §» 
ham efreclde divorata nam Unes tilintarles 1 laa aaeftam laaaalrtaWa 

amai teda* allât liávdmt al la^ajaaia ambre aft 
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Bn cuanto a lo« subsidios, M han deetlnado etti uni mi »assalili al 
•setor transportes, parts considerable da cuyo   dffieit as ha ouMerto 
oon recursos financiaros dsl Gobierno.    Loa subsidios qus revistieron 
mayor importancia para la política da lnduatrialisecion fueron lea 
otorgados an al campo monstario por medio da tipos da cambio ariltiplse. 

los órganos correspondientes dal Gobierno Padsral estudian ramas 
modificaciones ai aistama tributario brasileño oon si objeto da acelerar 
si rita» da craciaiianto ds la economía, ya aaa anpliando la »sirmrlfla* 
da movillear recursos para fomentar mayores inversionss, ya wt para 
rsdietribttir al ingreso da nodo qus allanta una accidn dinámica por parta 
da las fuertes da producción y consumo. 

5* i^a^snn liirfik? mi 

U legislación que rías la entrada da capitals extranjeros al pala 
bajo la fonaa da inversiones directas o da pristamos, créditos y flntn 
ciaMento, se expresa an la Uy 4 331, da 3 da septiembre da 1962, mo- 
dificada por la lay 4 390, dal 29 da agosto da 1964, y an al Decreto 
N* 55 762, dal 17 da fabrero da 1965, qua la reclamarte,   la praciao 
destacar, adesuts, qus al tratamiento Jurídico otorgado al capital 
extranjero qua ee invierte an al paia ee al slamo aus aa dlapanaa al 
capital nacional. 

Sa oonaidaran como capitales extranjeros los bienes, mattinarla y 
eòmlpoa qua antran sa al Brasil sin «»tea Inicial da divisaa, y qua 
astern dsstinadoa a la producción da bianaa o servicios j son 
cepitalee extranjeroe lea re curaos financieros o monetarios qua 
an al paie para aar utiliaados an actividades eoonomlcaa y am 
a paraonaa naturalea o Jurídicas résidantes, ^«-«Ifirlii e ees 
al srtefasm*« 

Us oaadtalea sxtmn>ros, eualqulara aea la forma de m 
m al paf a, daban registreras an el Baaee Oantrel ds la 
Braell, obodoolsndo a nomas sstaalaeldaa par sata i lit lead, 
desea regietnree an al Baneo Osatral laa ramasi i al 

de eepitelea e de lemMailaiili de 

dal 

la^atrialae y da aalet ansie 
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tran«f«r«ncia de randimimnto« hacia «1 «xtsriorf U« reinversion«« 

«to utilidades da capitala« «xtranjero«} las modificatone« del valor 
monetario del capital de las empresas, de acuerdo con la legislación 
vigente, y los capitales extranjeros, y las reinvereiones respectivas 
do utilidades, ya existentes en el pals al 27 de septiembre de 1962. 

El registro de capitales «e hace en la moneda extranjera que 
ingresa efectivamente al pals, y en los casos da importación finan- 
ciada y de inversiones bajo la forma de bienes, en la moneda del 
domicilio o sede del acreedor o inversionista, respectivamente, anotán- 

dése su« valores sobre la base del precio que consta en la factura 
comercial.   Cuando ésta no incluya los gastos de seguro y flete, se 

anotará el valor f«a»b, 
II registro de inversione« extranjeras deberá efectuares dentro 

da loa 50 día« siguiente« a su ingreso en el pals, independientemente 

del pago de tasa« o emolumentos. 
Il Banco Central podrá autorisa r la conversión en inversiones, tanto 

del capital de los pristamos registrados como de lo« intereses que pueden 

remitirse al exterior.   Podrá autoritär tambiâa, bajo la f oxma de 
préstamos con plaso« « intere»e« definidos, el regiatro de los intere««« 
de lo« préstamos, de las utilidades de los capital«« y de cualquier 

otra eantldad que pueda «er enviada al exterior. 
II Con»«Jo Monetario Racional podrá establecer condicione« espe- 

cial«« rira transferencia« que estén compensadas por la entrada de nuevos 
recureos de valor por lo menos equivalente y que «e destinen a capital 
de e xplotecidn o a la compra de equipos-producidos en el pals. 

Las adquisiciones efectuadas en el exterior por empresas cuyos 
activo« ««tan en su mayor parte en el Brasil, el envío «1 exterior de 
la« ganancia« y (toreoho« de autor percibido« o deveogadoe en «1 pal« 
y la salida dal pal« ds lo« patrimonio« de personam que trasladan «a 
res11onfi1a al extranjero, requieren autorización daX Banco teatral, 

H Tesoro Racional y la« entidades ofioiale« dm crédito péblioo 

de la Union y de lo« estados, incluidas las sociedades de 
que «HA« «afttiolem, neoeaiUn la autoriiación del foémr IJesutivo, 
otorgada pe« decreto, para garantiaar préstamos estamos * 

/«M Xas 
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•n las cuales el capital social que da derecho a roto perteneset en 

su mayor parte & personas naturales o jurídicas residentes, domiciliadas 
o con sede en el exterior.    Tales empresas sólo tendrán acceso al 
crédito publico después de haberse comprobado la iniciación de sus 
oparociones, y sólo podrán favorecerse las nuevas inversiones en 

activo fijo de eses empresas cuando sus actividades sean esenciales 

al desarrollo economico del pris y se efectúan an regiones declarada« 

ds interés nacional por decreto del Poder Ejecutivo, 

En las consideraciones anteriores no se tienen en cuenta los 

recursos puestos a disposición de los establecimientos públicos de 

crédito por organismos o entidades internacionales de crédito, y 

que por lo tanto podrí an ser prestados nuevamente a las empresas 

extranjeras,   £1 riesgo cambiarlo de la operación corresponderá a la 

saprà sa beneficiada cuando no corra de cuenta de la primera entidad 
acreedora« 

Se consideran como reinversiones los rendimientos percibidos por 

empresas establecidas en el pal s y atribuidos a residentes y domicilia- 

dos en el exterior, que se inviertan en esas mismas empresas o en otro 

sector de la economía nacional.   £1 registro de las reinversiones es 

obligatorio, aun cuando las efectúen personas jurídicas con sede en el 

Brasil pero afiliadas a empresas extren jeras o controladas por mayoría 

de acciones pertenecientes a personas naturales o jurídicas eon resi- 

dencia o sede en el extranjero.   Este registro debe efectuarse dentro 

de los 30 días siguientes a la aprcoacidn de la partida contable res- 

pectiva.    Las reinvsrsiones se registran simultáneamente en moneda 

nacional y en la moneda del pals al cual se podrían haber remitido les 

rendimientos^ la conversion deberá re alisa rae ut m sendo la tasi media 

de cambio vigente entre la fsoba en oque se comprueban las utUidades 

y la feche en cms se hace efectiva la reinvereidni el cálculo se basa 

aa las ooUaaoiones dal msroado de cambies por si cual las utUidades 

reinvertidas podrían haberse transferido al exterior, 

Pare efeotuar remesas al exterior la empresa debe estar regis- 

trada «i «I Banco Central« lo oue se acredita sea U pressntadén dsl 

Certificado de Registi« y dsl eoasiobente dsl pagp asi ecmspondlsnts 
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ìmpuesto sobra loa ingreso«.   En la práctica, «1 envío da utilidades 

y dividendos líquidos al exterior no tiene limitaciones.    Sólo está 

limitado el envío al extranjero de las utilidades y dividendos d el 

capital extranjero invertido en la producción de bienes y servicios ds 

consumo suntuario; talos remesas no pueden superar el B por ciento anual 

del capital registrado en el Banco Central; de requerirlo la situación 

del país, este porcentaje puede rebajarse a 5#    Cuando es superior al 

Ö por ciento, la suma remitida se considera retorno de capital y, por 

lo tanto, se deduce del registro correspondiente para los fines de 

calcular las remesas i .'turas.   Existe también la posibilidad de inver- 

tirla en la misma empresa o en regiones o sectores eme t»l (febierno 

Federal considere prioritarios.    £1 monto de las utilidades y dividendos 

líquidos enviados efectivamente al exterior está sujeto a un gravasen 

complementarlo sobre los ingresos cuando el promedio délas remesas 

efectuadas en un trienio    (a partir de 1963) sea superior al 12 por danto 

del capital y las reinversiones que apareacan registrados« 

Las remesas do intereses sobre préstamos, créditos y financismiantoe 

se considerarán como amortización del ospitai en la parte que excedan 

del tipo de interés establecido en el contrato respectivo y declarado 

en el registro, pudiendo el Banco Central Impugnar o recusar la parte 

del tipo de interés que exceda la tasa vigente para operaciones similares 

en el mercado financiero de donde proceden los préstamos, créditos o 

flnanciamientos, en la fecha en que a stoe s e hacen efectivos. 

Las solicitudes de registro de contratos con el fin de ¿«alisar 

transferencias financieras destinadas al pago de 1 leencias para utiliser 

patente«, marcas industriales o cm»relaies y otros títulos similares, 

d«bsn acompañarse de un certificado "ue pruebe la existencia y vigencia 

en el Brasil de los privilegios respectivos concedidos por el Departamento 

Nacional da Propiedad Industrial, y de un documento que certifique que 

tales privilegios no han caducado en su país de origen.   Loe registros 

se efectúan en la moneda del país que es domicilio o sede de los bene- 

ficiarios de las remesas« 
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Las SUMS adeudadas pop concepto ci« licencia« indi» tri «lea ,  

deducirse en Ue declaraciones de ingresos, hasta un Xftate de 5 por dento 

del ingreso bruto por el producto fabricado o andido, con el fin ó* Jete*, 
ninar el rendimiento afecto a gravamenj con o ste fin, el Ministro «<5 

Hacienda establece y modifica periódicamente loa rrr río 'YIì^ ptr, «da 

rama y tipo de actividad productiva.   las «mesas ou* sobrasan los 

límites previstos más arriba se consideran utilidades y estén sujetas 

a la tributación corr^soondiente.    Rstán prohibidas Ir* r*n*sas para 

pago de licencies industriales entre las filiales o mibsidierias de 

empresas establecida» ,n el Brasil y 8U matriz cor. sede en el exterior, 

tampoco se autorizan esas remesas cuando la mayor part.« del capital 

de la empresa en ti Brasil pertenso* a quienes perciben los papos per 
licencias industriales en el extranjero. 

Laa infracciones a lo dispuesto en la Ley 4 131, modificada por 

la Uy 4 390, están suatas no sólo a las penalidades enpecíficas que 
dispone su texto, sino fwbién a multas de veinte a cincuenta veces 

el mayor salario mínimo viente en el Brasil, pudiendo apelarse de ellas 
al Consejo Monetario Nacional. 

Us informaciones falsas en la declaración de transferencias 
financieras están penadas con mía tas de hasta *1 100 por ciento del 

valor de la operación, y en los casos de falsa identidad esa multa puede 

triplicar el valor de la transacción.   El fraude aduanero o cambiario por 

abultamiento o reducción de las facturas de exportación o importación 

de bienes y mercaderías se comprueba por un proceso administrativo rem- 

lar, en el cual el acusado tiene derecho a defenderse pienamente; «1 
Consejo Monetario Nacional puede aplicar a los Inf motore, um «ult* 

die» veces superior al monto del recargo o inducción fioUeia de lu 

facturas, o prohibirlas exportar o importar por un plaso de uno a cinco 
años« 

Si el balance de pajps presenta desequUibrios graves, el Conee> 
Monetario Nacional puede restriñir las importaciones j lo. envíos de 

utilidades al exterior.   Se prohibirían en ese caso las remesas por 

retomo de capitales y se licitarían las remesas de utilidades a m 

aájdmo de 10 por ciento anual, de acuerde eon loa ooefieientee fijamos 

/per al 
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por «1 Consejo Monetario Kaeional.   II Oonssjo podría también astringir 
las remesas por concepto de licencias industriales y otras semejantes 
hasta un valor anual acumulativo da 5 por ciento dsl ingreso bruto de 
la empresa, como máximo.   Ademas, dichas remesas estarían sujetas a 
un gravamen financiero de carácter estrictamente monetario que podría 
elevarse a 50 por ciento (actualmente este gravamen es de 10 por ciento), 

6.   fttftfrea de fgflifffro da las exportación* fl dt •mftrtfft* 

a)   .wit* "*" *• ^reae* ^ 4 **» á%l 3 d* *"** * 1965)' 
Esta ley permite cue en los ejercicios de 1966, 1967 7 I960 Us 

empresas deduacan de las utilidades afectas al impuesto sobre los 
logreóos la parte correspondiente a la exportación de manufacturas. 
Eete cálculo se hará considerando la participación porcentual de los 
productos exportados en Us ventas totales de la «apresa.    U misma 
Uy estipuU tsmbián que, para estos fines, queda equiparada a la 
.aportación U mu en el mercado interno de productos laanufaoturadea 
pag«deros en divisas convertibles proporoicaadas a largo plaao por 
instituciones financieras internacionales o entidades g^mamsntaUe 

extranjerae. 
b)    ¡armtffìì rh~ «* «••••» tt*7 * 502, del 30 de febrero de 196a)* 

Sata 1er «da» dal impuesto sobra al consumo a lea productos 
exportados.   Cuando el productor experta U mercadería directamente, 
se le rasare« compensando el impuesto sobre materias primas y produotoe 
iiitermedioeutiliaedoi efectivamente en el procese industrial, e 
restituyendo al mente correspondiente cuando no sea poeibU su 

don per medie del sistema crediticio. 

Dentro del prof rema de eetftsulo a las exportaciones de manufactures 
iniciado per el (Sebiento ledermi» algunos estemos teemren medida« eta 
el fin de redueir e eliminar lee gravÉaanes estadealee mee aféete» a 

eeea produetoe.   Cabe destacar Uè aipienleei 

A) 

•'-"-- -a"-j—"--' .^^^....^.uMMiMMtoilai^MMiHMiH^^tt^Mi^H^^^^Ma^MaMIIMHMiMMIMMIIM 
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i)  liUdo de 3eo Paulo (UT aatadual i 2*¿- del 17 da Julio <n ideil 

Eeta ley otorga a loa exportador« una bonifioacidn equivalente al »onto 
dal impuesto sobra vantas 7 conalgnacionas qua afecte a la vanta da 
manufacturas exportadas.   Sa consideran manufacturas aquellos productoa 
qua han pasado por un proceso industrial da tranefonaaeién y qua se inolu- 
yen en la pauta establecida por al Consejo da Exportación da Productoa 
Industriala a, organiamo creado con este fin y que funciona adscrito a la 
Secretarla da Hacienda. 

ii)   Bagado da Minas ftreia (lev astadual 3 214. dal 16 da oatubi» 
d£_i2É4)»   E«t* l«y auprima al i-apuesto da exportación y concede a loa 
exportadores da manufacturas es-a ble eidos an Minas Qsrais una bonifie»» 
clon equivalente al valor total da la incidencia dal impuesto sobra 
•antas y consignad ones an la entrega da asma maroaderîae al exterior. 
Bara estos finas aa consideran productoa manufacturadme loa qua han an» 
frido cualquier proceso industrial da »anáforasolán y sa anauantran 
incluidos an 1« pauta elaborada por la Oamleida Peimenente da lapoilaeien 
da Producto« Manufacturados, organiamo da la amoratarla da Ha oleada. 

di,clanbre da 1*64).   lata lay Ubar« dal Impueeto aebrs vantée y 
Melones a laa manufacture fabricadas an al «atado y eemertadm« 
•anta al extranjero, y anumsra le« productoa quo maim «ato« fina« ee 
conaidererdn eos» manufaeturadoe. 

aatablaoa al láyemete da tlmtre «obtm las moraadailaa lamsrtaaaa, y «1 
Baerete •»• •• 343, qua la riglansntm, eetlpulan qms laa 
«aytrtadaa fuara dal terrltoile nacional estere* omjatee « m 
da timor« dal 1 per elento «obre «1 valar dm Im «jqportaelem.  la ml 
ejerelele dm 1*5 am aabfd al Mi per olente, Imlia/wü 1« team 
nal a qua aa raflera «1 Dearete -i« •• 332, ami 17 da dliilamlti di 1*4. 
inam ardati sa, la lay iff redaje al letamiti ambre la« rentas «I 
dm M ê l.Oi mer elaato# 

M 

aü. 
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Y)   liuto de Fernambuco (UT tttadual S S79. del 22 de Junto do 1965), 

irta Itf litara dt Io* gravámenes estadualea a Ut exportaciones de manu- 
facturai realissdas a travos dtl Estado y que están incluidas permanente- 
mentt tn la pauta qut «labora al Conttjo d« Desarrollo, oriniamo integren- 
Udtli 00DEFE. 

d)     9\TPf iac'tfn^* 
Itortc« st fiai aree ttmblln qut, por una decisión interna de la CAOGX, 

M ha eximido de la tasa de emolumentos a que se refiere ti Decreto 42 820, 
dtl 26 da diciembre da 1957 (Articulo 97) a la« licencias para importa- 
eients conjugadas eon exportaciones de carácter promotor, y a la« licen- 
ciât para productos en consignación; asimismo, la Ley 4 505* del 30 de 
noviembre dt 1964, libera del impuesto de timbre a lat operaciones cam- 
biaria* relacionadas con la exportación de productos industrialisais. 

Las operaciones de   draft-back   están regidas pori 
i)   Artículo 37 de la Ley 3 244, del 14 de agosto de 1957J 

ii)   Decreto 53 967, del 16 da Junio de 1964| 
ili)   Instrucción 7, del 29 de octubre de 1964, dtl Contejo da 

Politica Aduanera (O.P.A.) 
ìY)   Comunicado 153» dal 14 de septiembre de 1964, de la CÀCEXj 
r)   Instrucción 279 de]. 10 de septiembre de 1964» de la SUMOC. 
El   draw-back   es decir, la exención total o parcial del impuesto 

da importación sobre mercaderías utilitadas en la composición de produc- 

tos que terln exportado«, te aplica al 
«i   las materias primat y semimanufacturas utilitadas directamente 

en la fabricación de mercaderías destinadas a la exportación! 
- lea partes, utensilios, dispositivos, aparatos y máquinas, 

emendo oomplementan aparatos, máquinas, vehículos o equipos destinados a la 

emporteoiónj 
- las merce derlas o materiales que utilitadas tn el embalaje, acon- 

dicionamiento o prêtentación de lot productos destinados a la exportación! 
- las mercaderías importadas para su elaboración en el pals y su 

posterior reescporteciAii 

/* Ut partet, 





1.0 E 12 8 

II 

125 

t Uà 

•ni 

li-   Ì2 0 

IH 
14 ||6 

MlCROCOPv  RESOLUTION TEST  CHART 
NlTiOMU. luUttu Of ST*WM*OS -   »*) 





-51- 

•   IM partos, utaiiailioa, disponiti*«, aparatoa 7 niquinaa paru, 
reparar, ranoondioionar o raconatruir niquinaa 7 aqulpoa, an^rcaoionaa, 
felfeaos j MroDAwt admitidos taMporalnsnta an «1 paie, cuando estén 
oonslfnados â astillsros u oficinas da raparaeionaa 7 eonssrvacian« 

£1 Conaajo ds Politica Munti«, qua M ooupa de eetaa atte ria» 
junto eon 1* (Artera <te Cástrelo Exterior del Banco dal Braail y In 
fifaseeioa ds Ingreeos Aduaneros, ha otorsado une extncidn total dal 
Impuesto da importación am Ua operaciones de   djajHanflk •   ^ embarga, 
cuando lo« productos importados han do eervir a las empresas industríalas 
ees» inaiano, tanto para bisnss da exportación coso para bianss dt oonsomn 
interne, ol   Ar**-****   beneficiara solamente a la part« dal producto 
importado quo sa utilisa sa productos da exportación,   además, la Cartera 
da Cambios dal Basse dal Brasil asti autoritada para otoraar a las 
•aproas industriales, antaa da qua astas «aporta* sua manufacturée, cuotas 
«sptoialaa da dlvieae para importar materie» primas, partas o pit aas qu», 
sagte la clasificada general, ao tangen similare» en el pals y que estofe 
dtttrlfiwlht a fabricar, preparar o aoondistonar aaaa amnefacture»; también 
putda otorgarlas aaaa ouotaa para inportar maquinas 7 squipoa que, semfo 
la ninna clasificación gsasral no tangán equivelentee an al pata 7 que 
las empresas destinen a sos propina industrist, anparadat por al 
drawubaok, 

Adania, tal st importecionea «sten ementes dal deposito previo 

fernes» (50 por eianto dal contrato en divisas qua sa restituye a loa 
30 dina m lstras a HO dtaa dal Banco dal Brani!) 7 «ni eraemien 

(10 par oianto dal valor dal contrato an diriaaa).*   In 
1, In Certera da Oonarcio atterior én! Banso dai aranti 

nj^  JjJQMJtß   BJBgH^E^gejpsmjm»  *anm»   «esm*  e^tm^ejgnnmitmnnwenenuusm ^^»^e»*   ^P^^BP 

A) **« 
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1)   Uà que procuran witmr un tipo de estibio ajustado a la 
realidad} 

il)   La au+orlaacìón a las «presas industriales cue exportan 

productos de su imbricación y que demuestran ants la Cartera 4s Cambio 

del Banco del Brasil la cancelación de los correspondientes contratos 

en divisas, para cue utilicen, sin depósito forsoso ni gravamen finan- 

cia 1x5, cuotas especiales ác divisas hasta un limits de 50 por ciento 

de las divisas tener»das por la exportación, con el fin de inportar 

ma crips primas, partes o plecas míe en la clasificación general so 

consideren fin similares <*e origen nacional y que se destinen a la 

fabricación, preparación o acondicionamiento de su rreductos; y 

•elrnlsmn para importar máquinas y equipos que en la clasificación 

fanerai se consideren sin equivalentes nacionales, que se detinen a ta 

propia industria, j para el pago de obligaciones financieras en el 

exterior (Instrucción 279, del 10 de octubre de l%h)M 
iii)   La mayor flexibilidad dada al refinancissdento de las divisas 

provenientes de exportaciones financiadas de bienes de capital y de 

bienes de consumo duraderos   ue se pagan en moneda de libre convertibi- 

lidad.   La Instrucción 278, del 10 de septiembre de 1964, estipula rus 

las operaciones a no ais de 360 días, contados desde la feche de. en 

negociación con el Banco del Brasil, podran obtener el refinsmeismiento 

del valor total de 1 a parte financiada, hasta un máximo de 80 per olente 

de la operación«   En cuanto a las operaciones a ais de 360 días, la 

Cartera de Castrólo Exterior refinanciarl la totalidad de la parte 

financiada y amortisable sn 360 d&ts, asi como el 75 por ciento del 

resto del financieaiento.   Cuando el paga a la vista fuese superior al 

20 por ciento exigido, el refinanciamiento de la parte pagadera 

despu4s de .los 360 díar podrá exceder del 75 nor ciento di la paretài 

financiada« 

V      Las sstmss s que se acojan a It Norma luterai n±et«i4.al 71, del 
23 do febrero de 1965» vexén elevar»« «a« Umita a 100 por ~M~ 

/!•)   U 

•—«~-~ • MetoattittlMfiMA^ 
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Iv)   Il Decrete 54 105, que crea <»1 Pondo dt Deaocratiiación del 

CAPì tal de las Empresas, destinado A proporcionar capital da trabajo a 
las «apresas indratriales dal paia, dando prioridad al financiamiento de 

la rrodu'.ciön de bienes destinados a la exportación. 
•)   El Decreto 53 982, oue da preferencia a los contratos de impor- 

tación de petróleo crudo y productos derivados oue, sin sacrificar lo« 

precios competitivos, prevean y permitan la exportación consiguiente de 

lai aanufecturas brasileñas seleccionadas por la Comisión de Comercio 

Exterior« 
vi)    U Instrucción 284, que instituyo ceno ñora» de comercio exterior 

la exportación a consignación de manufacturas brasileñas incluidas en IM 

clases 6, 7 y § de la Mctjanx^atura Brasileña de Mercaderías, así como de 

otras que determine la CACEX. 
vil)   la Ley 4 678, del 16 de Junio de 1965, referente al Seguro de 

Créditos per« Exportación, tiene por fin proteger las exportaciones a 

credito de mercaderías y servicios de los riesgos comerciales y de loe 

rittps políticos y extraordinarios, 

7.   affOT4cd.ones relativas e U pequefta ^duetfja 

A partir de smyo de 1965 am reglamentaren 1*« operaciones con recurso» 

del Prísteme   para Asistencia a la Pecueft» y Mediana Empresa, suscrito 

por al BUE y el MD, por 27 millones de dólares.   Con esos recurso», el 

BMB financia directamente, o a través de otras instituciones de crédito, 

las inversiones en activos fijos, nacionales o extranjeros (inportados), 

que se deetSnen a   la instalación o ampliación de empresas pequeña» o 

medianas.   También se financian con ellos los servicios técnicos necesarios 

para prepmrmr proyectos y para slevar ia productividad de las empresa» 

beneficiadas. 
Pare, estos efectos, se creó (FIPiKE), Qrupo Ejecutivo del Programm 

ds Pinaneimmiento de U liquéfia y Median» Impresa al qm» le corresponde 

determinar los sectores de mayor importancia para el forniate de la eoono- 

mta regional, la fonación del producto into*», »1 major »oasteeimioat© de j,:j 

Man»» do »ubeistenei*, la otmauisrntÄtootOn do la actividad industrial on 

loe secures instalado, en el pals, U continuidad «ti proceso do doomwoU* 

orni pala, 1» smjillsrilrtn e coneeieaciép de 1» dsmonda intern» mor» 

AmmliojT o 
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ampliar o aprovechar n«jor la capacidad instalada ríe las fábricas 

de bienes de producción, y el fomento de las exportaciones. 

Cou   ¿sos fine? y para conocimiento de  los interesados, el 

Crupo prepara sen*!otramente un informe sobre los sectores pertinentes» 

Dantro des cada sector, el orden de prioridad se fija atendiendo 

a los criterios > ue atOica el DîJDE y a lis peculiaridades de la economía 

regional, tomando en cieita también la rapidez con que se utilizarán los 

préstamos y los efectos de las operaciones respectivas. 

Los int°res'"ís aobre estas operaciones crediticias son de 

8 por ciento anual y de ('.'i por cierto    cr concepto de comisiones de 

fiscalización; estas dos tasas se calculan sobre los saldos deudores. 

Sobre el valor   Lotal del crédito se cobra una tasa de 1 por ciento coao 

comisión inicial,    farà los traspasos a organismo? crediticios, los 

intereses reales son de 6 por ciento.   El plazo máximo de las operaciones 

es de cuadro años, incluido el período inicial de gracia. 

Los recurso s provenientes del BID rue preste el BNEE no deben 

sobrepasar el  50 por ciento del monto global de las inversiones.    Hasta 

un 5 por ciento del préstamos del BID podrá destinarse a f inane i? r la 

elaboración de proyectos y a la prestación le asistencia técnica,  si aspre 

ou« el BN HL o las instituciones de crédito intermediarias destinen una 

suma igual al mismo fin. 

£1 Banco del Brasil atiende también a 1* «apresa median* y pequeña 

a través de su Cartera de Crédito Aerícola e Industrial, que utiliza 

recursos obtenidos por convenios con la Agencia para el Desarrollo 

Internacional, 

Ö.   Promoción estatal directa a través de empresas afo1,}»»? * Bhfttf 

El Estado ha tenido intervención preponderante en la evolución de li 

economia brasileña, especialmente en relación con los servicios básicos 

de infraestructura y con el sector industrial» 

En efecto, el despegue del proceso de desarrollo bresileno 

tropezó en algunos problemas fundamentales entre los cuales cabe citart 

a) Insuficiente desarrollo del mercado de capitales privado, y 

b) necesidad de activar sectores uisioos e~ -va plazo corto. 

m ••^^^^^e^SM^P •)   SSBJBJBSJP 

-'i ìirifriitflffiilÉiirrii riüaáwi 
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Adamas, las características propias de algunos de los sectores ou« 

debían impulsarse exigían recursos cuantiosos, en moneda nacional y en 

divisas, para su e sta ble oimiento en escala económicamente viable, dada la 

elevada relación capital-producto.   Además, la rentabilidad que ofrecían 

esos sectores era relativamente baja, junto a prolongados períodos de 

maduración de las inversiones, lo que alejaba aún las posibilidades de 

atraer inversiones privadas cíe consideración. 

Ha sido el caso típico ^e los servicios de infraestructura 

como transporte y energía eléctrica, en los nue el Poder Público dal Bradi 

realizó Ingantes inversiones directes para satisfacer l&s necesidades 

dal desarrollo.   Por razonas similares, el Tstado ha efectuado y sigue 

efectuando grandes inversiones en el sector industrial, "©r intermedio 

da empresas an las oue tiene participación raayoritaria. 

Entra las principales ««presas industríalas dal Estado están las 

siguientes t 

Fundada en 1954, por la Ley 2 004, que estableció al Monopolio 

astatai dal petróleo (prospección, producción, refinación y transporte) 

an todo el territorio brasileño, P^TROERAS ha tenido, en aste campo, 

una actuación qua ha permitido refinar en al país casi la totalidad 

del petróleo cue eonaure y progresar considerablemente en la producción 

de petróleo crudo.   Ultimamente, PETRCBRAS descubrió en el Nordeste 

del Brasil dos nuevos i araños petrolíferos de dimensiones »preciables, 

loa de Canadpolis (en el ¿.atedo de Sergipe) y el de Barreirinhas (en 

al Estado da Harenháb). Teniendo en cuenta las estimaciones sobra el 

consumo interno de petróleo en el futuro próximo dentro de 7 u 8 años 

1« eiqplotaeión de estoa campos pemitlría eliminar las importaciones 

da petróleo crudo« 
Ls producción de petróleo de PETROBRAS alcanzó durante los primero« 

cuadro meses da 1966 a un promedio diario de 17.00 m3 (107 100 barriles) 

y en al mismo período ruaron terminados en todo al pala 116 posos y 

perforados 130 26* metros.    La producción da gas natural llegó a 

96.3 alllonet de metros edMeos, en tanto que la planta de gasolina 

tursi produje i *#* m3 ds gas natural licuado. 
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En «1 terreno de la petroquímica, HETROBKAS está programando la 

ejecución de numerosos proyectos para la producción de fertilizantes 

y productos nitrogenados, de productos aromáticos, olefinas, líquidos 

antidetonantes, latex y caucho sintético, acrilonitrila y otros productoa con 

Inversiones totales estimadas en 130 millones de dólares» 

b)       Cía. Vale do Rio Doce S.A.  (CVHD) 
La CVHD se dedica a extraer miiical do hierro en el Estado *.'§ 

Minas Qerais, con una capacidad de extracción de 20 millones de toneladas 

anuales, aproximadamente.    La uayor parte de s^ producción minera se des- 

tina a mercados externos. 
lista empresa es en el campo de la exportación de minerales una de 

las más grandes del mundo, ya que está colocada en ouinto lugar.    La 

empresa tiene un proyecto de ampliación para lograr la integración de 

la explotación de los yacimientos, con las instalaciones de transporte 

ferroviario y marítimo y la instalación de la primera usina de peletita- 

ción del Brasil, cuyo proyecto fue elaborado en 1963«   El plan de amplia- 

ción consulta una inversión de 120 millones de dólares hasta 1968.    0t 

ellos sólo 30 millones serán financiados con cráditos externos y el saldo 

con recurso» propios de la empresa. 
Las causas que determinaron la aceleración de la ejecución del 

proyecto entre otras son las siguientes i necesidad de cumplimiento del 

contrato de exportación suscrito con la industria siderúrgica del Japyn, 
que le representará al Brasil ui* ingreso de 500 millones de dólares en 

los próximos 15 años; necesidad de aumentar la penetración de loa minerales 

brasileros en los mercados europeos y la necesidad de adecuar los sedie« 

de transporte ferroviario y marítimo a los adelantos tecnológicos. 

En 1965 las exportaciones de mineral de hierro alcanzaron a 

10 sillones de toneladas y se obtuvo un ingreso de divisas de 62 millones 

de dólares, 

Por las limitaciones portuarias existentes, sólo se podían exportar 

7 millones de toneladas anuales, de modo que la CVHD emprendió la cons- 

trucción del puerto de Tubarao, en el Estado de Kepi rito Santo, cus aeré 

uno de los puertos especializados mayores y asJor equipados del mundo j 

eme dentro.de poco tiempo permitirá exportar mis de 20 millones de tone- 

•WBP^e^^ej   ssAe^e]ejsje*^pev s} 

/La CVRD 
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La CVRO está estudi»«lo también la instalación de una pianta de 

ytft de mineral de hierro, con el fin de abastecer mercadoB externos, 

e)       C^a. de ACQS Especiáis Itablra S.A. (ACESITA) 

ACESITA es una sociedad anónima que tiene cot,.o accionista princi- 

pal al Banco del Brasil S.A., propietario de más de 90 por ciento del 

ospitai social.    ACESITA se dedica a la producción de aceros especiales 

(scero al carbono, aleaciones de acero, acero al silicio), 

d)       Cia.Sidardrglca Nacional (C3H) 
La Corapafia Siderùrgica Nacional es una sociedad anónima con 

participación mayoritaria ¿el Gobierno Federal, cue va a la vanguardia 

d« la producción da aceros comunes en el Brasil.    Su capacidad de 

producción actual es de 1 400 000 toneladas anuales de lin®>tes y sa 

•stá planeando elevarla a 2 500 000 toneladas. 
La ejecución del proyecto está dividida en dos etapas y comprende 

la ampliación de la capacidad instalada de varias secciones de la planta, 

eon una inversión ds 22.2 billones de orusslros y l6f5 millo»«* ó» dólares. 

H BNEE ha .^restado el aval para créditos por valor de 8#5 millones da 

dólares.   Se estima que la ejecución del plan ds> ampliaciones se comple- 

tará a finas de 1968. 

• )       fflft. Sldrdralfif, PjMlitfr (COSIPA). 
COSIPA inició su proceso de puesto en mareha en diciembre de 1963« 

Sa capacidad inicial de producción eè de 500 mil toneladas anuales de 

acero en lingotes.   Su principal accionista es el BW3E, que financió 

gran parte de la inversión requerida.   La producción de esta empresa 

deberé elevarse ulteriormente hasta unos fes millones de toneladas de 

acero por afio. 
la planta de OOSIPA está localizada en Cubayao (Piaceguera) y se 

inauguró en diciembre de 1943, ©uendo entré en producción su asocian de 

leminación, uUli«*náo Unióte» de la Compafiia Siderlrgio* M*oioat4. t de 

Us usinas Siderúrgicas de Minas (lirais.   El laminador en frió entró en 

producción a oomisnios de 1965. 

ft) 

^^-^^^^^^^^^^^Ht^^^^aaHmÊÊÊmÊÊÊÊm—iÊ^^ÊmÊiamÊ^^miÊÊËËÊÈËËÈÊmÊËllÊËËÊËËËËÊÊËm 
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f)       usinas Siderúrgicas de Mina« Orala (USIMINAS) 

Comenzó gradualmente su producción a partir da fines de 1962. 

Su capacidad incial de producción es del orden de las 500 mil toneladas 

anuales r'e acero en lingote».    En su financiamiento participan capitales 

brasileños y .japoneses,  siendo S'< accionista principal el BNÜEj se consul- 

tan expansiones futuras de si, planta, hasta una capacidad estimada en 

dos millones   !a toneladas anuales de lingotes, 
**)        Qia.  Ferro e Acó de Viteria (CFA) 

Actualnente, es*.*, empresa ubicada en Cariacica sólo se dedica a 

laminar los lin^oter nU(» recibe   le o tras empresa» siderúrgicas.    La 

acería deberá est^r terminada en 1970, con una capacidad proyectada da 

500 mil toneladas anuales de acero en lingotes.    La capacidad finii da 

producción que se ha previsto es de un millón de toneladas por afio„    El 

principal accionista y financiador de esta empresa es también el BNEË, 

h)       Fábrica Nacional de Motores (FNEf) 

Es una de las primeras empresas dedicada» a la fabricación de 

vehículos automotores en el Brasil.    Produce camiones pesados y autoadvilaa. 

Ha recibido considerable asistencia financiera dal BUDE y reeuraos diractoa 
dal Tesoro Nacional, 

£1 proyecto actual de la empresa previ la ampliación da las lnetal*- 

¿ clones industriales para loprar un aumento da la producción y dal índica 

x da inte/ración de parte nacionales de los camiones como da la fabricación 

¡1 d# los automóviles A.Rr 2 00".    Se pretende lo r^r ma producción da 20 

¿¿J caipiones por día, principal .ente del tipo D - 11 000, fabrlcacién dal 

motor diesel AR 1 610, ds 15u HP para camiones y la producción da 40 

automóviles da pasajeros por dia, inclusive sus / otorea. - 

i)        Cía.Nacional da ATc»^.« fÇNAN 

ífoica empresa productoi-a da carbon ito de sodio en el Brasil,, con 

una fabrica cuya capacidad da producción anual ea dal ordan de las 

ICO 000 toneladas,   La mayoría de sue accionea pertenece al Gobierno 

Federa? y recibió recursos cuantioaoa dal BMDi para financiar las invar- 
siones realizadas« 

/?. âaUUai 

mm 



- 59 - 

9.    PftUttc» dt jndmtrielliaoión ds caráota r regional 

Con «X fin de reducir las disparidades entre IM diverta« regiones del 

paie, dentro del Programa de Acción Económica del Gobierno te adoptaron 

varias medida*, entre ollas el establecimiento de estímulos flécales a lae 

inversiones privadas y la asignación de recursos gubernamentales a lae 
tona« menos desarrolladas. 

El Programa de Inversiones Públicas del Gobierno Federal pera «1 affa 

1965 destinó 47 por ciento de la suaa programada a las regiones que quedan 

fuer« de los estados de Sao Paulo,  Quanabara, Rio de Janeiro y Minas 

Ce rais, pese a   que los estados beneficiarios recauden sólo 17 por ciento 
del ingreso tributario de la Unión. 

Se están poniendo en práctica desde hace algón tiempo medidas ten- 

dientes a reducir los desequilibrios regionales) entre ellas tuvo especial 

importancia la creación de la Superintendencia del Desarrollo del Nordeste 

(SUDENZ), en diciembre d3 1959,   Para cumplir con sus objetivos, esta 

entidad dispone de recursos no inferiores al 2 por ciento del ingreso tri- 

butario de la Unión, calculados sobre la tese de la ultima recaudación) 

al mismo tiempo, su estructura jurídica le confiere gran autonomía financiera. 

Por otro lado, la legislación relativa al impuesto sobre los ingresos 

ofrece a las persones jurídicas la oportunidad de invertir el 50 por olente) 

del monto del gravamen adeudedo en empresas recomendadas por la SUDEJ6« 

Como complemento, los estado«* cue ouedan bajo la jurisdicción ds la SUDSŒ 

conceden incentivos fiscales P. las industrias OVA se Instalen en sus 

territorio*»•   Tales incentives obedecen a criterios propios de cada ustads 

y suo píseos ton variables»   Otro importante instrumento auxiliar de la 

política de reducción de los desequilibrios de la región Nordeste, si 

Banoo del Nordeste del Brasi«., actúa en if. misma sona que la SUDSHI y 

financia inversiones tendientes a elevar los nivelas de ingreso y «apios 

en oíos territorios.   Por la Ley 1 006, de enero do 1954, se erad la 

Superintendencia del Plan de Valorisación Eoonóvdoe (SPUfe), la cual, sea» 

fon»* .1 la. disposiciones constitucionales, perciba si 3 por étants dsl 

ingreso tributario, y lo destina, entre otros fines « litagsnsntai» lev 

trialisacicn de materias primas ds producción regional. f. 

/ÊÊk otras 
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En otra» regions, loa resultados satisfactorios obtenidos por 

•1 BNDE en si «abito federal condujeron a la fundación de bancos estaduales 

de fomento industrial, 7 a la creación 7 puesta en marcha de organismos 

poh li co a, regionales o estaduales, destinados a «valuar 7 solucionar los 

problemas pertinentes« 

a)       Entidades comprometidas en el desarrollo regional 

El Brrsil, por su extensión continental, tiene  regiones en diversas 

etapas de desarrollo económico-social cue regis,ran tasas diferentes de 

crecimiento.    La necesidad de elk. nar o reducir los desniveles regionales 

ha hecho crue 1¿ 3 administraciones federales, intere s taduales 7 estaduales 

harán creado organismos destinados especialmente a resolver este problema« 

Las principales entidades federales e interestaduales rus se hallan 

comprometidas en el desarrollo regional son: 

Intidadcs de planificación y ag^rsjpjfrf-* Superi nts^nefr ^ 

reglamentada por la IMJ 1 806, del 6 de enero de 1953» 7 el Decreto 

34 I32, del 9 de octubre ci« 1953, el Decreto 51 731, del 21 de febrero de 

1963, 7 el Decreto 52 149, ¿el 25 de Junio de 1963, la SPvïA tiene la 
misión de preparar un Plan de Valorización Económica de la Amasonia 

(promoción y desarrollo de la producción agrícola, aprovechamiento de 

los recursos mineros 7 mejoramiento del sistema de eréViito bancarioj 

formulación ce una política demográficaj generación de energía; fomento 

de la producción pecuario y estímulo de las relaciones comerciales eon 

los mercados consunddores 7 proveedores; aplicación de un program» de in- 

vestigaciones geográficas 7 naturaJ«s, tecnológicas , sociales 7 de 

incentivo al capital privado). 

Su campo de acción es 11 re¿ión nsr^ del H;asil (Estados de 

Amasones, Para, Acre 7 Territorios), erar parte del B»t%do de Maranhlo 7 

la parte septentrional de los Estados de Nato Grosso y Qoiás, que repre- 

sentan en »mJunto el 59.4 por ciento de la superficie del Brasil« 

SugjiflVendenc^ dej frsjrro^o fri HffmWft (SfflgQ.   Creada 7 
reglsnentíd^ por la Ly 3 692. del 15 ie diciembre de 1959» 7 «1 Deerf 

47 Í90, del 9 de nano le I960« la SUDO« tiene por obJeU*»« •»*»&•* 7 
proponer directrices par« al deetrrollo del Nordeste; euperviaer. 

11 
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7 controlar los proyectos oy» preparan y «jecutas «n la región lo« 

órganos fédérales y cue se relacionan específicamente con su desarrolle; 

ejecutar directamente o mediante convenio, acuerdo o contrato, los proyectos 

de desarrollo del Nordeste que le sean asignados porla legislación vigente, 

y coordinar programas de asistencia técnica nacional o extranjera en favor 

del Nordeste« 

El radio de acción de la SUüEME abrrca teda la región Nordest« 

(Est dos de liaranháb, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Fernambuco, 

Paraiba, Alagoas, Sergipe, Bahia) y la parte del estado de Minas (ferais 

incluida en lo que se denomina Polígono de 1 as Sequías« 

Departamento Nacional de Obras Contra las Sequías (DNOCS).    Creado 

inicialmente en 1909,  con el nombre  'e Inspección Federal de Obras contra 

las Sequías (IFOCS), se convirtió posteriormente en la actual TUIOCS por 

las leyes 1 346, ¿el 10 de febrero de 1951» y 4 229, del 1° da Junio da 

1963, y el Decreto 20 284, del 26 ùe diciembre da 1%5«   La misión prin- 

cipal de este departamento es la de combatir los efectos de las sequías 

periódicas que afectan al Nordeste del Brasil,   Entre sus actividades 

principales se destacan la construcción de presas, carreteras y canales 

de riego, la instalación da redes de energía eléctrica y de agua.   Aunque 

trabaja principalmente en el Nordeste (Polígono de las Sequías), su acción 

no se limita a esa sona. 

Comisión del Valle de Sao Francisco (CVSP).   Esta institución nació 

del deseo de las autoridades federales de regular la cuenca hidrográfica 

dal aio Sib Francisco, la tercera del país, para pem-tir el «provecba- 

niento económico de una vasta ragion (Bstadoc de Ninas Os rai«, Babia, 

Pernarabuco, Alagoas y Sergipe). 

Aunque la constitución d« 1946 previo su reali «ación y la asignó 

reoureos y fijó su jurisdicción, la Comisión sólo entró en funcione« «n 

I95O.   Después de efectuar estudios «obre la regulación Jal oaudal d« IMI 

rio« oue atraviesan la region, sobre IM recurso« tamaño« da la «on« y 

otro« aspectos oonese«, la ConialÓa preparó au primer Plan Qem«ral, 

orientado a la «©lució« da problemas dm energía aláotrioa, 

riego, avenamiento, «alud, desarrollo eulttaral, ate. 

^rnUft XM 
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Entrt las realizaciones de la CVSF st destaca la presa de las 

Tres K&rlas, construida esencial) ente para controlar el río Sao Francisco. 

De la terminación de esa presa derivan rauchos otros beneficios, como el 

control de las crecidas, el riego en ¿ran escala y la generación de energia 

eléctrica.    La regulación del caudal del río Sao Francisco lo hará navegable 

entre Pirapora en el Es >ado de Minas Qsrais, y Juazeiro, en el Estado de 
Bahia    (1 370 ka). 

La CVSF está remide y reglamentada por las le es 541 y 2 599,  Jel, 

15 ^e diciembre de 1948 y c'.el 13 de septiembre de 1955, respectivamente, 

y por los decretos 29 307, 38 969, 40 I65/6 y 42 335, del 25 de julio de 

1951, del 4 de abril de 1956, del 18 de octubre de 1956 y del 26 de septiembre 
de 1957, respectivamente. 

Superintendencia del Plan de Valorización de la aegiòn de la Frontera 

Sudoeste   el País (SPVTIffSP).    Instituida y réglemente da nor la Ley 2 976, 

del 28   e noviembre úe 1956, y el Decreto 47 625, ¿el 15 de enero de I960, 

la SPVJli'SP tiene como finalidad principal elevar el nivel de vida de la 

población de esa zona e integrarla a la economía nacional, nedi-jite activi- 

dades ..-.e   -duca-ion, cultura, s?lud,mejoramiento de la tierra, incremento 

de la   producción, ampliación de las vías de comunicación, abastecimientos, 

industrialización,  electrificación,  investigaciones y exploración en 
general. 

El Pl?n   e Valoriz?ción Económica ae la Región de la Frontara 

Sudoeste   el País estará en vigencia durante 20 ai os, en cuatro programas 

cuinquenales y promoverá sistematicamanta las medidas, servicios, obras y 

realizaciones de los diversos departamentos Uel Gobierno Federal en favor 

d« la mona, dentro de la jvri dicción de la Unión y sin menoscabo de lo 

rue, segdn la Constitución, compete a las administraciones e sta duale s y 

municipale».    La SFVERFSF tiene su sede en Porto Alegre, en el estado de 

Rio Grande do Sul, y trabaja en numerosos municipio« de  ;se estado y de 

Suit* Catarina, Paraná y el teto Grosso. 

ggjrtJRft •    arrollo del Centro Q»f (OPUSO).   Creada por el 

Decreto 50 741, del 7 de junio de 1961, la 00DBC0 no ha entrado ata en 

funcionas.   Las Ureas que se la asignaron fueron la« siguientes í hacer 

un dla#atffltioo provisional de la situación de la sona; preparar y 

/al PraalojMfe« 

l^HMiAlM 



-63- 

al Presidente de la República loe antecedentes para un proyecto de ley 
cue ha de  crear la Superintendencia del Desarrollo del Centro Oestej 

fornwlar directrices para la politica de desarrollo regional sobre la 

base de los trabajos técnicos de la Secretaría Ejecutiva; proponer al 

Presidente de la República, a los i lini s ros de   ïst-do y a los dirigentes 

de los organismos no ministeriales subordinados a la Presidencia de la 

Bepública, la adopción de medidas tendientes a facilitar o acelerar la 

ejecución de programas, proyectos y obras, inclusive si ya están en 

marcha, y fijar normas para su realización;  »pinar sobre la preparación y 

ejecución de proyectos ¿el Gobierno Federal en la región y decidir el 

destino de los recursos financieros que se ponen a su disposición.   ¿1 

campo de acción de la COuLOO abarca los estados de feto Grosso y Gbiás. 

Consejo ¿e Desarrollo del 1Sit,T!'*Mqp Sur (CO'J-'^SüL).    Creado por iniciativa 
de los gobiernos de Paraná, Santa Catarina y Rio Grane do Sul, el CODiSSUL 

actúa en estrecha colaboración con el Banco Regional de Desarrollo del 

Extremo Sur (ERDE) para trazar las di. actrices generales de la politica y 

de 1& programación económicas de la región.    La presidencia de esce 

Consejo corresponde rotetivarente, y por períodos Ce un aro, a ios goberna- 

dores de los estados miembros« 

Banco de Crédito de la Amazonia (BCA).   El actual BCA fue inicialnente 

el Banco de Crédito del Caucho S.A., cue más oue servir a una región, servia 

a la actividad productora que constituía la base económica de la región. Se 

ha encomendado al BCA la realización de operaciones banc? ri as relacionadas 

directa o indirectamente con las actividades industriales, contorcíales y 

productoras de la región amazónica y con las actividfdes de comercio e indus- 

trialización del caucho en todo el territorio brasileño.   Se rige por la 

Ley 1 184, del 30 de agosto de 1950, y los Decretos 4 451» del 9 de julio 

de 1942, 7 4 841, del 17 de octubre de 1942 y actúa en la ristia zona que la 

SPVSA.   Además del capital propio y de las reservas, el BCA percibe el 

0,003 por ciento del ingreso tributarlo de la Unión, cantidfd c.ue se dès- 

Un« al Fondo de For ento de la Producción *g| 

MW M ffffitìfifft M ftHÉl (all)»   Por tratarse de una entidad 
destinada a proswver el desarrollo da la región nordeste, «1 BWS difiere de 

los organismos de crédito OOSNMS.   Su creación data del 19 de julio de 1952, 

i ë 
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con la aprobación de la lay 1 649, que le atribuye como misión principal 

la de otorgar préstamos a las empresas de carácter productivo del 
Foligno de las Sequías.    La misma ley señala el siguiente destino para 

esoe préstanos y financiamientoaí adquisición y construcción de silos y 

alnacenes en ls haciendas; adquisición o modifi6aciÓn de equipos y máquinas 

agrícolas o industriales; requisición de reproductor3S v animales de trabajo; 

generación de energia e?.éctrica; financiamiento de cosechas, de preferencia 

por ^ntsraedio de cooperativas agrícolas; financiamiento /.tediante prenda 

Mercantil de los productos <.'e la región haata un Unite máximo Ce 60 por 

ciento de su valor comercial o del precio mínimo fijado oficialmente; 

construcción e instalación ¿e almacenes en los centros de recolección   y 

distribución 7   e plante s para elaborar e industrializar los productos 

de la región, cuando esas obras contribuyan al desarrollo y a la estabilidad 

da la producción agropecuaria; desarrollo y creación en el Polígono de las 

Sequías, de industrias que aprovechen iaaterias primas locales, rue den 

ocupación más productiva a la población o cue sean imprescindibles para 

elevar cu nivel de censura© esencial (se incluyen las industrias artesanales 

7 domésticas). 

Banco Regional de Desarrollo asi Extremo-Sur (E3J3E). Fundado por 

iniciativa de los gobiernos de los Estados de Rio Grands do Sul, Paraná 

y Santa Catarina el 21 de diciembre de 1961, el tRDE es ana entidad autó- 

noma interastadual de carácter económico.    Su objetivo fundamental es pro- 

mover el desarrollo del extremo sur del país, en consonancia con las 

directrices generales tragadas por el OODBSUL.   El BHE coopera con el 

Consejo en la programación económica ds la región, en la sistematización 

de una política económica regional, en «1 «studio ds las medidas que sea 

preciso adoptar y sn el examen de las tendencias da la coyuntura.   Loa 

recursos dal Eanco estati constituidos nor su capital, «1 resultado ds sos 

operaciones, «1 1 por ciento del ingrese tributario da los estados miembros 

y al Fondr da Inversiones Ganaderas (Lay 4 ©©)• 

Otras entidades,   adamas da las entidades ciladae, merecen mencionar— 

las siguientes 1 la <-oeiisiÓn de Asuntos Territoriales (Caí), El Instituto 

»ftcionel da Investigaciones ds la iaaaonia (IXPa)f al Sarvicio da lavafaoión 

da la Aaasonia y Administración dal Pisarte ds Pat« (SüaPP); la Comlslam 

Interastaüual da los Valles ds Ai-a§aaia y Tocantins (aVAT) 7 1* OomiaiAi 

Iaterastadual d« la Caomoa Imiti flrapiay (CUPO). 
A* 
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I* preocupación por el desarrollo regional solo tona cuerpo en el 

Brasil durante los aftos cincuenta, t anto en el Gobierno Federal como 

en los estados.   Desde esa época han surgiuo numerosos organismos desti» 

nados   a promover el desarrollo regional y estadual, como las siguientes 

entidades estaduales de aseaoramiento, planeamiento e información: 

~*   Estado de Amazonas; Comisión de Desarrollo Económico del Estado 

de Amazonas (GOXAMA) 

~   Estado de Parât Consejo de Desarrollo de Para (OOHDEPA) 

- Estado de Maranhaot Comisión de Planeamiento Económico de 

Maranhao ( COPIMA) 

- Esi-ado de Pieuí t Comisión de Desarrollo Económico de Piaul (CQD3SE) 

"*   Estado de Ce ara: Superintendencia del Desarrollo Económico y 

Cultura (SUDEC) 

- Estado de Rio Grande do Norte: Comisión   iatadual de Desarrollo (CEO) 

Asesoría de Planeamiento, Coordinación y Control del Estado (APPC) 

- Estado de Paralba: Consejo Estadual de Desarrollo (CED) 

- Eata^ de Pernambuco; Comisión de Desarrollo Económico de 

Pernambuoo (CGDEPE) 

~   Estado de Alagoas: Cia. de Desarrollo Eoonómico de Alagoas (CODIAI.) 

*   Estado de Sentire t Consejo de Desarrollo Eco-Ático de Sergipe 
(CONDESE) 

- Estado ie Bahiat Comisión de Planeamiento Económico (CP5) 

Consejo de Desarrollo Industrial (CDI) 

- *fW° s'f ßWBinn HStiV Secretaría de Planeamiento 
- litado de Bio dm Janeiro» Cartera de Desarrollo loonómloo del 

Estado (CÁDBC) 

Comisión Central de Planeamiento y Coordinación (CEPLAM) 

it Secretaría de Desarrollo 

tt Secretaría dm IOOIWÍI 

~   JaUás da Sao Paulo t Servicio Estadmal de Plenme*Lsii%0 (Of) 

- Ej¡j^Bfe_djSafltm_Qetarlnat CoordiametldB dm 1st Plasma dt Xetrnt 
Xsttdueles (PUXEO) 

.1 uommmim dm DemanoUe del Emtmds (flEK) I,»    ^pwBmmmswp^mmF   ^mmv   e»im*'mmmmm^m^RmpBBw   ^e^rmm   emmrw^pwrnm*    »¿TB^-wew^F 

m 
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Estado da Mato Grotto: Cons«jo ¿statuai de Planeamiento (PLAKAT) 

Estado da Colia: Secretarla da Planeamiento j Coordinación da Coils« 

También se cuenta con las siguientes entidades crediticias est aduales t 

Estado da Amazonas: Banco del Estado de Amasonas (BEA) 

Estado de Parar Banco del Estado de Para (SEP) 

Sociedad de Economías kixta Progreso de Para (PRüPASA) 

Estado de terar.frao : Banco del Estado de Maranhab 

Fondo de Desarrollo de Maianhao (DEMAR) 

EsUdo de Fiauí; Banco Comercial y Agrícola da Piauí 

Estado da Cearâ î Banco del Estado de Cearl 

Cia. da Desarrollo Economico da Ceará (CODEC) 

Estado de Rio Grande do Norte î Banco da Rio Orando do Norte S»A* 

Estado de P a ralba t Banco del Estado da Paralba 

Fondo de Desarrollo Agricola a Industrial (FRAGRJN) 

Estado r** Peraampuoo: Banco da Desarrollo del Estado da Pernambuco 

Estado da Alaapaa; Banco da la Producción da Alagoaa 

Cía, de Desarrollo Economico da Alagoaa (CODEAL) 

Estadc da Sergios t Banco de Fomento Económico da Sergipe 

Estado da Bahía: Banco de Fomento Económico da Bahia 

Fonde da Desarrollo Agricola e Industrial (FUNDAGHO) 

Estado de Espirito Santo i Banco de Crédito Agricola da Espirito Sente 

Estado da Rio da Janeiro: Banco dal Estado do Rio de  Tapiro 

Estado de Minas Ceraia; Banco de Desarrollo de tunas Os rais (BQtO) 

Cla. de Crédito y Financiamiento de Ninas (kreis (COPIMIG) 

t: Cla. de Progreso del Estado de Guenebara (C0P5G) 

del Estado da Quanabara (ECO) 

>» Banco dal Estado de Sâo Pernio 

llttls? al Pillais * Bânco áéX E»1***0 <*• Paraná 
^PSeejeÄ    eewP    ajee^sjpe*e7e7^PaMBkAir   aW^^aaaPssU»We»    'epp    e> esjeTesnPoe    ^ VFWBeeeWe»é% j 

e^Bem^BB^Be^BjE^je^Bs^^a^B^B^^Q0ee^^^BaBe^csKA<HaSBeje    eveeeeT^^ee'   %s>^Sr    m^vojssjse*e>^pHSÄehfls*   ^ssMh    JMPBVwejBejBejB'    *ssej   <BFelseet^Pee 

Osterlne 

a^Éâjdo de Rio ffread* do Sul: Banoo del Estado de Rio Oreada do Sai 

Morilimedore da Cepitalea S.A. (NUCeSA) 

li Banoo del tetado de Mate feeees 

Li ttmoo dal teWdo di Mi. 
A) 

— --*•*•— friTi ìfifTÉr i i IT Tr niÉmiiMi urn iìT i nr iirtri anfrftmii#WfiMiHÌÉYìrfiMt •- --r •-'"•"•-" """••••- 
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b)       Franquicias fiscales para el desarrollo régional 

Como se indicara anteriormente, tanto el Gobierno Federal como loa 

estados han emendo nivelar el ingreso de las diversas reg'one? y estados 

del país a través de la programación del desarrollo económico y le su 

financiamianto mediante créditos directos a las empresas privadas.    Poro 

los incentivos otorgados no se limitan solamente a sin;; les operaciones 

crediticias.    Además délos estímulos a la preparación de v rcyect.os técnicos, 

de los estudios y de la asist?ncia a los empresarios a través de organismos 

da planificación o de asesorami^nto, el Gobierno Federal y los gobiernos 

eetaduales otorgan exenciones ficaie s.    Por el articulo 34 de la Ley 

3 995/61, el Gobierno I 'deral,  considerando nue el Nordeste alberga a la 

torcera parte ce la relación del país y oue su desarrollo no ha ido a 

parejas con el desarrollo de la economía nacional, lo rue ha contribuido 

a agrevar el desequilibrios regional, autorizó alas personas jurídicas 

con c*v ital totalmente nacional a deducir hasta el 50 por ciento del 

impuesto sobre  Los ingresos adecuados en cada ejercicio, cuando esa suma 

se cc\!'-ca en industrias eraplaredas o rue han de emplazarse en el Nordeste 

y cue,s3gik la SÚDEME,pueden contribuir al desarrollo de esa región.    Por 

la Lay 4 216 63, el Gobierno Federal extendió a la región amazónica los 

beneficios otorgados al Nordeste,   sierpre que favorezcan a actividades 

que la SFEVTA considere cue contribuyen al desarrollo de esa región. 

Li política de fomento económico   or ; edio de exenciones fiscales 

Ha sido adoptada por administraciones estaduales y municipales.    La 

mayoría de los estados brasileños h=i legislado en beneficio de la instala- 

eidn de nuevas industrias que-aprovechen materias primas locales y regiona- 

les. 

Con el objeto ,¡e captar recursos de la regióme más desarrolladas 

(Sudeste y Sur) lo« estados y municipios d« las regiones subde «arrolladas 

del pala (Norte, Nordest« y Centro-Oeste) ofrecen a las actividades priori- 

tarias «xenciones fiscales hasta de 100 por ciento,   or un periodo hasts 

ds 15 afíoa,   Á menudo estas exenciones sen causa d« competencia entre 

los s stados y awn entre los wunicipios, y distorsionen las ventajas de ubi- 

cación, además de recargar los erario s re «pect ivo«. 

/ben el 
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Con el fin de disciplinar y coordinar loa organismos regionales 
de la esfera federal, el Gobierno creó el Ministerio  Extraordinario para 

la Coordinación de los Organismos Regionales y definió sus atribuciones 

por medio de la Ley •  344, del 21 de Junio de 1964, y «1 Decreto 54 026, 

del 17 de Julio de ese niismo affo. 

10.   trilli-.±.^° -Al1" 1? loa 8ectores infraestructurales 

a) Transportes 
El reequipamiento y la ampliación de los diversos medios de trans- 

porte ha sido siempre un objetivo primordial de todos los planes brasileño» 

de de-arrollo.   La ¿:ran extensión territorial del pals, unida a la necesi- 

dad de aproximarse a los diversos mercados, obligaron al Gobierno a mostrar 

una actitud decidida en ese sector,   A la Comisión Mixta Brasil-Atados 

Unidos cupo la elaboración del primer programa, que a la ve* fue el más 

amplio, para los diferentes sistemas nacionales de transporte.   Una vea 

creados el *ondo de Reequipamiento Económico y el BNDk, éste otorgó en 

sus pririeros años de actividad un tratamiento preferente al sactor 

transportes, especialícente al transiMírte ferroviario.   En 19;¿-1957, el 

Banco destinó a este último aproxima Jámente el 50 por ciento del valor 

global de sus operaciones en moneda nacional.   La participación del »IDE 

en el financiamiento de los demis medios de transporte fue relativamente 

modesta, ya oue era evidente cue ellos contaban con otras fuentes de 

financiamiento.   A partir de 1957, la creación de la Red Ferroviaria 

Feieral S.A. y el incremento de los recursos públicos destinados espe- 

cíficamente a la inversión en servicio! de transporte, liberaron al mm 

de la tarea de financiar el reequipamiento de este sector. 
En lo cue toca a los puertos y la navegación marítima ? fluvial, 

existen recursos que les están destinado* específicamente, como el 

Feudo Portuario Nacional y el Fondo de la Marina Mercante; el primer© 
te dedica a la conservación y ampliación de los puertos, y el segundo al 

financiamianto d© la r ompre y conservación de barcos.   Se eatinmló la 

industria naval eon la construcción da navios de gran tonelaje. 

fik transporte 

i m «I iihi «mit   iiT il i ttliiiì^*"-**'•''*'""'-"-—*—*•»• 
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El transporte por carretera registró un gran crecimiento, que también 

se reflejo en el aumento de vehículos, y fue estimulado por la insuficiencia 

du los transportes acuáticos y   "or la construcción de nuevas carreteras, 

la reparación de las, existentes, la pavimentación de las principales vías 

de acceso a los grandes mercados y la consolidación del sistema de carreteras 

de penetración, por el Plan de Vialidad Nacional,    En el aumento del ntbnero 

de vehículos influyó asimismo el trabajo de la industria automovilística 

nacional, de la pequeña concentración  le capitales necesaria para formar 

empresas de transrorte por carreteras, y de la correspondiente multiplica- 

ción de 1st as.    los transportes por carretera y ferroviarios cuentan con 

los ingresos provenientes del impuesto único sobre lubricantes, <"ue so dis- 

tribuyen entre ambos sectores y son administrados respectivamente por el 

Departamento Nacional de Carreteras (BNER) y la Red Ferroviaria Federal S.A. 

La pavte riel impuesto cue corresponde a los transportes por carreteras 

constituyen un fondo especial,el Fondo Caminero Nacional» 

Finalmente, cabe recordar que en el campo del transporte aéreo, la 

aviación comercial brasileña ha mostrado un desarrollo significativo. 

Gracias al tratamiento especial que le otorgó al Gobierno Federal pudo 

adquirir aeronaves modernas, equipar los aeropuertos con sistemas para la 

protección de vuelo, construir pistas para el aterrizaje de aviones de mayor 

tamaf.o y velocidad, y extender o crear líneas ¿e transporte aéreo.    Las 

grandes distancies que separan las regiones brasileras, así como la insufi- 

ciencia de los demás medios de transporte, hacen c ue el Gobierno se ocupe 

activamente de este sector. 
La acción del Gobierno en los transportée m se ejerce solaventé a 

través de la creación de condiciones infra«structurales y mediante inver- 

siones directas en favor de la expansion del sector por iniciativa privada, 

sino otas también se hace sentir a través de fin andamientos, t vales, ayuda 

técnica, incentivos fiscales, ate« ,y 

b)      iflltái tlffitftlti 
Bn el ca*ro de la energía eléotrica la partioipaciém del Gobierno 

Federal fus inevitable, dada la creciente   eemnda potencial danta« del 

proceso de desarrollo de la eeonoaia.   Para aprovechar al potencial di 

energía de las numerosas oaldas da agua «dstentee era preciso invertir 

'«f tv! 
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recursos cuantiosos y a largo plazo; como este tipo de erpresa no atraía 

a la empresa privala, pasó a depender directamente del Gobierno,    Hasta 

ese mo. ente, las j ont rale s generadoras de energía eran pequeras y de ámbito 

municipal,,    La demanda siempre creciente de energía y su importancia para 

el proejo de de: arrollo hicieron que el Gobierno elaborara planes únicos 

con miras a dar carácter regional a la generación y transmisión de energía. 

Para movilizar ios  recursos financieros necesarios,  se creó el Fondo 

Federal de Electrificación,, alimentado principalmente por un impuesto único 

sobre la energía eléctrica y complementado con fondos estaduales destinados 

al mismo fin.    Sin embargo, por algvnas deficiencias estructurales de 

las fuentes de in reso las disponibilidades financieras muy    ronto se 

hicieron estrechas ¡;ara llevar a cabo los Droysctoa relativos al sector. 

Una vez más, fue el BWL la entidad que financió la ejecución de dichas ini- 

ciativas, puesto cue la generación y transmisión de energía eléctrica se 

c o laicizaron prioritarias para los fines de  financiamiento y concesión de 

g-irantxas.    Al convertirse en 1956 en depositario y administrador del 

Fondo prierai de Electrificación, el BNüE dispuso también de es* fuente de 

financia:lento para ese sector.    Posteriormente, y con el fin ao centralizar 

«a un solo organismo toda la política relativa a la energía eléctrica, la 

Ley 3 890-A, del 25 de abril de 196L,  rveó la empresa estatal  Centrales 

Eléctricas Brasileñas (3L&TROBRAS), a la rue se transfirieron los recursos 

del Fondo Federal de Electrificación.    Cabe mencionar también que se ha 

impulsado en el sur del país la construcción de centrales termoeléótrieas, 

más adecuadas en esa región de extensas planicies y con yacimientos de 

carbón r ineral. 

Varios fueron los estudios realizados sobre el sector de la energía 

eléctrica, mereciendo destacarle entre ellos los de la Comisión Mixta 

Brasil-Estados Unidos (1954), del Plan Nacional ds Electrificación (1954), 

de GEPAt/BKIE (1955) y de la CEPAL; este último fue presentado ante la 

Conferencia de Eogotá, en 1955, Tr el método empleado en él difería del 

anterior«   Aunque estos estudios se prepararon independientemente y con 

técnicas distintas, todos ellos concluyeron cue la tasa acumulativa dt cre- 

cimiento de la potencia instalada debería ser de 10 por ciento anual, aproxi- 

madamente« 

/Aunque las 
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Aunoue las necesidades nacionales de consumo de energìa eléctrica 

estuviesen en consonancia con la capacidad de generarla, bien • uecíen no 

estarlo las necesidades regionales, lo que sucede  con nucha frecuencia; el 

Gobierno Federal procura corregir este desequilibrio y entrelazar los 

diferentes sistemac degeneración y distribución existentes.    Cabe señalar 

aue    el  sector de energía eléctrica absorbía una gran cantidad de recursoa 

lo oue limitaba las asignaciones del Gobierno Federal a otros sectores que, 

por su importancia oara el desarrollo, exigían una acción más intensa y 

vigorosa; el Gobierno Feaeral procuró entonces obtener la oarticipación 

de la iniciativa privada a trave3 de la creación de incentivos, principal- 

mente en lo cue toca a la rentabilidad del capital. 

En 1964, el Programa de Acción del Gobierne  dio prioridad a laa inver- 

siones públicas destinadas a crear economías externas en las zonas sub- 

desarrolladas. 

11.   Servicios de productividad y extensión industrial 

Fl organismo encargado de divulgar en el Brasil el concepto de pro- 

ductividad es el Centro Nacional de Productividad de la Industria (CENPI), 

•1 cual, por ser sólo un uepartamento de la Coniecteración Nacional de la 

Industria, tiene una acción bastante restringida. 

Como organismo central, el CENPI tiene funciones nomati as v de 

coordinación y procura divulgar en el medio brasileño el concepto de produc- 

tividad de la industria, a través de veinte Centros Sstaduales de 

Productividad Industrial (CEU), que a su ves están subordinados a la Fede- 

ración de la Industria Local de cada estado.   Del mismo modo que el organismo 

central, estos centros disponen de recursos financieros reducidos 

(300 000 cruzeiros por mes).   COBO no ^rueden pre«tar asistencia técnica 

efectiva a la industria, promueven cursos tlpo-TWX, con lo qpe obtUnan 

ingresos adicionales. 

La labor del GEMFI en sus Mis aftoi de funcionamiento ha sia» 

la siguiente î 

a)   Organile dos seminarios nacionales fuer* de Äio de Janeiro 1 «a 

cuyos informes aparecen trabajos y recomendaciones notables, cus no tuvieren 

la eficacia deseada por falta de receptividad e interi« de IM OIAMS pro- 

ductoras y de los poderes públicos; 

/©)   »»alitò 
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b) Reftlitd 15 som rv-rios de iaport&reia en varios punto« del pali, 

con la partie1 pacidn de tecnico« norteamericanos y la ayuda da la Agencia 

para al Desarrollo Internacional, prestada por convenios anuales ~ue re han 

ido renovando desde 1962; 

c) En la penúltima etapa del c nvenio AID/CENPI se realieo" una demoe- 

tracién de técnicas de mejoran! «rito J*    a ; roductividad en seis fábricaa a 

las que  se dia carie v-r expericantai.    Los resultados fueron magníficos, 

pues se logró aumentar la producción en 50 por ciento y más, sin nu»vas 

inversiones y sin acrecentar la fuer2a de trabajo, y 

d) Actualmente y mientras asté en vigencia el Convenio con la AID, 

se ha programado e; - lear los servicios de nueve técnicos norteamericano« qua 

prestarán asistencia a circo empresas (seis meses a cada una). 

El CEPI local coordina lo« trabajo? de esos técnico« y procura en 

cuanto le es posible que  1rs erpresa« « sindicatos aprovechen loa beneficio« 

dal programa. 

Además dal T.NPI existen er. al pai« otros orswñwoos cue trabajan in- 

dapen li* nt emente en favor del aumento de la productividad.    Al respecto cab« 

mencionar lo« programas en marcha   e los Instituto« d« Administración y 

Qarencia de la Pontificia Universidad Católica   e Rio d« Janeiro j da la 

Fundación Qetulio Varga«, lo» trabajos del IDOOT, la« iniciativa« dal 

flMtMimr*    C^ter do Brasil, lo« proyecto« ya realii-doa por la Oompaí ia 

Progreso del Estado de Ottanabara (COPDG) y por el Banco iol Estad© do 

Quanabara, así como los curso« dal Gremio Estadual dt la. Pioductiviaad 

Industriai (ŒPI) y da la Eecuala da Ingeniería da la üYiiToraidad Federal 

da Rio da Janeiro. 
Us actividad*» tandiante« a divulgar «1 concepto da productividad y 

a mejor*? esa nreduetividad en la industria braailofla, son incipient««. 

Los organisme* que trabajan directa o indirectamente en asta labor no disponen 

do recursos »ufi cien tes.   En «1 caso dal CENFI, por ajamólo, solo permitan 

pa«mr ol alquiler do las oficinas, sufragar un número Umitado da gastos 

y aiudliar oon 300 000 erusalros Mensuales a cada Centro Eatadual,    lo mismo 

imada docirae da otros orsmnismoe qua tienen actividadea similares. 

/Poso a 
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Fese a lo dicho anteriomenve, en «aie no-ento la Confederación 

Nacional de la Industria procura obtener del Gobi  rno Fe'eral la creación 

de un Centro Brasileño de Productividad,    uè tenaria funcior. ••* idéntica» 

a laa cue en otros países desemejan los cen ros nacionales    e    roductividad, 

Gabe r.ercionar finalmente la formación de personal para 3a indus.ri*. 

Aiurue  esta actividad no re ha dee  rrcllpdo ?un suficientemente si se 

consideran las necesidades del país, el    sfuerzo realizado es digno de des- 

tacarse.    L.n efecto, el Servie o Nacional >'e Aprendizaje Indus' rial (PENAI), 

organismo vinculado * la Confederación Nacional d« la Industria, mantiene 

numerosas escuelas de nivel medio ?n todo el pals, orientadas rrincipalrr.ent« 

a la romación de personal técnico para la ^ndu.tria.    Adeals, cabe añadir 

las escuelas    rofesionales cue funcionar, bajo la tutela del líinisterio de 

Educación y Cultura y de las Sacrata rías "stPduales de Educación. 

Pars remediar la falta de norwrs técn. cas nropias y ¿a inexistencia 

&« una técnica nacional capas de «laborar troveetos basados en las condicio- 

nas y carrete ícticas da la industria local y que favorezcan la crsloaaciOn 

un érúñma en el territorio nacional (especialmente . n la industria pesad«), 

•1 Brasil cuanta con la ayuda da la Asociación Brasileña de Non as Técnicas 

(AHNT) y de la Asociación Brasileña para el Desarrollo ae las Industrias 

Básicas (ABDIB).    Estos organismos privados han contribuido a introducir y 

difundir la e standar! ación y «1 control de caliaad, y cooperan activamente 

con los Grupos creados para auxiliar al Gobierno en lo que toca la política 

de i.nduatrialiaacio».    Ls layes vigentes obligan a las encrasas estatales 

y paree stales a adoptar las asdidas recomendadas ^or tales entidades ; las 

«•presas privadas tanbién se ciñen a ellas par« aprovechar el   erofdo que 

representan las «apresas del Gobierno y por «1 aunsrto de productividad 

qus causa el «cataviento d« las normas establecida».    Junto a esas institu- 

ciones de oarécter «eneral existen otras con fines específicos, ccejo 1« 

Cospetti« Brasileña de Proyectos Ina- atriales, subsidiaria ds la Cowpafti« 

Siderúrgica Nacional, cu« «labor« proyecte« técnico« par« las «apresas 

siderúrgica« nacionales y pare otros sectores de la industria.   Existe 

también «1 Instituto Brasileño del Petróleo, r.u# procura ostandarisar 1« 

producción de «quipos para fe Industri« del pstróleo, j «1 Instituto 

Brasileflo de Side rural«, cue presure prestar asistencia técnice « 1« industri«, 

/ti 29 
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Eî «9 de mayo de 1964 se cr»é dentro ciel BNDE, con el nombre de 

rondo de Desarrollo Técnico-Científico, un  fondo especial «ue  serla admlnis- 

i ride por el Banco.    Este Fondo cuente"  con recursos normales del bi.'Dü y 

está formado por una porción fija de 5 mil Billones de cruzeiros que deberá 

nlcantarse en cw.tro af.os contados desde 1964, ;; de una porción variable 

que, a , artir del ejercicio Je 1968 inclusive, estará constituida por 

reersos equivalentes el 1 por ciento del  valor total anual (,ue alcance el 

salde operativo del  recargo al impuesto sobre los ingresos.    Los re curtos 

de R ste Fondo se asignarán en la forma siguiente: 

a) El 40 por ciento se dast.nnrá ai funcionar lento de ios curaos de 

postgrtduaJOS para formar licenciados y doctores en ciencia» (con mención 

en física, qulud a,  in.er.iería química,  ingeniería metalúrgica, ingeniería 

»ecánica, ingeniería eléctrica), y 

b) El 60 por ciento se destina a investigaciones técnico-científicas, 

entendiéndose por tales los proí ranas, proyectos experimentales v experi- 

mentaciones en el campo de las indus ri*.« básicas que tengan por objeto 

facilitar y orientar la absorción de innovaciones tecnológicas por la 

industria nacional; adaptar, «Justar   ' «condici oro»r proceso« y técnicas da 

producción industrial al Krado de desarrollo y a las peculiari dadles i« la 

economía nacional! idear y perfeccionar procesos v técnicas da producción 

indu tir. ti ou« Derritan aprovechar intensiven en te los recurso« naturales 

dal pal«, y «laborar nomas técnica« brasileñas para la« industrias básicas, 

•special ente la« industrias de construed ne s rie canicas. 

SI BND¿ ascici« la foma cue tosmrén «sta« asignaciones dei recursos: 

donación, subvención, prestano reesbolstbl* o participación an la sociedad. 

LP s enti lades ou« reciben recursos eel Fondo deban cumplir eon algunas 

«audiciones} «atre «Has tiens especial ia »rtancie para el desarrollo 

industrial la ogligación de dar préfère; eia en les tesis « investigaciones 

a le« problemas de desarrollo «eettéaico e/u» interesan al Banco • m SPJII mi 

cm« 1st« señal«. 

En relación con la« investigaciones teenoló-ricas es «1 casa» de la 

industria, aeree« destacare« la labor iel Institute sacionel di Tecnologia 

del Ministerio de Industria y Cosar ciò, que s« encarga da lsrestigar, efectuar 

pruabas y suministrar infonmaeionee a lee lnt«re«ades.   IM BUB»* caracterís- 

tica« tl«n« el Institute de Investigación«* T«enológic«idel Istaéo de See 

Paulo, que depsnae es ese gobierno «sUdual. 

En «l cespo d« i« súnerla y la swtalurgia ocupa m lugar relevant« le 

Escuela de mass de Çhuro Preto, en el Esta** de Minas Serais, <p» deste hace 

suchos aio« ss dedica a trabajos de investigación y a la fonaselo« de inge* 

"**   «>w«J   9^pVv«*V*lé»**M«*9*fa) Mmm sssEWes^ Tssm tsrsl 
• w §        «TeSflgsvnvésR "ssssssv 
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7.    PRINCIPALES SECTORS IS LA KX&IKU NUlUPiCîUIQBRà 

La Industriallftaciòn brasileña, según lo derni« st ran vario« punto« dal 
presente docnnento, se manifestò a través del intenso procoao da sustitu- 
ción do iaportacionos.    Al orientar ose proceso, loi Órganos gupowiaaental«« 
bra ai leño« lo dieron oapocial importancia y at onci ón a alguno« sectores« 

AdenÂs do modificar y «at inula r lo« «orvloio« básicos do infre- 
a structura mediante incanti vos fi acalca, crediticios y medidas administra- 
tiva«, eoao ym so doBoatrô, M procura aumentar sustancialnent« la offerta 
intoni« da producto« dal aoctor secunda rio, pai« lo cual fus noooaario 
noviliaar grandos r ocurso s nacionales y extranjero«.   Esta t andancia, qua 
so ha «anifostado desde 1955, dio prioridad a los saeteros resegados, 
ostratôgicos, asi cesio a loa que constituían grave« punto« de est fiíjala» 
•lento pai« ci do «arrollo de otras roa* s do la oooncada.   For eoe motivo 
so presto •special atención a los sectores siderùrgico, de astale« no 
feiroso«, de celulosa y papoLjdel eensnto, fertili »ont'-s, automovilistieo, 
construcción naval y a otros, cuyos ««poeto« nia iaportantos ss analiatJi 
en las paginas siguientes, 

1.   jfifJBL 

11 sonammo brasileño «nuil de aoero m Ungete«, que era de 415.4 »41 
toneladas en 193«, eunento « 1 363.2 y « 3 3U.2 tonelada« «a 190 y 1914» 
respootivenente.   Aunque la tasa «odia de ereeia&ento del oiwassji «a «1 
periodo ais reciente (195M9M) faa Ugeramsnto Inferior a la utos nasal 
en si periodo 1930-1944 («proxiaadenente 9*6 per ciento al ano), contini« 

bastante elevada, puesto quo se aproáis* a 9 por eionto 
La evolución del oonsuan «aèrent« y de sus osapononte« - 

lanortael Ja y saperi ini a« - «a al periodo 199-M4 as 

ea «1 imam 19« 

M. 
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Ouadro 19 

BRASIL»   OQKUtO AFABBifK DB ACERO BN IHKXffB, 1953-1964 

(MUM da to miadas) 
- 

Ate 
Producción 
Interna   ay IaporUción *^ ^EKBOFVAIQ'MCX& *^r 

Consta» 
aparantt 

1953 1016.3 346.9 mm. 1363.2 

1954 
1955 

1 U6.3 
1162.5 

836.0 
516.6 n$ 2 094.3 

1 664.5 
1956 1364.6 352.0 7.0 1701.2 

1957 1470.0 532.4 11.2 1991.2 

1959 1651.0 2Ä.7 l.f 1945.S 

1919 
19*0 

1 166.0 
2 279.0 

670.9 
566.6 

0.4 
23.1 

2 536.5 
2. tel*. 7 

1961 2 485.0 450.0 KM 2 924.6 
1963 2 557.0 3*.6 6.6 2 935.0 
1963 2 «2.4 652.9 1.5 3 463.6 
1964 3 026.5 3W.7 106.0 3 313.2 

s   4/   Cl». äidtrfegica nacional. 
JÊf SB^awBj¡ TFlfcWBBlW^    ^SSJP     •S>ajP^F^SWa>naW' ^S,<alwip,^a    S^^BSa^ S*SS)SaBa<Brt#^^    ¿7     • ••^awa>SÄaas>^a•S> ^w    ^a^SÄPfc 

ttalstario da Hacienda. 

L» producalo« 4« acaro tu trau Meal* an al pala M inició ooci U 
irete dt la Oda«. Prssidsnta Vargas (Of» flldarárglet Racional), 

^BBB    WTawJaaP'S»    awSs^awa^pBapSaa    WPW^^WP   ^aWP    asjfMr   ^awp    w^BaiPJRiUS *wjp     ^PwJB    Ar^Pv ••••    ^BrSja»^r    •••saFSJ     Ä^S» 

LflâanM. Mia aaaaadla a 142.6    teMladaa (•nadar aa 66.4 safe 
»%.A   at aa*!    fJlag.    a^^^g^^^a«*^A »gg^^gi, ^   a%saalL4aaaa& jasas* •       *a«aaa4a^a^fliáaYaWÉtaavMa\    ^ám   ÊÊt   lâWMÉ   aa^JSsaä^ 

W éal lanawM.   la 1953, la\ prodawlia »aaiasml Uafd a 1 006.3 »M 
CtUé rar «Uni») éal OBI— «•*•*• r tliailiilt, aa 1964 a 3 ÛM.5 »Al 

^1 ^ssjsjpssy   As^say    ^asBB^apswi^'^BF ^ aa 

ilalÉlal mÊmt^Êmt mm 
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H hecho da que «1 crecimiento da Is industria siderurgica brasileña en 

su «Upa mes   inten»* coincidiera con un periodo de noteblas Innovaciones 

tecnológicas en la producción de acero dal mundo;   da qua existiera en al 

pala jacijiientoe minérales ricca y abundantes, an un« ubicación favorable; 

da contar el pris con un mercado interno de dimensión suficiente como para 

permitir la instalación de grandes unidades, que son precisamente laa qua 

permiten la absorción ideal de las últimas innovaciones tecnológicas, aa 

tradujo an el establecimiento de modernos acerías.    Seas unidadee indue- 

tríales no sólo permitirán que el pals alcance en un futuro próximo la 

autosuficiencia relativa, sino   también, que llegue a participar con 

éxito an al abastecimiento del marcado internacional del acero, 

SI cuadro 20 presenta las estimaciones de producción y consumo 

futuros de acero en lingotes-equivalentes, asi como «1 respectivo 

para el periodo 1965-1970. 

Cuadro 20 

BRASILí    PftOYBCCIOKäS DK U PRODUCCIÓN I EL CONSUMO DE ACERO Si LDOOTO, 
1965-1970 

(Miles da toneladas) 

Allea 
Producción 

interna 
(A) 

Consumo Saldo 
Squilibrio < 

axpoi 
«tre 

rtable 
1* produo- 

¡> nrtTlstoi (B)^ (c)^ 
D - A- B S. (A-C) 

1965 3440 3 300 3300 140 140 
19o6 3 610 3 620 3 600 . 10 10 
mt 4 040 3 960 3 920 •0 120 
1964 4500 4 340 4 270 110 230 
1969 4 350 4760 4 650 90 200 
IflO 6 OJO 5 m S GfO no 960 

i/ 
X 
I 

IoX.106* 

•É^ÍB •Étti "i   fiTrti rrlí*® 1-Tfflmir 
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2* Comento 

&n «1 último trienio ti consumo brasileño de cemento creció a la tasa 

media anual de solo 5.7 por dento    (7 por dento, 4 por dento y 7 por 
ciento on 1962, 1963 y 1964, respectivement e, en relación con lot aftas 
Inmediatamente anteriores), lo que representa tuia disminución acentuada 
del ritmo de expansión en relación con la tendencia observada durante el 
período 1946-1960, en ti oual la tasa media acumulada de crecimiento anual 

fue 9.7 por ciento. 
Bea disminución r«flaja ciertamente el comportamiento propio de la 

economía brasileña, cuyo Índice de crecimiento comentó a caer también a 
partir de 1962, ya que ese alte el ingreso sólo subió 3.7 por ciento en 
relación a 1961, en 1963 lo biso en 2.0 por ciento respecto a 1962 f en 
1964 3 por ciento sobre 1963» en tanto que el promedio anuel   en el 
quinquenio 1957-1961 fue dt 7 por ciento, según indica la "Revista 
Conjuntura Económica" (febrero de 1965). 

H cuadro 21 presenta la evolución del consumo interno aparente de 
cemento en el periodo 1946/64, según el orifen ¿el producto, 
dose que a partir de 1956, al Brasil prácticamente abasteció sus 

en el rubro« 

ammmmmmm m 
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Cuadro 21 

KASXLs    CONSUMO DI CEH3NTO 1946-64 

Afte» ftwtaeetdn *^ ItaportAciôn Exportación Con»««© 

1946 «26 345 1 1170 
1947 914 339 <m 1211 
194« 1 112 111 X 1 462 
1949 im 421 - 1 7€9 
1950 
1951 
1912 

1H6 
1456 
1619 

394 
m 
«2 

- 

17«0 
2 094 
2 W _ t 

1953 2 Q50 9ti • 3 012 
1954 2412 M • 2 744 , 

ms 2 733 242 «Ü 2971 
«AAA 

tifi 
1 Ut 
im 
ITU 

9 
«M 

1 
1 
4 

3 300 
3 3*> 
3 765 

•MM Itti II 1 3 242 ï      r' 

tufi 

IHl 
IM 

4 444 
4 7« 
5 ort 

1 
m 

I 

1 
1 
2 

479 
1 071 

IMI 
INI 

é 
Ü 

1 IM 
IUI 

ti fMtt' ata**** Hft^ÉMttl  lift  1â  Xtttltf%llÉâ dsl  ÛMMÉÉ y M.*.?. *& 

A Spfft 

Él MI&M ÉO ÉMÉNI MIMAé JT 

•MM •HHalÉttilWMiMi MjàklkariiK^iaii^ - -• —--•••iï ni    iii^-^feìMaffiilì 
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Sin embargo, al cora Id erar la producción desde el ángulo regional, 

hay ciertas zonas que no pueden abastecer todas sus necesidades de la 

principal materia prima para la fabricación del producto (caliza), 7 por 

ese motivo el mercado consumidor de esas regiones depende en parte del 

suministro de fábricas situadas en otras zonas del país, 7 en alguno« 

casos es necesario importar pequeñas cantidades, siendo el ejemplo más 

típico el de Rio Grande do 3ul, que últimamente ha importado pequeñas 

partidas del Uruguay. 

Las perspectivas del desarrollo de la industria nacional del cemento 

para el periodo 1965-1970 se basan   en dos premisas fundamentales, que 

toas 

a)   La industria interna, evolucionará a la par con la demenda inter- 

na, 7 

V)   La política del gobierno otorgará al sector los incentivos 

necesarios para mantener esa posición. 

En el ov.üáeo 22 se presenta la proyección del consumo brasileño 

de cemento   Portland   corriente para el periodo 1965*1970, calculada 

sobre la base de la tendencia observada en el intervalo 1954-1964» según 

dos hipótesis de crecimiento:   la columna "A" se obtuvo adoptando una 

hipótesis de crecimiento lineal, según una ecuación del tipo Y « A + BX; 

los datos de la columna B se obtuvieron aplicando a los años 1965-1970 

1A tasa media anual de crecimiento geométrico observada en el mimo 

periodo 195/ -1964, que fue de 7 por ciento, determinada según una hip!» 

tesis de evolución exponencial del consumo, adoptando para la evita 

de ajuste una ecuación genérica del tipo T « AB*. 

/fluadm SI 

JEÉi^^^^^^—^^^^.^.     -   ^, 
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Cuadro 22 

HUAILi   PROaCCIOM DEL QÛN3UM) BffHttW 08 C98NÏO PO.tTUUD COtRESIffl, 
anni oc» HIP0TBSI3 os caacDOBfro, 1965-1970. 

19i5 
19* 
W7 
I960 

1970 
1HJ/70 

1906 4 120 
él» i m 
i» 7 oro 
6 100 7 eoo 
7 100 • no 
7 500 • 770 

40 000 u» 
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pareo« «tarado, •• han obtenido oon frecuencia   rendimiento« mayores qua 
atoa an las fábrica« bra«il«ftaa.   Caba notar, ain embargo, que en el 
áltimo trienio en varias fábricas hubo capacidad ociosa, porque bajo la 
taaa de expansión del consumo de cemento.   Por ese motivo, el factor 
•adió de aprovechamiento de la capacidad global de producción de la 

induetria del cemento fue sólo da 65 por ciento en 1964. 
Tomando como referencia el limite superior previsto para el consumo 

(••6 millones de toneladas), para abastecer esas necesidades exclusivamente 
1A producción interna, la industria brasileña de cemento tendría que 
inter au capacidad nominal a 9.8 millones de toneladas/año, basándose 

m ÌM hipótesis de que logre utiliser las instalaciones fabriles en un 

90 por ciento. 
Se pueda entonces, fijar cerno objetivo para U industria brasileña 

ét oemento en 1970 al aumento de au capacidad de producción a 9.8 millo- 
nea da toneladas por alto.   §»• objetivo representa un crecimiento de 
3.2 millonee en reía o ion eon la capacidad nominal de producción dispo- 

nimi« an diciembre do 1964 (6.6 millonee de tonelada«). 

3. Hrtmi+i M Umm 
H deearrollo do lo« sectores industriales básico« del pal«, obser- 

vado a« U postguerra y principalmente «n el periodo 1957-1961, ha inten- 
sif loado la domanda interne do mótalo« no ferrosos. 

«m lo que «o refiere a la capacidad do elaboración de productos 
y somiterminadoe, el paíe abastece práctiormente la desanda 

, y la expansion do osas linos« no constituirá mayor problema 
ol propio deearrollo lo exija.   *m cuanto a le metalurgia primeria 

do loo motalee, queda mucho per haoer, ya cue en tarmino« globale« ol 
pai« todavía Importa air«dador de 2/3 (on poso) do su« neceeidadee toto- 
la* é* metale« m forrooco.   3n 1964 oo importaron «5 000 tonelada« 
( Mam lá «rudo télo immortsaionts do mmterie prima bruta o «omielaborade) 
do loo «igulontoo motaleet   oobre, aluminio, sia«   ««taño, plome, níquel 

y amgmmtio, eon un valor ét 41 millonoo do ddlaree. 
Sn roUeiéii «MI aaé* «mt do «été mótala a, U aitueoion intonai 

meaja   «mme   ammjg«mm\e«mmpm^B^m'   «•^emmememm * 

/fe «au*« 
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&i cuanto a aluminio» existen en «1 pais amplia» riservai de «at« 

minar&l, bien ubicada« y susceptibles de ser aprovechadas de inmediato. 

La capacidad instalada de producción corresponde a 2/3 de la demanda 

actual y alcanzar la autosuficiencia sólo es cuestión de tiempo, y sólo 

depende de que se efectúen mayores inversiones en el sector, puesto que 

en América Latina el Brasil presenta las mejore? condiciones para la 

producción del metal, ya que dispone de las materias primas básicas. 

Dentro de 8 o 10 años, la capacidad interna de producción permitirá al 

pais comentar a exportar. 

Bh relación con el cobre, el plomo y al estaño, el proti ?na prinel- 

pal respecto de estos minerales reside en que el jvls carece de reservas 

potencialotnte económicas, lo que torna aleatorio cualquier plan de ex- 

pansión basado exclusivamente en la movilisación de los factores internes 

de produeolón. 

Las reservas conocidas ds cobre« metal no ferroso que constituye si 

rubro sais dispendioso dsl balance ds pagos nacional son pequeñas s de 

teja ley lo que no permite su explotación intensiva«    La producción 

interna de cobre primarlo, que tiene, pues, pocas posibilidades ds 

expanaión, cuenta con una capacidad instalada de aproxiwadawente 

3 000 toneladas por affo«   La capeeidad ds refinación electrolítica ss 

lsvsmente superior, 6 000 toneladas por año. 

También en si caso dsl plomo el problema fundamental comiste en su 

sacases.   Las reservas conocidas fluctúan alrededor ds 200 mil toneladas 
(en término dsl contenido ds metal), mientras aue la capaoidad instil mas 

ds producción ss ds 18 000 toneladas por año, lo que correspond* a 

alrededor de 60 por ciento del consumo aotual ds plomo primario. 

An lo que toca al estalle, si país tiene una oapecldad instalada ame 

que suficiente para atender le demanda del próximo decente» dependiendo 

•la embargo dsl abastecimiento externo de casiterita en una proporción ds 

aprpxtmtdsmsnt.e 55 per siento.   Sin embargo, hay buenas perspectivas sm 

oueato al des cubrimiento ds nuevas i essi vas de mineral y a la exploteelén 

de las sanas, especialmente en si territorio de konáonia.   M. ss cenere- 

taran sets perspectivas, dentro ds posos sitos el salsi habrá axcensaéo Im 

ttttl mitoeuficieneia en el mere. 
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Respecto al njjjuji y al «¿n£, J* •• pravo la solución definitiva, 

la qua derivará da la utilisación da nuevos procesos tecnológicos, desa- 

rrollados en el pali, que permitirán aprovechar económicamente los raine- 

ralaa silicatados, relativamente abundantes, de níquel y de sino. la se 

produce níquel en el pale, pero sólo en forma de ferroniquel, y aún no se 

domina perfactaraante el proceso industrial de producción de níquel elec- 

trolítico, aprovechando lo* minerales ailice.tados que exlaten en el país. 

Se están instalando dos encrasas para la explotación del alno,  crue 

eomensarán a funcionar en loa próximos dos aftoa, con una capacidad inicial 

de 17 000 toneladas por años de sino metálico.    Ambas usarán nuevos 

procesos tecnológicos, que permitan el aprovechamiento económico de loa 
minerales oxidados. 

a)      memmmmtt 

Is al matai no ferrose respecto dal cual el país está an mejora« 

oomdioiones par* autoebasteoerse an un placo relativamente eorto, a la 

eat orna diapone internamente da loo principile» factores naceearioe para 
eu producción. 

Me» I*einientes da bauxite an varias regióme del tarritorio nacio- 

nal, alendo los da mejor calidad, con un tot el de mas de 40 millonea da 

tomeladaa y un oontenldo químico medio da »lumina recuperable euperior 

a 5$ por olente, los que se encuentran en Poco« de Caldee (Sstado de 

Haas Oerais), a mitad de camino entre lae ciudades de Sao Paulo, Rio 

de Janeiro j lelo Horiaonte, que delimitan la región gooeeonómlca mia 

il nemica del paia«    Poyes de Caldea, además de estar comunicada por 

ferrocarril y eerretcrae de buena calidad eon eeos tres centroa indue- 

trialea, diapone de energía eléctrica abundante, puesto que por ssa 

eleded paaan les líneaa de alta teneión de le central hidroeléctrica da 

Aerate, eme ee el eentro de distribución de uno de los mea poderoeos 

eletemas nacionales de emergía,   Diafruta, puee, de axoelentee coati« 

para la instalación de una gran industria da aluminio primarla j 

peería tener acoceo a mareado« estarnos, principalmente an lee 

irtegrentee * U AUIC. 
Actualmente mir dea caprini «nie produoen aluminio primario en al 

país, esa una nspeeiasd Instalada global de mjirnylmf Hmsnl s 35 000 

a eeroa dal 70 par atante dal 
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contuso actual, que asciende a alrededor de 50 000 toneladas,    an lot 
planea da expansión   da atas dea unidades se prevé aleansar «na capacidad 
global da producción de 60 000 toneladas hacia 1970, cuando si consta» 
interno llegue a 90 mil toneladas. 

Cuadro 23 

BRKSIL:   CONSIMO DE ALUMINIO PRIMARIO, 1946-1964 

1947 
WÊ 
1*49 
X950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
mm vm 
uta 

1999 

mi 
196* 
1963 
1964 s/ 

Starli 
prias 
bruta o 
elaborada 

Cantidad (l 000 toneladas ) 

tí 
M 

10.2 
10.5 
15.5 
U.O 
U.« 
17.5 
6.7 

13.1 
U.3 
9.1 

15.0 

2:5 

facturas 
7 productos 
•ami-s laborados 

B 

O.« 
0,9 
0.4 
1.1 
O.T 
4.6 
i.9 
2.0 
2.3 
M M 
f.l 
7.0 
7.0 
5.6 
5.3 

íá 
1.3 

Producción 
interna 

0.2 

«Mb 
U 
1.2 
1.4 
1.7 
6.3 
••• 
9.2 

15.a 

23.0 
25.0 

aperente 

Participa- 
ción por* 
centual de 
la produo— 
den SA 
relación 
son si 

i 
S.9 13.6 
9.6 • 

i.6 • 

11,3 • 

11.2 m 

20.7 1*9 
IM 2.0 
15.0 2.0 
21.2 6.6 
12.2 23.9 
21.1 25.1 
29.2 50,1 
».5 30b2 
31.5 •J*J#3 

17.2 44.6 
U.3 4Ï.7 

50.Í 
44.9 
45.4 

45.0 a«t4 

*¿ 
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U evolución dal consuno privarlo en «1 período 1946-1964 oourri4 
«i la fora* lislìcida tn ti eutdro 23. 

Aunque «1 nivel dtl consuno spirante d« aluminio disminuyó an 
1964 tn relación   eon lot altee anterior»«, an oua «1 incremento medio 
anual obeenrado fue do earca da 10 por ciento, s« admita qua eon la 
recuperación previeta dal rit» da desarrollo económico dal pala, al 
consumo volver* a crecer a la tasa histórica registrada en al período 
1946-1963. 

H cuadro 24 mueetra la proyección dal coneumo interno da aluminio 
primario an al período 1965-1970, calculada aobra la base d« l?* taaaa 
anuales da oreciniento previstas para loa diversos seetoree iiriuatrUlaa 
oonaumidorea dal mata!. 

24 
Musai PRoraxiON o& COBUI© M kutxuio numaio, 1965-1970 

( 

MI 
«•mm 

1967 

«tsarn 

1ÜI 
1970 
1965-1970 

17.$ 
63.S 
ét.3 
74.6 
•9.0 
90,0 

435.0 

loa 
paitleipreioaaa a» 1961, j %m 

•ft*» al parlado 1965-1970. 
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ftloftdnio «it «1 pal» 
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to anual provi«*«, 
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Aéetrteft 
O—tntooién «Irli 

UH 

au 5O0t 

10. Ml 

U.CH 
5.1* 

•.* 

••li 

9.« 

») 

de 3 por 
quo el Nolenti hope 

title»« 29 afte« ol 

•1 
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H cuadro 26 muestra la svoluoion del consumo aperante d« cobra 
prismrio en «1 pals, en el periodo 1946-1964.   Cono ya sa dijo, la taw 
•»dia da crecimiento anual en aae periodo no llegó a 3 por ciento.   Sin 
«•bargo, conviene tener praaenta, que al consuno raal daba haber aldo 
superior en aproximadamente 25 por ciento a las cifras indicadas, 
teniendo an cuenta qua al cobra recuperado del cobre sacuniario satis- 
.face un 20 por ciento del consuno efectivo. 

H cuadro 27 presenta la proyección dal consumo da cobra primario 
an al pals, para al periodo 1965-1970, basada en una hipótesis da 
«•olsianto linsal dal consumo, ajustada con arreglo a las medias 
quinquenales móviles relativas al consumo aperente observado «m al 
periodo 1952-1964. 

B. crecimiento moderado provisto para el consumo (tasa madia 
ligeramente inferior a 5 por ciento al año) no deba causar sorpresa, 
J» oua, corno se vió, al consumo ha evolucionado lentamente no sólo «ti 
•1 Braeil, alno que en todo al mundo, y se trate por lo tanto da una 
tendencia univers*].. 

Cuadro 27 

HaJiLi  raoraxio» nu, CONSUMO DE COìRE HUMARIO, 1965-1970 

(Mllas da toneladas) 

Consta» Proyectado 

1965 
1966 
1967 
1966 

1969 
1970 

1965-lffO 

44 
46 

4i 
50 
52 

/m 

\ ** !f*IÍ 

smmmmmi mmmm mm 
Tfrmiiff ir 1 Ií in J*3S~lgfcgi 
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Kl cobre constituye la partida mie dispendio»«, de lae importaciones 

nacionales de metales no ferrosos, y representa cerca del 50 por ciento 

de esas iaporteciones. 

La fuerte irregularidad observada en el volumen   importado anuel- 

aente no guarda relación con las oscilaciones en el rita» del consumo 

interno, y debe más bien ser atribuida a manipulaciones de lae exis- 

tencias.    A raíz del desarrollo industrial brasileño en ese periodo» 

las importaciones, miradas desde el punto de viuta de la composición, 

revelan una modificación permanente en su estructura ;   en efecto, la 

participación del rubro materia prima bruta subió de 77 por c5.«mto en 

el trienio 1946-1948 a alrededor de 95 por ciento en el Ú3 _-*• trienio 
observado. 

Hasta 1961, los ¡astados Unidos y Alemania Occidental - importa- 

dores netos de cobre en el mercado internacional - eran loe principale« 

proveedores de cobre del Brasil, y suministraron más del 50 por ciento 

de las necesidades nacionales en el período 1958-1961, en tanto que los 

países letinofjnericanos carecían de importancia como proveedores.   Sin, 

embargo, en el último trienio    esta situación se modificó apreciablamente, 

y los países de la ALALC pasaron a ser prácticamente los únicos provee- 

dores del mercado nacional. 

La producción brasileña, de cobre primario es todavía poco impor- 

tante (véase el cuadro 26), y asciende a alrededor de 2 500 toneladas 

anuales.    El desarrollo de la industria del cobre en el país éepe.de 

del descubrimiento de nuevos yacimientos, ya oue las reservar conocida* 

no son suficientes como para ser ob.leto de una intensiva exploración s 

industrialización.   See es, por lo tanto, el obstáculo principal para 

«1 desarrollo de la producción interna, y la solución sería intenaifiear 

las preinversione a en la búsqueda de minerales. 

c)       ififffiinlrï 
Peee s que el Brasil es el mayor consumidor d« este metal en 

América Latina, su consumo es bastante reducido en comparación oon el as 

otros mátalas no ferrosos. 

H cuadro 26 preeenta las importaciones brasileñas de magrasio 

lieo, clasificado según su forma (matarla prima an bruto y products« 

elaborados), an al período 1957-1964. 
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ì • fttadro 29 
if   ; 

•USILI   PROTBXICMB DSL OOtBUX) DI M AOtJ»BV 1965-1970 
0 

(TOM1*4M) 

A|^^ 
Fr0jrtooi00#§ d#i  IIWHI1 

1f 1 V y 

IM 100 lééO 
pi. Mié 1TS0 1 900 
Ür im 1 WO 2 190 

me 2UO 2 920 
2 320 2900 

¡H am 2 f|0 suo 

dt üm «i ti Itull ralueloi* « fmi «y 
Ut Ütt«o« «Une« mm, KaitM »*&* «mi ««wrier • 7 

r, m tac inUrmlo U ñmmáñ natomi cr—iê êm 
9êê «1 «ww nndUl «n «1 periodo 193*49*1.   ta 

•l*«üt derlvt elêrtmmtiU, 4*1 aoUtele MMWlb 
pr 1« imiHafi n*ol<mal »n U pMtfuerrm, «**• a U« 
* MttlfcMlJn «il AM « U atjferia «• tut «plUtei*»« 

U tnimm »A« «A outdio 30 tette» «i 
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Paim ofreoer una ime gen MHOS de f o rauda d« 1* «eri« pnienUdá, te- 

niendo « cuente sut fluctuaciones, cue obedecen « la« irregularidad«« «beer- 
Tt4aa «n 1M importaciones, se calcularen la« »odiai quinouenales movile« 
de lo« dato« sobre «1 consuno «parente; IM cifras asi obtenidas se ajus- 
taron por «1 mltodo de loa miniaos cuadrado«, eon arreglo a una hipáteeis 
de creciadento exponencial.   Beo« resultado« figuran en la« coluenea *§» j 
"C" del cuadro 30, 

Cuadro 30 

BRASILI    CONSm.U APAKaVrE T A JUST AJO DE ZINC PsthAIllD, 194644 
fln ímtiiiiii^ 

Conti» 

Aparente 

A 

A Just «¿J 

Afte« Promedio« «¿vile« 
(mingúemele« 

I. Ai* 

C 

1944 12 lif _ 14 967 
1947 u 126 • 16 045 
•^•jej 10 632 15 694 17 2» 
1949 19 106 y*m 14 4M 
IfiO 22 419 19 541 19 766 
1951 24 672 21506 21169 
19W 20 674 256ff 22 715 
1953 20 471 26 710 •m ST** 

1954 39 *M 26 472 26 103 
27 736 3© 275 17 9« 

1954 33 439 32 065 2* fff 
xm 29 666 29 Owy Jt 117 
laa«) 29 »i 31916 94 472 
1T59 2f 672 33 m um 
ma H M0 36 436 * es 
1961 U 406 42 419 &JI A«fll sjs* ej»7f 

1962 54 503 44M mm 
49 423 • mm 

«até*. 40141 ü Üt 

s 

m    mvaj^P e^P#v #    WW ^^Hm•m»»-«^^sjmsmw   W   ewm^NHRPs^Hm%|   JF   VMKflm  *• 
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La prepeeelon del oormmo de tine, que •« aueatre en *1 ornare 31, 

referente Al período 1965-1970, M DIM en 1* tendencia hittdric» del 
oeeervede en el période 1946-1964. 

Cuadro 31 

BRASILI HCrZOClOH DKL CONSUMO DE ZINC PRIMARIO, 19*5-4970 

Afte« Centided 

m$ 
1966 

1967 
de-eWIRP 

1969 
mo 

196W970 

56.1 
6oa 
64.5 

©9#1 
74.1 

79.4 
401.5 

Lee datée del enure Anterior et obturitron de le elegie 
leeidn de loe de tot ajustent de le oolunne C del eiiedro 30.   U teoe 
de creoiadento previeto eegdn eee criterio, de 7.2 per olente el afte, 
ee eeetente elevede, eoe» ee ve, j »dio et tupered* »»r le del alandaie 
•Are Ut teeee proviate* pere le evolueidn en lee pregiate »flot del 

de loe dlvareoe totolee no ferroeot de ueo corriente. 
Aunque el ooneumo interne haya cHeelmddo en lot dee «Mae* enee, 

leperer que eon le recuperación prefitte del rite» de deeerretto, eoe 
tie» de creelalente ee uantenje heete 1970« 

Il eeedre 32 re|ittre let ljeporteelonet de fin«, en el perfetto 
11664914« cleelAeedee eefdn lie prlncipelaa ceteterfee de preduetee y 
fe«aee en «ne ee elee** U iaporteoldn del eetel.   Ooo» prectleeneate 
tede*«* ne ee prod*»* »IM en el pelt, el iwwi neeionel eorreepende e 
laa lame i< lui unit, va fjef lee roeaatrla oíante eon IntJjnifltonttt y 
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•)      ftfUfe 
La producción braeilena de estallo M inicio priçticaawnte en 1953, 

oon la instalación da la Compañía da Estaño da Braeil - C3BRA, an VolU 

ltodonJa, Eetado da Rio ¿M Janeiro«   La producción da esta «apraM re pre »anta 

actualmente alradador da 80 por cianto da la oferta total da aatafio primario 

dal pala. 
El cuadro 33 registra al ooneuno aparante y la producción interna da 

»staffo an al Braail, an al partodo 1960~1964, y aa obaarva citta al consuno 

ha evolucionado oon lantitud en el periodo, y por otra parte, qua 1* prodoo 

cidn interna tiene una participación cada we mayor en al conr»o aparente« 

Cuadro 33 

BriASILi COMSuTO APARENTE DE ESTAÑO, 1960/64 

(Toneladas) 

espseis* an 

»rtación 
Producción        C 
interna             i 

m ¡orporada. y 
hojalata» Total 

1950 1 577 243 1 Ü9 120 1939 

1951 3 1*1 m 3 655 135 3 m 
1952 1242 365 1607 117 1724 

If» 455 3m 776 562 133i 

1954 344 57© 914 íaeo 2m 
1955 69 360 429 1 203 1632 

IM 4*6 473 •99 1564 2466 

Ü57 m 141 1 32* 1423 2713. 

19M m 145 m 639 632 

1999 298 291 m 1359 1942 

a^VJw Aü 421 463 1 512 i tu 
19*1 m 308 227 1 t§4 2 SII 

19i2 u 176 147 2 23$ 2 422 

lf*J $ Ml 331 2426 2757 
1944|/ § ile 123 ino 2 003 

K»e*a* 1 SJUf*f• dal Ministerio de Hacienda y fire? m fienai'tia—ntif» HiiiiiiÉilfi 
ssJv        BBHk&áttMI As.   OBJMB) gjMet   mm   atesBlPja'&árBa. JI£LSM9JSSS^B1 

K   HayttMia da f kf.es % por tonelada da hojalata. 
f/   MM prsllaüiaree, sujstos a rectifioaoiAi, 

/k*mûm Mie) WÊÊ 
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Actualmeitte mêê de U altad (être* de 52 por ciento en prosodie, m 
el periodo 1960-1964) dt la âmmA* total do «»Urto del poli eerreeponde 
• la producción do hojalata, ••gin »e ofeeerva on ol cuadro 3'». 

Cuadro 34 

BRASILI OaeUNO APAJWTl a KTAPO fwmmo.scojìi ci omm t um »ero*» 
m «STIMO, 1960-1964 

'Tlllillll* 

(TI poi ft tuoi dfci Altee 

1960 1961 1962 196J 1944 

*• Imrtnrtifr ÉÜ M IC m m 

1«   Ineorpoimdo OB 
W^OT^OJpJj^UpOJp 421 202 176 323 Ut 

2«   1A eepacle 42 29 U • 9 
••   ftaJMBgifa latera* LU UE» 1 2M 2 426 

1.   Hojalata 62) «29 •99 1259 999 
2.   Oteo« eeetoree m m 137* 1171 909 

c*   SËUÊËkJWtMÊÈ it» 2J*U JJ3Ê 2717 20QÌ 
1.   Hojalata 1044 1 (91 10J9 lfft 10» 
2«   Otrot ooctorao m 1 000 1347 1179 910 

ti 8^«B«F. dol Kinieterio do Hacienda y m - 

Sobro lo bat« éol comportamiento reciente do leo eeetoree uowrioo f 
do laa perepactivaa do owlueldn do loo riamo», oo proyecte* ol ei 
eetafto poro ol período 1965/1970,eefto oo proaonta on el cuadro 3*. 

35 
•USILi PKBOfSOM OtL 0OM9UMD » UTA*) FBHARIO, 

1969-1970 

?  

IM 170 I too 
1966 100 2 440 
1967 - ine 
!*• - ifiO 
1949 - UPO 
1990 - 3 080 
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a* ««mor* qua ft pftrilr do 1*67, ornando ampiaca * funcionar U mam 
producción da hojalata da U Ci». Sidardrfica Nacional, oaaan 

IM baportoclonoa do »atafto incorporad« an hojalata.   Sin omfcarjo, durant« 
lìjim amoa «X Mia datara* continuar dopendlando dal auminiatro axtarno 
dl aatltorita, 3« qua ita raoaroma oonocidaa da aaa minarsi «on lnauflelamtoa 

atondar U (fidi total, J auminietran §41 o al rodador dal 45 por e Unto 
aidmdaa aotualaa. 

La o opacidad Inatti arta da producción da aatafio alactrolftlco aaeUnda 
a amt a momo* 7 000 tonaUda» por a#W>, casi al tripla dal eonum» aataml« 

*>     Zamm* 
taf dea «mproaaa productoraa da plomo primario an al pula, con urna 

global da If 00O tonalodaa por afo, y axlfton «rima ompraata 

• ma dedican amclu ti »amonta a la racuparacidn da plome aecumiarle. 
H eoedro 36 ama atra Uà ìmporUclona» da ploma y wm computate« am 

al ptrfoda 1*4,6-19*4, reducida« a ploma matdlioo.   Uà lmportoclonea dal 
amimi am bruto no rotolai urna tondone la uniforma, potato omo oocllaron earn«* 

tetra lot raaonaa qua dotorminan aaa aomportmmlomto ee daateeamt 

i)   nmatumaiomaa am loa procioo intornacionala» dol producto, 
«am al heemo da orna al plomo pood« mar 

I 
«•am jr      e^^B^am«>»«*mamm^BìBjwB«mm»mm.   qmsm   4a«m>   pBm^em<mtmae*«JiM«a   v^äamVmFwaloT^m^p 

ita 

>r* 

dt 

Im «olomma »C» du emadro 37 indica al 
ajvmmriOf «m «1 pervada attuai «do»   Sim embargo, 
Ami««aal amia entre mm affo j otro, qua obadaosm 

da Im« marma*,   à fia dt dar um* vUUm mia roal 

rogalmriaarU, aJuatmndoU previalcnaUmnt« 

maViUa.   La« reami tede a ttpavmm am U 
ima am aaa mariodo «1 

««#***» da «oroa 1* 

al 

total da 

anaattr* 

da 

•   *• 

qua reglmtr*   «1 
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(e) 

m AU m mm ••• m 7% 919 

m Ut« m 1139 ••• m m U»«i 

99 *m m *9* ••• m m I9i 
99 mm m 9J* ••• 19» • 19 9*9 

HP mm s mm ••• If» 19 «91 

«i •»«* m mm •*• 191 191 9 9» 

99 M« 0 mm •m m im »* 

m m 90 m 9» •*• m •9 19 
m mm m 9m M* 119 IMI 9m 
99 mm s UM It9 19 • 91 991 

m mm i mm tm 91 • m M 91 

mm »m * mm tut 91 • m 991 

m mm • mm t m m • m 919 

m mm • mm tttt m 19} 9m 
mm •m • 119 ISV m • 19 ïam 
m ni* • um II» m 119 «m 
HH •«i • i* 191 m $m ii m 
9* mm * 91» • 19 %m %9* 9m 
m km • 191 - m 9» *IP 
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Cuadro 37 

J BRASIL; CONSUMO S PUMO RIMARIO, 194644 

(iflfcvAnU) 

AfiM 
tien 

(â) 

laporU- 

(B) 

Con*fM> W»^ 
ODüMMD 
aptrant* 

(0 -n '. 

Pro—die 
trUnal 
»Övil 

(0) 

Pro (rtilAn 
ffMMftrlca 

1*4 2 000 24 757 24 757 14 504 
ii mi 2 000 u cai 14 (El 14 744 lé tie 
%'h- itto 2 000 5 070 7170 14 545 17 400 
¥'• 1747 2 000 17 4*3 W A3 17 412 17 044 

m 1950 2 470 22 4Ü 25 152 24 24t Ulli 
17» 2 107 24 773 27 ?*> 22 U5 12 ©7 

W:. «wB 2 534 »740 13 474 um 17 342 
1713 2*4 21534 24 434 mm 17 040 
17H 2 445 2§ 7X2 31347 m m 20 302 

H. 1755 s m 2*134 20 045 mm Mi MUÍ 

1754 4m um 17 443 21*4 21 300 
1MN» Wir i ai 21 373 2i 3f5 m 140 22 073 
If* S #7 um 20 4* mim 32 é£7 
MM mw i m 15 Otl 20 347 mm 9274 
me tfî* il 434 21430 23 241 m oto 
2041 UM lem 214107 «27? 24 sa 
UÊÊ ism 11447 24 771 30 4M 25 201 
nd ttffO »123 3f m 2?2* ü 09 
im 17 000* 4 00 a 430 - 24 VU 

«H 
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Por ûltiao, en un intanto do nonaalisar «an ait «M M ri«, se preparé 
la collana "E", «ni* cuti los dato» ¿tel consuno correspondientes al periodo 
considerado aparecen ajustados según un« hipótesis de crecimiento feoaitrlo«, 
tonando COMò lfnit« inicial y finti de Ut progresión»« los pronedios do lo« 
quinquenio« 1946-1950 y 1960-1964, r««p«ctlv«nent«.   S« escogió* est« criterio 
de «just« porqu« no lo ifictan 1«« grand«» fluctuaciones observadas en «1 
consuno «parante en el período considerado.   El cálculo indio« un« ta«a da 
crecialento de 2 por ciento anual, y 1« proyección del consuno da plann 
primario en le« prosino« afloe figura en «1 cuadro 3«» 

Cuadro 38 

BRASIL» CONSUMO PHDTECTADü  JE PUMO PR&iARI0,^1965/70 

*fto« Cantiate 

Mé 2Í.0 
1967 2M 

1969 30U 
1970 na 

msfio mj 

¡'"Ss^enenw   ^n^e»    mr• «anaaw s *•    a> ^naraaenNia;       ew-ae 

(isounaiaáe) es tsrbiln iapertaate y debe 
JO por ciejnto de la* eifraa dal cuadro, ya ojsj al 
aia • ama« 1/3 «si «atsMn« total dal plan« «al pala, 

«V      fe) 

la« lasM>i%aaaan«« é*n alaan 

A) 
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i)    Capacitación tócnica para la elaboración dal «imral en tua 

dlvmrsas etapa«, hasta obtener el producto final, plomo refinado) 

11)   Capacidad de movili nación de los recursos necesarios para ampliar 

la producción; 

ili)    Ubicación de yacimientos Je minerales económicos explotables. 

En le rue ee refiere a los dos primeros factores no hay mayores di- 

ficultado e.   El aprovechamiento del pleno se tfeetûa aplicando procedi- 

mientos clásicos , universalmente conocidos y de dominio publico, cuy« 

asimilación está bien aventada en el país«   En cuanto a la novilizaciÓn 

de re cu reos, el problema temblón parece tener fácil solución, ya que las 

inve re iones necesarias para instalar una fundición ie plomo sen relativa- 
mente módicas. 

Sin embargo, el pals no ee encuentra en buena posición en lo que 

se refiere al tercer punto iü), puesto cue las reservas de ploao conocidas 

ahora no ofrecen muchas posibilidades dea e el punto do visU economico, 

y no permiten una explotación en gran escala,   tas actividades en ese sector 

debatí orientarse hacia la preinverslón destinada a efectuar exploracionee 

pera descubrir yacimientos de alto contenido, que penai Un una explotación 

intone iva. mediante la aplioación do tácnioas node mas de producción. 
g)      MfosmX 

11 consuno da ni-uel en ol brasil es pequero todavía, y finetas alre- 

dedor de 1 700 toneladas anual*s, debido a que el palm se encuentra en 

UBO eterna relativamente inferior do desarrollo industrial y la nayw utili- 

tealsfet ami metal es earactsrfstlca de países muy indue trial Hadot. 

El cuadro |9 presenta 1« evolución del consumo nacional sparente en 

«1 moríodo lf»-lt64, segln el origan y Us formas principales en qui M 

lap« ri I (mlcjmsl pu», oontenldo a« aleas ones, ate)« 

Ss adopt s ron dos criterios para efectuar la proymceióm da la 

istors* do toluol para si périmés lf**4fV0i me ss tornami em la 
MsUriea dm la eveliclem dsl «smammo y el otra en la oorraladen entre ml 

eemaeamo de «Ja»«! y de aeero (eon ol s sámeme de aoero ammo variable 

km i ems st. rods cms tn lot palmosi industrializados si oonsumo de niqmsl y la 

al proyectar si 1» 
/Oseare J* 
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<NMNW DI niJML, m>& 

•Ufcfr.<M ft*1*l 

Jgl ÜL 
u«*y 

ill 

w*$ 

• 

P 

Hi 
19 

J* 
ttf 

IM* 

ttt 

Ml 
IH 
U 
H 
* 

«I 
* 
m 
m 
n 
n 

m 
m 
m 
m 
il» 

i m 

ut 
91 
9t 

10 
m 
i« 
*t 
m 
m 
m 

it 

m 
«i 
tu 
•9 

»* 
119 
l#? 
1 t#5 

w 
H» 
#• 
m 
m 

it* 
USI 
IM 
it« 

*»%pm *•*«§ 

1 

iñiii¡innnirTlfc1Íii.íriiif"r   fr 
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•M intero»pendencia, en luemr do establecer la correlación entre «1 consumo 
da níquel y X* producción da acaro, se prefirió «tabla ce ria antra al con- 
sumo da acaro y da níquel, Uniendo an cuanta 1* elevada proporción que 
rap re tanta n las importaciones an al consumo interno da acaro«    Con al 
objeto da reducir al minimo la« discrepancias dal parea«tro qua indica la 
relación antra al consumo da nlqual y da acero an al pals, sa partió dal 
Indice observado an 1962, adoptando«« para «1 valor representativo da este 
coeficiente la relación antra loa promedios anuales da consumo da níquel 
y da acaro observados an al trienio 1961-1963, qua fueron respectivamente, 
1 530 toneladas de níquel y 3 120 adi toneladas de acero«    La proporción 
da una ratón de 1 a 2 040, cifra que parece satisfactoria para un país 
con la estructura industrial del Brasil# 

Se ha tendido a subestimar los ¿atoa proyectados safan ese criterio. 
Que se encuentran en la columna A del cuadro 40, porque se extrapoló la 
relación correspondiente a 1962 para una economia que se encuentra en 
franco proceso   de industrialización. 

U)   tertPoMclfo <*f mf "wyifTnli nïirôrtfit tifi fnMmTst'   a« *«•* 
ees» btse la hipótesis de una evolución exponencial del consumo, teniendo 
en cuenta no télo la forma de la curva aparente representativa del feamnene, 
tane también la naturaleaa tipicamente acumulativa de iste«   A lee dates 
de la columna 0 dal cuadro 39 se ajuetó entonces una curva del tipa 
r m ai*, 7 en eea forma se obtuvo la ecuación y « 763 (1 146)x, que al 
•ar extrapolada, permitió obtener la« cifras de la columna B del cuadro 40. 

la proyección del consumo efectuada sobre la baae de eata hipótesis 
Uemde a eobreetiaar   en cierta medida los resultados correapondiente a ios 
tlUmoa alla)« del periodo 1965-1970.   Coso loa dates extrapolados para la 
wlemjii A tiendan a subestime r los valorea ; robe bise del «ornammo de níquel 

y loe de la oolumna B a sobrestimerlos, paraos raaonable ooneiderer eaee 
»omo lfrdtes inferior y superior dal consumo prebahls a» el •orlo-' 
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Cuftdi* 40 

MBXLi OOKSUNO PÜOYÄCTADO US Fl QUEL, lHVlfTO 

UM Ctatl4ttf 

A* • * 

1H5 i*0 1 » 
MìA 9n 2 120 2 270 
Mf 2 HO 2 «00 
Mi I 520 1%0 
ÜÜ 2 740 34» 
Hf© 1 000 3 no 

MMt* um 17 170 

tf      MM» libMiJili r»Ud*» ÒT iiw «iqMl/ft»i». 
y   t - ni a nef. 

TM»** M •§ fmmm nirv»l IM» tu «1 li^l,   IM #M 

<f» lM«ltMJi « MM iNUr imáwiw tí MUI télo m t*rm m 
w   PB IM MJ «9 MB MMHM lft MftMMÉM, dt «ff'Ml  M ftM 

U MliU M BfMMtlijl M piBMiU f M MfiftMl MMtMJ 

-, IM MIOM f« M*t* ihm M UM tmitpiii M d mU 

OtM êUlMH' <&» 1« •WMUllfc IMjWtt M MM MJNttO M» 4 

ft ftlNÉMM t* 1 100 tMftllAtft Mt ftfti (M MMMM Ml 

), M MMI-Ur ft U M%Ml OftMftlMt M lìlll 111 Ìli Ell 
l9 F «MftM M MMÉMU M 

«•MM» 

• r^lMM» mm m urtniü M «IM* MM« 

irtilEiumMMMifflifti' Iffiftrtfc 
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4. 

EI deeerrollo eeondmieo del paia, en la  ©stguerra, obedeció* sobre tede 
al acelerado ritmo da creeiini »nto del tactor secundario, unido a la 
alarada proporción oue repreaenta al rafarido »actor an al product« mol»* 
nal.   il daaarrollo tntamo d« :* inrtuetria, a eu vai, tiene cono cauaa 
principal 1* sustitución da importéeionea y antra lat divereaa ramea da 
la actividad fabril la denominada industria automovilística conetituye 
mr da loa «jourloa ala típlcoa de esa fenomeno. 

Àl terminar la s «funda guerra mundial, al  3raeil diaponfa da 
cuentioeaa reeervae an divisas, graciaa a Us cuales pudo haear inporte- 
cionaa en gran aacala durante algdn tiempo.   Sin embargo, di ches importa- 
clonas sa efectuaron en forma más o manos desordenada, da suerte ou» an 
l%$ las reeervaa a« agotaron, y al Gobierno debió intervenir, eatable- 
ciendo al control eeleetive    a laa iaportecionee.   las restricciones 
ipì1*r<ì« a las importaciones pasaron a   recaer aobre loa bianes consi- 
derados «anos esenciales y en consecuencia, uno da loa rubroa aia afe o tar- 
dea fue el de vehículos p»torizedoe para al transporta da pasajeros.   Bata 
•itiación ee fue afravsndo cada va« mes, creándose aal una fuarta demanda 

qua i» pedo ser satisfecha« 
La neceeidad da renovar al parqua da vehículos y la imposibilidad 

ét atender la denenda cree Unte mediante importacionee, por la carencia 
da divieso, influyeron decisivamente para qua al Qobiamo adoptara «adidas 
favoreblse a la fabricación nacional de allea«   El priasr acto administra- 
tiv» de estlaulo a la producción nacional da vehlculoa motoriaadoa fue Xa 
amatan da la Oomieión Ejecutiva da la Industria Autoaovilletiea ((SIMA), 
qus tanga la funcidn da coordinar y fiscalltar la instalaoidii da asa ao- 
tlvidad an al Brasil.   Sin esJbargo, la CETKA no entré an funcionajaiento y, 
an eeaMo, su lt5é ss erad al ŒIA (Grupo Ejecutivo da la Industria Antead» 

vilistiee). 
11 «XA era m èrgano foraado per repreeentantee da diversas entidades 

afiélalas, destinado a aseeorar al Gobierno en asantes relacionado a eon la 
lncuetria automovilística.   Se caraeteriad per ssr m èrgano eentraliaado 
si si plano admlnietretlvo y deacentraliaado en el plane ejecutivo.   Su 
•sta srineipel era coordinar el establecimiento y la consolidée!*, de la 

/industrie ds 
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industri* de vehículos motorizados y la nacionalisacióiv progresiva d« loa 
vehículo« dentro da platos rígidamente establecidos. 

Sa tomaron, entonces, diversas medidas, a fin da propiciar y estimular 
al establecimiento de la industria, antra las cuales se destacan laa siguien- 
tes 1 la importación de equipo sin cobertura cambiaria, como inversión directa 
de capital; la fijación de tipos de cambio preferenciales para la importación 
de pietas que no se fabricaban en el país y, asimismo, para los préstamos 
destinados a la importación de bienes de capital, y se estableció, además, 
una diferenciación en el tratamiento cambiario para vehículos de pasajeros 
y de carga; la exención de impuestos aduaneros y sobre el consumo a las 
partea eompleraentarias destinadas a los programs aprobados y el finanoiamiento 
de los agio» cambiarlos relacionados con la importación de piceas, por un 
plaao de 1 a 3 «ños, etc. 

Oradas a loa estímulos establecidos se alcanzaron plenamente los obje- 
tivos fijados,   Cabe señalar, sin embargo, que al instalarse la industria 
de montaje, ya existían en el Brasil no sólo algunas fábricas oue entablaban 
parcialrente loa vehículos importados, sino también empresas cus se dedicaban 
a la fabricación de piezas para automóviles; los incentivos concedidos y la 
infraestructura ya existente, permitieron el rápido desarrollo de la indus- 
tria automovilística nacional« 

la capacidad actual de producción instalada asciende a alrededor de 
300 000 unidades por ano, con un índice medio de nacionalisacidn superior 
* 99 por ciento en el caso de les vehículos medianos y livianos y a % por 
ciento en el de los pesados« 

La evolución de la producción interna, en la siguiente forma en el 
período 1957-1964, se muestra en el eue dro 41« 

^%nsMBHèT^P  "Vem 
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Ou»*« I» 

nrawoNK s u mmcnm m moaoum nnanuoot, 1957.130» 

(«»• 
UBI 
torn) 

im 

1%iHi#rt 

195a 1959 19«0        19Û 196»       ltfj 19* 

I 16?     U OGl       37 *3     55 0<$      7* M7     K «3     ff 7* 

l$m     «5713     3W6J5       35**     »39S      35 557     W f*     U «3 

3 371 5 «3 $•» . V» 5IV tU* )*S im 

t Ht 13 Ht *>«• jl* Ott fc *9» 5% 33« 50 lf7 M*f» 

im i**t iii?e i9$in ifot um um um 
»wo ft>» *fti mow läSJtt 1911* !3»1* lllttf 

«vi 1M«&*1** fc>Mt>>» it 

/I. 
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5«   Industria q»*"^"f 

U industrielUación brasileña, como ya se dijo, registró un rita» acentuado 

•n lo* últimos años, pasándose a producir en el país, en la mayoría de los 

caros, los artículo,,   que hasta entonces se importaban.   En consecuencia, 

pudieron establecerse definitivamente nuevas ranas y sectores, surgiendo 

asi loe núcleos más importantes que habrían de asegurar la expansión de 
otro* sectores de la economía. 

En este proceso, la industria química brasileña fue impulsada por 

grandes inversiones en capital fijo, de manera que actualmente ha elcansado 

una magnitud apreciable.   Al comparar las tasas de crecimiento de la produc- 

ción física de la industria en su conjunto con las de la industria química, 

— ve claramente «n quó medida esta última participó en el proceso de indue- 
trialización nacional,    (Véase el cuadro 42) 

Cuadro 42 

BMSXLt TASAS IE CASCE JÉIS 0 EEL TOTAL EE IA IÜWST1HA 
T DE IA INDUSTRIA QUI:la, 1950-1962 

(Porcentajes) 

a. 
****  T<**1 <*• 1* industri* Industria química 

19ÍU1950 7#3 
1952-1951 4.5 
1953-1952 3.7 

195WL9S3 9.0 
X955-1954 10.1 
1*56-1955 6.6 
1957-1956 M 33^ 

2.0 

13.1 
33.3 
-••7 
19,0 
12.0 

233.9 

195*4.957 M.2 
xm-w» 12.6 16.'« 

2.« 

23.9 
10*0 

1960-1959 10.7 
1961-1960 11.1 
1962-1961 5.9 

Fundación OJtÜio Vargas. 
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Compruábase, así, por las tasas de crecimiento de la industria 

química brasileña, su dinamia o relativo, al punto de mostrar ya disen- 

siones apre dables, como lo confirman los datos sobre consumo aparáronte 
consignados en el cuadro 43* 

Cuadro 43 

BRASIL: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN JBL BRASIL, 
1959 y 1963 

(Miles de millones de dólares) 

Clasificación I959 1963 

Producción interna 0,53 0*00 

Importaciones 0.10 0*17 

La industria química brasileña tiene en la aotualidad relativamente 

buenas perspectivas de un desa rollo más acelerado,   En efecto, en el 

"Programa de Acción Económica del Gobierno'1 se da prioridad a las inver- 

siones en el rubra, pudiendo gozar de exenciones tributarias y recibir 

financieadento del Gobierno Federal.   Para disfrutar da los beneficios, 

los proyectos o compromisos de inversión, deben ser presentados, para 

su estudio, al Grupo Ejecutivo de la Industria Química (GBIQUIM). 

Hay varios proyectos que están alendo analiaados por ese Grupo, antra 

loa olíales puedan citarse los relacionados con la fabricación dei fertili- 

tantea nitrogenados, aprovechando loa gases de las ooqusrías y del petróleo, 

con una capacidad total diaria de producción de alrededor de 1 000 toneladas 

da amonio 1 dodeeilbenceno; estírenos cidohesano; acrilonitrilaj ácido 

tereftálicoj butadieno; fluido antidetonante} sorbitoli fenil-beta-nafti- 

laminai ácido adípi coi anhídrido ftàlico; electrodos de grafito} e stirano j 

polietilenoj ácido fosfórico; superfosfato triple} glucosa} soda cáusticas 

carburato de calcio} celulosa soluble} P.V.C,} fosfato natural} ácido 
cítrico» 

So prava, por lo tanto, un Crecimiento sustancial do la industria 

Qpfttloa brasileña en loa próximos anos, especialmente del ramo petroqufiaico, 

que estará subordinado an gran medida al plan quinquenal da inversionea do 
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la empresa Petróleo Brasileño S.A., KTOOBRAS, y a proyectos privados de gran 
envergadura. 

Aunque se ©apera que el sector de la química inorgánica cresca adecua- 

damente, su desarrollo está supeditado a las soluciones que se adopten para 

reducir los precios de la sal y de la energía eléctrica, que constituyen 
BUS dos insumes principales. 

En seguida se examinará el comportamiento reciente y las perspectivas 
de algunos productos químicos, 
a)       Fertilizantes 

Sólo recientemente el consumo de fertilizantes químicos ha alcanzado 

en el Brasil niveles importantes, aunque siempre resulta extremadamente 

bajo si se lo compara con el de otros países menos desarrollados y cuya 
producción agrícola es inferior a la brasileña. 

Varios factores han impedido la intensificación del consumo de 

fertilizantes en el Brasil, entre los cuales cabe destacar los siguientes* 

i)   Deficiencias de los tra\a.jos expsrimentales, hasta ahora reali- 

zados por un numero de estaciones experimentales, bastante reducido en 

relación con la diversidad de condiciones de las regiones agrícolas del pals 

y cuyos programas de trabajo pecan por falta de objetividad} 

ü)   Inexistencia de servicios eficientes de divulgación, que puedan 

transmitir al agricultor los conocimientos necesarios sobre las ventajas 
da la aplicación de fertilizantes; 

iii)   Elevados precios de los fertilizantes nacionales o importados, 

especialmente en los últimos años, tornándose desfavorable la relación 

•titre los precios de los abonos y de los productos agrícolas, lo cual 

desalienta el mayor empleo de nrodr.ctos fertilizantes) 

iv)   Problemas relacionados con el transporte, teniendo f>ue usarse en 

la mayoría de los casos el transporte carretero, con el consiguiente encara- 
cimiento de la mercadería; 

v)   Problemas relacionados con la regularidad del abastecimiento al 

•arcado consumidor, que depende en alguna medida de suministros extemo». 

El cuadro 44 presenta el consumo aparente de fertilizantes en el 

Bruii, —gfirt las fuentes da suministro, en el periodo 1950/1964* 

/Las proyecciones 
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las proyecciones del consumo eue se han elaborado hasta el momento 

en el Brasil, varían sustancialmente entre sí y,  por ese motivo, se prefirió" 

e «coger una de «Has, preparada por el BNDE,   Se obtuvieron las siguientes 

necesidades probables de fertilizantes (aplicación exclusiva a la agricultura). 

Cuadro A4 

BRASIL» EVOLUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES, 
POR TIPOS, 1950-1964 

i- 

Afioe 
Nitrogenados (N) Fosfatados (P«0*) 

Produc-   Impor-   Consumo 
ció*n       tación Aparente 

Potásico« KgO 

Importación ¡i 

Produce 
cidn 

Impor- 
tación 

Consumo 
Aparente 

•i 
1950 751 13 436 14 187 5 999 44 837 50 836 23 523 

«i 1951 760 17 801 13 561 6 450 67 U9 73 569 28 709 
¡j 1952 $30 9 775 10 605 3 444 38 479 46 923 15 347 

1953 930 19 649 20 579 8 533 56 283 64 616 31 226 
1954 1276 16 486 17 762 12 080 65 309 77 389 28 348 
1955 1 223 21 728 22 951 23 842 64 733 88 575 49 523 
1956 1308 28 850 30 238 23 553 70 006 93 559 a 632 
1957 1194 27 364 28 558 41380 77 309 118 689 60 189 
195« 2 578 38 812 U 3.90 53 478 89 871 143 349 65 082 
1959 10 679 34 106 44 785 68 486 55 519 124 005 57 425 
I960 15 726 51 034 66 760 77 427 54 164 131591 106 146 
1961 12 oa 43 043 55 064 69 766 49 000 118 766 70 727 
1962 12 926 37 358 50 284 63 974 55 8019 119 793 68 127 
1963 13 452 48 609 62 061 44 955 108 430 153 385 91 750 

BNDE (datos originales de CACEX,Consejo ds Desarrollo, D.N.P.M., 
PSTROBäAS, C.S.N., USUGHAS yS.E.E.F.)# 

/Cuadro 45 
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Cuadro 45 

BRASIL» ESTIMACIÓN CE LA UMANE* 08 FERTILIZANTES 
BN LA AGRICULTURA, 1963-1970 

  Confano estimado 

*«*• lk Hipótesi» 2" Hipótesis 

N v5 «2° N P2°5 h° 
1963 ^ 51 153 51 51 153 51 
1964  59 177 59 59 177 59 
1965  67 201 67 67 201 67 
1966  a 243 a 77 231 77 
1967  97 291 97 «9 267 89 
1968 116 346 348 102 306 102 
1969 139 417 139 118 354 na 
1970 167 501 167 135 405 135 

y      Consumo aparento en It agricultura (corregido). 

Pam oorregir el consumo aparante do fertilisantes, on 1963, «o 
•Uñaron las cantidadaa quo se destinan a finas industríalos.   La primera 
hipótesis admito un cracindento do 15 por ciento anual on 1964 y 1965 y 
do 20 por danto al año an al periodo 1955-1970.   La segunda hipótesis pos- 
tulo un creciniiento do 15 por ciento anual acumulativo durante todo al parlo- 
do»   Cabo señalar, sin embargo, que e ata« hipótesis puedan sor pesimistas, 
porque el pais todavía so caracteriza por tener un bajo consumo do fortín- 
lint««« 

Por el lado do la oferta so presentan buenas perspectivas a corto 
piamo«   En efecto, después que el Gobierno Federal did a conocer los incen- 
tivoe, el Grupo Ejecutivo do la Industria Química empesé a recibir imusarm- 
bles proyectos para mu estudio, y va se encuentran adelantadoa los estudios 
sobro varios proyectos quo to refieren a los abonos nitrogenados, los que, 

/en conjunto, 
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tn conjunto, permitirían una oferta adicional de amonio do alrededor da 

1 000 toneladas por dia.   En relación con loa abonos fosfatados, también 
M han considerado algunos proyectos que se llevarían a la práctioa en al 
periodo 1966-1970, inclusive, de producción de ácido fosfórico 7 posterior- 
•anta da superfosfato triple.   En lo que toca a los fertilizantes potásicos, 
sa abrieron nuevas perspectivas de explotación de los yacimientos descubiertos 
en la región nordeste del pais, gracias a laa perforaciones efectuadas por 
la PETROBRAS. 

b)    AffW ffvlífrlff 
XA producción nacional de ácido sulfúrico, que se confunde con el 

consuno mismo, se inició en 1910,   El cuadro 46 presenta la evolución da la 
producción en el período 1957/64, no habiendo sido posible obtener cifras 
sobre los anos anterioras. 

Cuadro 46 

BRASILI CONSUMO APAF3NT5 ÖB ACIDO SULFtJHIOO *{ 1957-1964 

(Toneladas) 

Anos Producción 

1957 147 762 
195t 175 097 
1959 201 032 
1960 234 623 
1961 230 571 
1962 259 319 
1963 287 887 
1964 300 132 

#/  No se toaaron en consideración lava importaciones que no alcanaan a 
presentar un 1 por ciento del consuno (ácido para análisis). 

/May 24 
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Hay 14 empresas productoras de ácido sulfúrico en el pals, con 

21 unidades de producción.   En la mayoría de los casos, las unidades de 

producción están integradas a otras fábricas oue utilizan el ácido como 

insumo* sin embargo, algunas de ellas venden el 00 por ciento de su produc- 

ción.   La capacidad de producción de estas fábricas varia de 10 a 1Ö0 

toneladas por día, y la capacidad total instalada asciende a 1 350 toneladas 

por dia o 456 750 toneladas por año, considerándose 350 días de trabajo.   El 

atufre, materia prima básica para la producción, es importado. 

Siendo el ácido sulfúrico uno de los productos químicos más importan- 

tos, conviene indicar su consumo nectcial en distintos años con el fin do 

observar cómo evolucionó su composición.   El cuadro 47 presenta esta evolu- 
ción en el periodo 1957-1963. 

Cuadro 47 

BRASIL» CONSIMO SECTORIAL Œ ACIDO 3ULHJFJC0, 1957-1963 

(Porcentajes) 

Pinnen- Produc- 
Añoa      Superfos- Explosi- Rayón   Metalùr-     tot tos Varios    Total 

fatos        vos                      gia      inorgsV quínd- 
nico s r.os 

^———•l————MI——————T——^«F———— m      •  ' mi——^F—— 

1957 21.5         11.4      30.5      7.2         3.4 18.7 7.3      100.0 

1958 26.0            9.7      25.5      7.7          4.8 16.2 10.1      100.0 

1959 33.3 8.3 24.7 7.1 5.3 14.3 7.0 100.0 

1960 33.5 7.8 24.2 6.4 5.2 15.7 7.2 100.0 

1961 34.3 7.8 23.3 7.5 5.1 16.1 5.9 100.0 

1962 34.6 6.6 19.4 7.5 5.3 17.9 8.7 100.0 

1963 37.5 6.1 18.4 fl.0 4.3 17.4 8.3 100.0 

Fuente »   ENDE y empresa» productoras. 

Como puedo observarse, ha aumentado el consumo de ácido sulfúrico 
destinado a la fabricación de superfosfatos, y ha diminuito el consumo 

destinado a la fabricación de explosivo! y rayón, en tanto que el consuno 

ójt loa demás sectores prácticamente no ha variado.   Etto aumento relative del 

/contuso do 
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cor«umo de ácido sulfúrico en la fabricación de fertilisantes obedece al 

t ar incremento de su producción gracias a los incentivos ofrecidos al sector 

por el Gobierno.    En el futuro adquirirá gran importancia el sector de la 

metalurgia, a raíz de los planes de producción de la Compañia Siderúrgica 

Paulista (COSIPA) y de Usinas Siderúrgicas de Minas Gérais (USIMINAS). 

los nuevos proyectos 7 ampliaciones de la capacidad existente para la 

producción de ácido sulfúrico acrecentarán las posibilidades de producción 

a 660 000 toneladas por año en 1970.   Esta capacidad atenderá perfectamente 
el consumo previsto para esa fecha, que se estima en alrededor de 547 000 
toneladas. 

Por ultimo, cabe recordar eue la instalación de fábricas de ácido sul- 

fúrico se efectúa usualmente mediante unidades incorporadas a otras fábricas, 

siempre que su empleo Justifique esta práctica, siendo de esperar por con- 

siguiente que la oferta continúe satisfaciendo con prontitud las necesidades 
de consumo« 

°)       Carbonato de sodio 

El consumo aparente de carbonato de sodio en al Brasil es importante 
desde hace algún tiempo, según se indica en el cuadro 48, 

Cuadro 4& 

BRASILiOONSUMO APAAttTE DB CAHBONATO EE SODIO, 1952-1964 
(Toneladas) 

Anos Ventas da 
la CHA*/ Importación Consumo 

Participación ds 
las Tentas an 
•1 ..... 

(%) 

1952 
1953 
1954 
If» 
195é 
1957 
195t 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

14 6TJO 
36 500 
75 100 
77 400 
72 460 

40 799 
56 393 
93 586 
»310 

67 031 
74 71« 
74 564 
64 369 
79 054 
60 971 
46415 
516ft 
6 023 

40 799 
56 393 
93 516 
51310 
67 031 
74 TU 
74 564 
64 369 
93 654 
99 471 

115 515 
105 092 
76 503 

it   3«B£,F. y 
y   51 Tolunan de vantas se 

directas. 

15.6 
36.7 
65*0 
73,6 
92.3 

ds la producción más IM importaciones 

/U producción 
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La producción nacional se inció en I960, cuando erapesÓ a funcionar el 
conglomerado industrial de la Cia.Nacional de Alcalis, situada en el Estado 

de Rio de Janeiro, con una capacidad anual de producción de 100 000 
toneladas, pero su equipo no quedó totalmente instalado hasta 196I.   La 

evolución de La producción nacional se registra en el cuadro 49. 

Cuadro 49 

BRASIL: PRODUCCIÓN DE CARBONATO DE CALCIO, 1960-1964 

(Toneladas,) 

Anos Producción 

1960 16 100 
1961 44 300 

1962 71 100 

1963 76 200 

1964 6O4OO 

ÛS&SI* BNDE 7 Cia.Nacional de Alcalis. 

A pesar de la baja que se produjo en 1957 y 1958» el consumo ha regis- 
trado incrementos anuales de alrededor de 10 por ciento, en el periodo 
I959-I962.   ER el periodo que se inicia en 1962, en que el consumo de carbo- 

nato de calcio empeló* a declinar, el comportamiento fue bastante variable. 
Ssa declinación puede ser explicada, en parte, por la disminución del rita» 

ds actividad económica en el pals registrada en 1962-1964»    Otro factor 
que contribuyó a la disminución del consumo aparente de carbonato de calcio 

fue la utilización intensa   de las reservas del producto importado y ds 

vidrios quebrados en la producción de vidrio. 

El consumo aparente de carbonato de calcio, que había crecido a la tasa 

ds 10 por ciento al año en el periodo 1959-1962, bajó en 9 por ciento en 1963 

y en 25 por ciento en 1964.   Por lo tanto, es bien difícil prever las dimen- 

siones futuras del mercado«   Suponiendo una recuperación del ritmo ds ere- 

cimiento de la economía a partir de 1966, ss adoptaron dos hipótesis 

(moderada y optimista), que permitieron elaborar los pronósticos dsl consumo 

que se incluyen en si cuadro 50« 

/Cuadro 50 
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Cuaciro 50 

»»SIL: PA>ÏECCIONBS ÛEL CONSUMO DE CAùBCMTO DE, CALCIO 

(lonjeadas,) 

Allot 
Cantidad 

Hipótesis "A" Hipótesis "Bw 

1965 
1966 

196? 

1966 

1969 
1970 

68 400 

95 000 

104 500 

115 000 

126 400 

139 000 

109 700 
120 700 
132 ?00 
146 000 
160 600 
176 600 

En lo que toca a la oíert-a, al parecer no hay  layores problemas da 
expansión, ya que la Cia.Nscior.al de Alcalis, proyectaba tener, a coaionsos 

de I960, una capacidad anual de producción de 130 000 toneladas, y en 1970, 

una de 200 000 toneladas, nivel suficiente para atender el conste» previste 
en la hipótesis mis optimista« 

*>        ^ 9#ffftjcft 
En el Brasil, el consumo de soda clastica com «1 de todo« los demás 

productos.químicos, ha aumentado en forma constante, como lo indica el 
cuadro $L# 

-/Ceemfaílfltt   etH fP ^e^emmemmmymp   ^ses* 
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Cuadro 51 

BRASILt CCKSUMO APARENTE £E SODA CAUSTICA, 1950-1964 

(Mlles da tonelada») 

Affo 
Producción Importación Consuno Participación 

A B C porcentual dt A/C 

1950 8 66 74 11 
1951 12 104 116 10 
1952 15 48 63 24 
1953 20 51 71 28 
1954 27 311 338 20 
1955 32 69 101 32 
1956 47 128 175 27 
1957 57 91 148 39 
195t 60 88 148 40 
1959 64 102 166 39 
1960 69 101 170 41 
1961 7t 202 180 43 
1962 45 147 232 37 
1961 a¿ 159 245 33 
1964 90 117 207 43 

Ll   Consejo dt Desarrollo, BNDS 7 S.E.F.F. 

Se re que el consuno ha tenido un crecimiento anual medio dt 9 por 
olento 7 que la participación de la producción intema en el volumen total 
de ooMumo na fluctuado en alrededor del 40 por ciento, desde 1958. 

Peee al ausento de la capacidad da producción, que se Intensificó en 
1957» «1 consuno ha sido atendido an gran parte mediante importaciones, lo 
ont ooasione al país grandes desembolsos en moneda extranjera (cerca dt 
23 millones dt dolaras anuales}«   Además, la industria do la soda cáustica 
(que en el caso do Brasil se obtiene exclusivamente por electrólisis) ha 
sufrido todas las consecuencias del alto costo dt la sal 7 la energía 
eláctrica, sus principales insumes. 

/Sn ol 4. 
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En «1 Brasil existen 13 fábricas de soda cáustica, de las cuales 

6 aon unidades interradas a otros conjuntos industriales (principalmente 
de celulosa).   Este conglomerado industrial se concentra principlamente 

en la región comprendida por los estados de Ouanabara y Sao Paulo.   En 

1964 se inauguraron dos fábricas en los Estados de Pernambuco y Bahía, en el 

Bordaste, donde se produce el 80 por ciento de la sal del país.    La región 

dispone de energía eléctrica relativamente barata.    Las fábricas existentes 

en el pais tienen en conjunto una capacidad diaria de 480 toneladas. 

Las proyecciones del consumo permiten estimar un volumen de alrededor 

da 279 000  toneladas para 1970.   Al comparar esta cifra con la oferta pre- 

vista (153 000 toneladas por año ya instaladas, más 65 000 toneladas gracias 

a las nuevas ampliaciones que quedarán terminadas en 1966), se advierte qua se 
mantendría un apreciable déficit de producción. 
•)       Dióxido de titano 

£1 consumo de Óxido de titanio experimentó un gran crecimisnto en 

•1 periodo 1953-1964, debido principalmente al desarrollo de la industria da 
colorantes, de la cual constituye el principal insumo. 

En el cuadro 52 se presenta el consumo aparente en el periodo, safte 

las fuentes de abastecimiento, y, asimismo, su tasa anual de crecimiento. 

Se advierte claramente que la producción nacional no sólo «a insufla 

ciente para atender al consumo sino que la capacidad de fabricación ha per- 

manecido estacionaria.   Existe solamente una empresa.elaboradora de Óxido 

da titanio en el pals, la Cia.Química Industrial CIL, instalada en Sao Paulo, 

qua produce otros artículos, ademas de colorantea.   En consecuencia, las 

fluctuaciones de la producción son determinadas, al parecer, por cuestiones 

da política interna de la empresa (cue consume gran parte de su propia produc- 
ción da óxido de titanio). 

Pase a las fluctuaciones mencionadas, la producción nacional creció en 

67 por ciento en el período considerada.   Cabe señalar, además, en relación 

con la producción nacional, que sólo se obtiene el tipo anata sa, j que por 

ese motivo el consumo del tipo rutilo se atiende totalmente mediante impor- 
taciones. 

/Cuadro $2 
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Cuadro 52 

BRASILI OOMSÜMO APAflBfTE IS DIÓXIDO DB TITAKIO, 1953^.964 

(iSSBÛââÊÊ) 

Alto lfcportaolln Producddn Conauno 
»parente 

Credalonto 
absolut« 

Crecí ari »nto 
relative 

(B/A) 

(A) (B) (0 (t) (30 00 

1953 TU 947 1 699 2307 •» 5*U 
19» 2 m IUI 4005 -931 135.9 27.9 
1955 1759 1315 3 074 650 -20,2 42.6 
1956 2 56« 13» 3927 «400 27.7 34.6 
1957 2 473 1054 3 527 541 -KU 29.9 
195i 2544 1524 406« 516 15*3 37.5 
1959 2771 ltL5 4 5* 602 12*0 39.6 
1910 3 536 1650 51« 666 13.1 31.6 
1961 4346 1520 5 656 1421 12,9 25.6 
1*2 5 457 it» 7277 1467 24«3 25.0 
1963 7094 i<$o» 6744 -526 20*2 16,9 
1964 6568 isso*' 6 ZU -6.0 20.1 

ÛUlftA1   BKS t S«I XJft 

¡f  bUHdA. 

IM iaportacioM» braailaflaa tí« ti 02 MB Waldo UM »loluoldn diniaioa 
dvraaW «1 {»riodo, A pmr dt IM almr—a MdificMioM» Introducid»! «D la 
politic» etmhUrU d»l polt.   In »ftcto, er Unto qw M 1953 M importaban 
TU tomlada» d»l producto, on 1964 IM i-porWcipm» ll»tmron » 6 566 MM]*. 

6M«   EU« to «spilo* porojar «1 óxido do titanio M m rlMontn blonoo do 
dificil »turtitttoldn, por M alto indio» do calidad.   A »«to M «¿r»»» ai b«obo 
M on« 1M reotore» uauario« d« «M maUrial MA er««ido a m Irtitinü rites, 
MpMdalMat« «a lo« ¿ltlao dim «M«. 
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En un estudio realizado recientemente por el Departamento Económico del 
BWE"Mercado Braaileiro de Di-Óxido do Titanio" figuran estimaciones dal 

consumo futuro do e ato material, baaadaa en laa aoriaa cronológicas corres- 

pondientes a loa años 1953/63,    Sobre la base de estas estimaciones se prev* 

un conaumo de 10 660 toneladas en 1970.   Sin embargo, la econania brasileña 

sufrid una fuerte crisis en 1964, e incluso disminuyó en forme acentuada la 

actividad industrial.   Corrigiendo las estimaciones del consumo realizadas 
anterioroente, se obtiene para 1964 y 1965 un volumen de consumo igual a 

a 218 toneladas, o sea, un nivel inferior al de 1963.   Suponiendo que a 

partir de 1966 la economía recupere su ritmo anterior de crecimiento, se 

hicieron nuevos cálculos del consumo de TÍ02, temando el nivel medio de cre- 

cimiente correspondiente al periodo 1953-1963.   Sobre la base de estos cal- 
culos se previ un consumo de 17 000 toneladas para 1970. 

La oferta interna ofrece buenas perspectivas.   En efecto, el Gobierno 

Fiderai incluyó en la formulación de su programa de acción económica la produc- 

ción de óxido de titanio por cnanto estimó que merecía apoyo fiscal y credi- 

ticio, y, en consecuencia, se ha despertado el interés por invertir en el 

••etc r, y ya se han foxmaliaedo algunas operaciones ante el Grupo Ejecutivo 

da la Industria Química (CEIQUIM).   Por consiguiente, podrá ampliarse la 

oferta interna da IÍ02 en los próximo cinco años, hasta abastecer totalmente 

•1 consumo, y ya se ha previsto la construcción, que se comenzarla en 1966, 

da una fábrica con una capacidad inicial de producción de 10 000 toneladas 
por ano, que podría ampliarse a 20 000 toneladas, 
f)        Faosl v eelu^oyi 

i)  &Bäi.    I* industria del papel se ha desarrollado an forma bastante 
•celerada, al punto da colocarse en primer plano dentro de toda Amárica 

latina.. Pudo desarrollarse rápidamente gracias a la dimensión del marcado 

interno, qua justificó la instalación da grandes fábricas y, asimismo, A 
crecimiento económico nacional en los últimos 15 años. 

El cuadro 53 indica la evolución del consumo brasileño da papal da todo« 
loa tipos en el período 195Ä-1963. 

Se advierte también que en el periodo examinado creció un 23 por ciento 
•1 consumo total de papeles; es decir, 1* tasa media anual fue levemente 
superior a 4 por ciento. 
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Por su part«, 1« producción interna ha aldo suficiente para atondar 
al consumo, excepción hecha de algunos papalea da imprenta que todavía sa 
importan an grandes cantidades, y, asimismo, da algunos papales finoe y 
espeolalee   cuyo consuno interno no justifica todavía la instalación da 
unidades especiales para producirlos« 

Examinando la serie de datoa sobre el consumo por tipoe, y considerando 
lm baja que se produjo en 1964, se introdujeron alganoe factores da corre- 
don an las tasas medias, a fin de determinar la técnica más adecuada para 
proyectar el consumo de papel en el Brasil. Aal, ae estimo que en 1966 al 
consumo serla, como mínimo, igual al de 1963 (considerando quo an 1966 la 
economia recuperarla su ritao anterior de creoiadento). Se cbtuviaron las 
siguientes taeas da crecimiento por tipo de papali 

«*   da imprenta t   4 por dento anual acumulativo para los papalea da 
diarios y de revistas, y 5.6 por ciento para los 
papelea para iraprisdr librosj 

8»3 por ciento anual, que se determinó aplicando 
promedios móviles trienales y el método da los 
mínimos cuadrados} 

para el papel JasfJt *• «pilcaron los promedios 
móviles trienales, y se obtuvo un 6 por ciento annali 
F«" otros papeles de embalaje, ae aplicaron prome- 
dios móviles trienales y se ut i litó el método da los 
mínimos cuadrados, obteniéndose una tasa da 7.7 por 
ciento anualf 

11 se aplicaron también promedios móviles trienal«e y 
al método de los mínimos cuadrados, obteniéndose um 
tasa da 10 por ciento anual« 

Aplicando las tasas de crecimiento indicadas, se estableció, par« el 
periodo 1966-4970, al consumo probable de papeles qua ss indica en al 
cuadro 54» 

~   do escribi» 

/Cuadro 94 
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Cu&dro 54 

BRASILI PROYECCIONES DEL CONSUMO DE PAPELES, 1966-1970 

Clasiflcacidn 19¿6 1967 1966 1969 1970 

Papel íO inorcnt^ mm 2J5WÇ 297 720 m 139 32^750 
Diarios y revistas 200 000 206 000 216 320 224 970 233 970 
Libros 73 000 77 090 61 400 6'j 960 90 760 

Paesi ds escribí* 61 840 66 630 95 990 103 960 112 560 
fwni 1T infrianit 266 000 M 192 307 780 tt?,«ß 353 520 

Kraft 65 000 90 100 95 510 101 240 107 310 
Otros 163 000 197 090 212 270 226 610 246 230 

2toU2IP6Ítl 2¿\ f|Q 136 990 *M&Lfi& a&Lttfi ULM, 
Tí\#i fTifrflis 747 360 797 900 652 160 920 500 973 190 

Para atondar al consuno previsto indicado on al cuadro sancionado, i» 

industria nacional dispon« de suficiente capacidad instalada, «xcspcidn beone 
dtl papal da iaçrenta y da algunos papeles fino« y especiales.   La industria 
papslera nacional trabaja a un nival inferior a su capacidad noMnal da 
producción, según sa indica en al cuadro 55« 

Cuadro 55 

BRASILI CAPACIDAD OCIOSA EN LA INDUSTRIA «L PAPEL, 1956-1963 

átet 
300 días de trabajo/sito       340 día« de trebajo/eflo 

Produo-   Ua#aeida4 anual   Capacidad    Uepaclded anual    Capace 
ciAtt       ds produoeidn      ooioaa 

(toneladas)     (porcentaje) 
da producdA       ooioea 
(toneladas)      (porcentaje) 

1956 416 470 
1919 439 900 
1960 474 3© 
1961 501669 
1962 559 573 
1963 594 721 

504 000 
553 200 
566 700 
666 400 
772 500 
627 400 

17*4 
20*5 
16*3 
25*0 
27.6 
26U2 

571200 
626 960 
642 260 
757 520 
*75 500 
937 700 

27*1 
29*6 
26*1 
33.6 
36*1 
36*6 

•«MP 

iSÊSÊm* Aeoeiacidb Nacional da Fabricantee dt Pepe! y BWB< 
/li) 
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11 )  £fcfcS*2tt*   A *•*« °*1 «w» incremento del conaimo an «1 Brasil, 
M instalaron variée fábrica da calulosa (fibra corta y larga), especial* 
•anta a partir da 1955 y 1956, da suerte que se alcanzó l* autosuficiencia 
en la producción del tipo fibra corta y se inició la exportación a otros 
países latinoanerieanoe«   El cuadro 56 presenta la evolución del consuno 
aparente de celulosa de fibra cortas 

Cuadro 56 

BRASILI CONSUMO APARENTE DE CELULOSA IS FIBrtA CORTA, 1?50¿9¿2 

Allos Producción Exportación Consumo 
Aparente 

1950 2 040 m 2 040 
1951 3 «90 m 3 ©0 
1952 7060 -       • 7 060 
1953 #600 • S 600 
1954 14 600 •» 14 600 
1955 19 960 .      - 19 960 
1956 24 540 - 24 540 
1957 51170 m 51170 
195« 4Í40O m 43 400 
1959 65 250 m 63 250 
1960 100 (HO 210 99 730 
1961 íuaoo 2942 250 05t 
1962 192 240 km 16? 057 

|i BUS y J.C.Leone e Assoeiadoe Consultores. 

X* producción actual de celulosa de fibra larga todavía no eVJsfaoa 
totalmente IM neœsidadee interna«, pea« a qua s« avança rápidamente hacia 
In sustitución da Ina importaciones eon loa proyectos an curso y progranados, 
cono an puede observar an el cuadro 57» 

5f 
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Cuadre 57 

BRASIL: CONSUMO APARENTE DE CELULOSA DE FIBRA LARCA, 1950-1963 

(Toneladas) 

Afloa Producción Exportación InporUcidn Consuno 
Aparenta 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

195« 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

44 500 

50 885 

53 075 

59 595 

52 925 

56 750 

60 843 

68140 

68 210 

75 9X0 

85 750 

202 780 

335 523 

154 748 

111965 

110 521 

80 264 

87 83.6 

150 897 

100 191 

116 193 
109 809 

94 437 
88 109 
81131 
47 382 
43 283 

32 089 

156 545 
161406 

133 339 
147 411 
2Q3 822 
156 941 
180 096 

171949 
162 647 
164 019 
166 881 
150 162 
168 806 
186120 

UBfiÍaA1   BKS 7 J.C.Ltone • Aaaoeiados Consultor«, 

tos proyactoa dt expansión de las unidad«* instalada* y loa da insta» 
lacidn da nuevas fábricas permitirán abastecer las necesidades da celulosa 
da fibras largm y corta, 
g)       KUstifioantea ftâ^f«« 

SI extraordinario crecimiento da la producción mundial da plásticos, 
a partir da la segunda guerra sundial, hiao ausentar enoraa—nta al uonsuno 
da plastificantee, especialmente da los ftiliooa.   In al Brasil, la inetala- 
cidn da la industria automovilística nacional intensified al consumo da 
plásticos (y por oonaiguiente da plaatifioantee). 

El cuadro 58 presenta la evolución dal consumo aparente da plaatifi- 
cantea itálicos an al Brasil (DOP, DB? y DMP), «n al période 1955-1964. 

/Omare f* 
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Cuadro 58 

BRASILS ODNSIHO APARBffE EE PIASTI?! CAKES FTALIODS, 1955-1964 

(Tonsladaf) 

Albs Importación Proctucoión 

Participadas 
da la producción 

Consono   en el consuno 
Aparsntt       aparente 

(Porcentaje) 

1915 
1956 

1957 
19* 
1959 
1960 
1961 

1968 

1963 

1964 

1 299 

1655 
2466 

1765 

3 147 
2 063 

6 191 

5 627 
799« 

4379 

32 

276 

392 

13Q3 
732 

1247 
1 228 

1609 
1 680 
4300*^ 

1331 

1931 
2 860 

3 068 

3 879 
3 33f> 

7 419 
7436 
9 678 

Ö679 

2.4 
1¿«3 
U.7 
42.5 

Ü.9 
37.7 
16.7 
21.6 

17.4 
49.8 

â/  IstinacioVu 

So «ligio* ti «lio 1955 cono baso para las oosarvaeionta, porque «a 
eot ««o M tapetaron « producir plastifie :mtts tn ti Brasil 7, por oon**» 
•**•»*• st inició la Abricacidn dt plásticos tu gran escala. 

II cuadro 5« indica laa estadísticas ds producción dt dot do lat 
«latro atjprtta« productoras dt plasUficantts itálicos, ya quo las otra« 
dM parslitaron su« actividadas ta ..ta Unta ta 1956 y 1962, rasparti*», 
»•«ta, y no proporcionaron informaciones quo permitieran dtteminar sa 
loltasn dt producción. 

U producción dt platUflcantts itálicos auntntó apreciable«mte 
•a 195«, porque tot ano «sjptsd a funcionar una nuova fiorita, ptro disminuí 
«a 1959, a rtducirtt ti ritte anterior dt produccidn.   A partir do ota 
*•«**, •! creciniento do la produccidn obedece al »ajor 
U oapaoJdtd instalada. 

/Ato* 
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A ese reapretó, cab« señalar lo siguientes 

1)   Le capacidad de producción instalada hasta 1963 era 4 000 tonela- 
das por afio, oon un regimen da 24 horas da trabajo; 

il)   In 1963 la producción llego* a 1 680 toneladasf •• dacir, a aproxi- 
madamente un tárelo da la capacidad Inatalada. 

La subutillsación da la capacidad instalada obedece a la dificultad 
dt contratar técnico G an numero suficiente para atender al funcionamiento 
da la fábrica an un régimen da 24 horas da trabajo.   £a nacasarlo efectuar 
un control cuidadoso da la calidad, puesto qua son rigurosas las especifica- 
ciones an cuanto a la purasa dal producto.   La elaboración -efectuóse an 
los tumos nocturnos obligarla a una reelaboración, alevinaos* sn consecuen- 
cia al costo dal producto final. 

Sn 1964 entró an funcionasdanto una nueva unidad da producción, con 
ana capacidad instalada sensual da 400 toneladas qua trabaja una Jornada, 
diaria da 12 horas, y qua podría llegar a producir 700 tonaladaa por MI, 

oon una jornada da 24 horas da trabe Jo. 

Asi, la capacidad instalada actual para la producción da plantifican- 
tes itálicos fluctúa alrededor da 13 200 toneladas por aito. 

Los cálculos raaliaados recientemente sobra al consumo futuro da pías» 
tiflcantes itálicos en el Brasil fueron en cierto modo alterados por la 
disminución del ritmo de crecimiento de la economía, y por eso se prefirió 
introducir las correcciones necesarias.   Satos nuevos cálculos indican un 
consuno de 22 000 toneladas en 1966. 

Por el lado de la oferta, no se conocen proyectos suficientemente 
elaborados, paro se ha despertado el interés por invertir a rala da los 
incentivos anunciados por el Gobierno Federal.   Sin embargo, conviene recor- 
dar que hay buenas perspectivas en cuanto a la oferto de materias primas, 
especialmente de alcohol octílico y anhídrido ftàlico, por cuanto se están 
construyendo algunas fábricas. 

f)      P»ft.Kttll nr> |f Hrt9Hefm 
El consusjo da pesticides en el Brasil ha sido atendido mediante im- 

portaciones masivas da productos cuya composición técnica y preparación 
peralten el uso inmediato, y, además, por algunos productos da fabricación 
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Hay dos aspectos principales vinculados con «1 empleo da pesticides 
an al Bmalls 

1)   ÜaSteí»   Tiendan a aar elevado«, coa» resoltado da la complejidad 
da loa proeasoa da fabricación, y de U expectativa da laa sustituciones 
que puedan efectuares debido a las intensas investigaciones toenoldgleea 
qua aa realizan; 

Ü) J2ftSiaJ&Ba¡&« SI buen resultado qua sa obtenga oon detendnados 
pesticida« químicos depende da su correcta aplicaeiAi, teniendo an ottanta 
al clima, al uso de equipo« adecuados, 1« época propicia, etc. 

I*a finmas qoa comercializan estoa productos disponen da «quipos da 
•arañónos 7 químicos y la prestan asistencia constantemente al campesino. 
H cooperativismo ha contribuido mucho también a dar a eonooer al producto 
J a facilitar au adquisición. 

Kl ouadro 59 presenta las importaciones da alamos pesticida* para 
U agricultura, seleccionados entre ES» de clan tipos importadoa.   Oes» podr* 
observarse predominan levemente laa importaciones ds sulfato da cobre, 
Œt y BHC, productos ya consagrados que o« usan tradidonalasnU OOSM 

«Was.   Los productos elegidos representan aproximadamente 50 por «danto dsl 
valor total da Us importaciones ds pesticides, qua asciende a aas o nonos 
12 sillones ds dolaras al ano. 

la producción da pesticides an al Brasil ss Unita al DDT, BHC y Para- 
ttdoB (etílico y aetilico). 

Al respecto cabe destacar dos rascosa principales: 

i)   Las patentes ds fabricación ds eetoe productos pertenecen a fimae 
internacionales, que los fabrican an gran aséala.   Debido a los intonsos 
trabajoe da investigación que desarrollan esas industrias ss han descubierto 
BUSCOS productos, que sustituyen a los que ya ss conocen.   Esas eapreea* no 
se interesan en general an la instalación ds unidades productoras en otros 
países, a asnos que haya an el pais buenas perspectivas ds abastecimiento ds 
materias primas, lo qua generalmente no ocurrej 

ii)   11 mercado nacional, para desarrollarse, necesita tiempo, a la ve* 
que asistencia Monica bien organlsada y definida, qua ss haga extensiva « 
la realisation de prueba« experimentalee «A granjas dsl país. 

loa productos quo tienen buenas perspectivas da produccidn an BrasU 
m al m y al BHC, adamas da algunos otros compuestos clorado« - aldrin, 
«árln I dorocanfano.   Poseen espectros rasonables y además  moas» ds gran 
•4**W«Mn ««tra los «onamMosta«. /n«*« 50 
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59 
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El Anice obstáculo par« la producción de pesticides en «1 pals 

reside en la carencia de materia« primas de origen petroquîmico. Sin embargo, 

la situación cambiará por completo en 1966, cuando empiecen a funcionar lai 

unidades de la PETBOBRAS, que tienen una capacidad anual de producción de 
A4 000 toneladas de benceno« 

Actualmente, en el Brasil se fabrica DDT, BHC y parathion (etílico y 

•etilico)»   En 1964 se calculó una'producción de 4 000, 2 200 y 600 tonela- 
das, respectivamente. 

Xa producción nacional de estos productos compite con los productos 

similares extranjeros, que por sus características de producción presentan 

un costo bajo.   El aumento üe la producción nacional depende principalmente 

del precio de las materias primas, que normalmente es muy alto, porque son 
importadas» 

Recientemente, la Dupont de Brasil decidió producir maneb en el pais. 

que es un fungicida de gran poder activo y de amplio uso en la agricultura» 

En cuando al consumo, no hay duda que existe en el Brasil un gran 

marcado potencial para los pesticidaa.   A continuación se indican laa causai 
principales del bajo consumo actual! 

i)   Dépende en gran medida del suministro externo, por lo que hay 

dificultades en cuanto al abastecimiento, que es poco regular y, en sonsa» 

cuencie, resulta poco favoreble la relación de precios entre el pesticida 
y al producto agrícola) 

ii)   No se han dado a conocer plenamente a los agricultores las ventajas 
de la utilisación más intensa da pesticida») 

iii)   Informaciones insuficientes sobre loa tipos de pesticida« que pueden 
emplearse, las apocas propicias para aplicarlo« y la mecánica de su utilisa- 
don* 

6,   jnduqtrja navaj,, 

H establecimiento definitivo da la industria naval brasileña recibió un 

gran impulso an 195$, con la Ley 3 3«L, que creó «1 Fondo de la Harina 

Mercante, la Tomada Renovación de la Marina Mercante y, asimismo, la Ccsm~ 

sión de la Marina Mercante, que está facultada para aplicar los recursos 

procedentes da amos dos fondos.   Posteriormente fue creado el Grupo Ejecutivo 

de la Industria do Construcción Naval - GBXOON, cuya actuación fue decisiva 

ea el eetablecimiento y consolidación de la industria» 

/De lea 
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De lot proyectos presentados al GEICON, scic e« «ncuentrtJi funciontnd© 
El cuadro 60 indica la capacidad anual dt lot diversos proyec- 

to« de astilleros aprobados por el ŒICCM, 

Cuadre 60 

BRASILt PHDUCTOS APROADOS POR EL GRUPO EJECUTIVO CE LA IMDU9TRIA 
DE CONSTRUCCIÓN NA/AL 

Attillerò Capacidad anual 
(TDW) 

Iahikawajia» 60 000 
Cía. Coairdo e liaveemeeb 25 000 
Vtrolae 40 000 
ana« e 000 
Canteo 2000 
34 8000 

Total 143 000 

UHRtet!   mm y Coeri.ion dt la Marina Marcente. 

COB lat instalaciones dtl Artenal da la Marina dt Rio de Janeiro 
(10 000 TDW/afto), la capacidad total de la induatria se eleva a 153 000 TDM/aflo. 

11 (EIOON estableció Indices de nacionalización para la construcción 
navalf coa© el peto no atrfa un indicador adecuado, s« ettablecid un indice 
de valor, que alcana« y» « cerca de 92 por dento del predo del barco. 

la construcción naval constituye hoy uno de loa sectores de aayor 
iaportanoia en la induatria nacional, y caolea aproxlnadanente a 15 000 
operarioa preparadoa por el Araenal de la Marina d« Rio de Janeiro y por al 
fervido Racional de Aprenditaje Industriai (SEMAI). 

Deede que inició sut oparacionea, la induatria naval bradlefta ha antre» 
fado » navios, totaliaando cerea de 154 000 TW (batta eeptienbre de 1*5), 

te detalla en el cuadro aifuieatet 

¿v ^a^BjBBBjajt#^F   "JMaai 
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Cuadro 61 

BARCOS HITREGADOS POR LOS ASTILLEROS NACIONALES 
(Hasta septiembre de 1965) 

Astillero Ktbero de barcos Tonelaje total 

XahlksNajlna 9 70 000 
Ci«. Comercio •  Navegaçao 0 31150 
Verola» 3 33 000 
Ssjeq 4 44â0 
Canece 2 1 000 
84 •• m 

Arsenal de 1« Harina de Rio 
de Janeiro 7 um 
Total 33 154 022 

ÙH&tt*   BW», Departsjeento Econ<5mico y Comisión de Merina Mercante., 

11 navio mayor que se ha entregado tiene una capacidad de 12 700 TDW| 

a México te exportaron tree cargueros.   Además de entregar los barcos qts» 

•o indicaron, se han botado otros U barco», que estén en terminación y 

euyo tonelaje total ee do 106 640 TW.   El total de los pedidos de la indus- 
tria   naval te eleva a 277 000 TDW. 

Cuadro 42 

Pedidos a la Industria Naval 

Ti*o Unidades TOW 

Tanque ? 64 200 
Granero é 100 000 
Carguero 14 10 170 
Dique 1 11300^ 
Bareasas 10 2 000 
TjHRtfdWMMftsa' 

5 3 030 
Remolcadoras 2 3» 

ÙttóM1   tÊBÊ i - Depart fento Seondmico y CoMsión de Marina Mareaste 
if  lo toneladas nítricas. 

/7.   IklSelasIft 
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7.   Máquinas herramienta« 

Habitualmente las máquinas herramientas se clasifican según su versatilidad 
y productividad en dos categorías: universales y de producción. 

Las máquinas universales se caracterizan por su baja productividad 

7 por la gran variedad de operaciones que pueden ejecutar; las de producción, 
en cambio, se distinguen por el numero limitado de operaciones que realizan 

(con frecuencia sólo una, cuando el grado de e socialización es muy alto) y 
por su gran productividad. 

La conveniencia de utilizar máquinas de producción deperde esencial- 

mente del tamaño del mercado consumidor.   En otras palabras, el empleo de 

una máquina do producción se justifica solamente cuando la demanda dal 

producto que fabrica es suficiente para permitir una tasa elevada de opera- 
ción. 

Por otro lado, las máquinas universales se tornan antieconòmica» cuando 

se utilizan para una función Única, <?& podría ser ejecutada mejor por una 

máquina de producción.   No obstante, se prefieren las máquinas universales 

para la producción de series pequeñas, rasgo dominante de I03 países eon 
mercado reducido. 

Se observa asi que la composición del parque de máquinas herramientas 

que funcionan en un pals debe estar relacionado estrictamente con la amplitud 

de su mercado.    Cuanto mayor sea el consumo, tanto más alta será la propor- 
ción de máquinas de producción en el parque instalado. 

En el Brasil, el parque instalado muestra una relación relativamente 

baja entre las máquinas.de producción y las maquinas universales.   Teniendo 

en cuenta, por lo tanto, que el mercado para las máquinas especializadas ta 

todavía escaso, se comprende que la producción interna actual se limite casi 
exclusivamente a los modelos universales. 

La producción nacional de maquinas herramientas para trabajar jétales 

evolucionó en forma bastante acentuada durante los dos últimos altos, hablen» 

doee elevado de más de 10 mil toneladas (9 mil unidades) en 1959 * 15 800 

toneladas (15 400 unidades) en 1964, lo que representa un incremento de 58 

por elenio en peso y de 70 por ciento en número de unidades.   Esa producción 

/ss hise 
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M hiso en 120 empresas, en su mayoría fábricas pequeñas, pues sólo 14 

de ellas emplean más de 100 operarios en este sector, siendo que en el 
estado de Sao Paulo se concentra cerca del 90 por ciento de la producción 
7   88 por ciento de los operarios« 

En 1964 la producción interna, por principalss tipos de máquinas, 
se distribuía asís 

Cuadro 63 

BRASILI PRDDUCaOH EE MAQUINAS HERRAMIENTAS POR TIPOS PRINCIPALES, 1964 
(Toneladas y unidades) 

Tipos de máquinas Tonela- Porcien- Unida- Porcien- 
das to des to 

1*   Tornos 5 360 34.0 5 243 34.1 
2«   Prensas h 254 27.0 2 269 14.8 
3.   Cepilladora« 1 265 8.0 777 5.1 
4«   Taladras 1 003 6.4 4 417 28.7 
5.   Rectificadoras 434 2.8 492 3.2 
6.   Dobladuras y similares 427 2.7 299 1.9 
7.   fresadoras 290 1.8 240. 1.6 
8«   Sierras 231 1.5 864 5.6 
9«   Otras 2 514 15.8 769 5.0 

Total 15 773 100.0 15 370 100.0 

£ujtó£i   OREE, Departamento Económico. 

En cuanto al consumo, después de alcanzar niveles anormalmente altea 
en el bienio 1959/60, por la consolidación del conglomerado industrial cuya 
instalación se inició en años anteriores, la demanda interna de máquinas 
herramienta! bajó a 19 300 toneladas en 1961, y desde ese año sólo ha cre- 
cido con una tasa media anual de 2 por ciento (en peso). 

La composición del consumo, según la procedencia de las máquinas, fus 
la siguiente i 

a)   En el bienio 1959/60, el consumo aparente fue de 47 800 toneladas, 
eon un valor estimado de 82 300 000 dolaras) la producción interna proporcio- 
nó 45 por ciento de ese consumo, según el peso, y 30 por ciento según el 

/ni/or, lo 
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valor, lo que muestra que los precios medios de las máquinas nacionales 
son menores que los precios medios de las importadas, por la mejor calidad 
7 mayor productividad de estas últimas.   En 1959/60, el peso unitario de 

Us máquinas Importadas fue de 3.6 toneladas por unidad, mientras que el 
de las máquinas nacionales fue de 1.1 toneladas por unidad. 

b)   Durante el período 1961/64, el consuno bajó a un promedio de 

20 500 toneladas por aito, es decir, al 85 por ciento del promedio anual 

del bienio anterior.   Esa reducción se hiao a expensas de las importaciones, 

que descendieron a un promedio anual de 5 000 toneladas (1 56o unidades) y 

de 11 600 000 dólares, contra los promedios de 13 200 toneU-ns (3.70O ali- 

dade*) y de 26 000 000 de dólares de los años 1959/60,    La participación 

de la producción interna subió en ese lapso a 65 por ciento del peso y 60 

por ciento del valor.   Sin embargo, ese incremento de la producción interna 

110 resultó de mejoramientos apreciadles en la calidad de las máquinas nacio- 

nales, sino de la reducción del volvmen de máquinas muy especializadas que 
M incorporaron al parque industrial en ese periodo. 

Las exportaciones brasileñas de máquinas herramientas salo comenzaron 

a tomar importancia en 1962, año en que sobrepasaron los ciun mil dólares. 

Después de ese año tendieron a ampliarse con ritmo bastante acelerado, 

llegando en 1964 al millón de dólares.   Se observa el predominio de los 

tornos sobro los demás rubros de la pauta de exportaciones, (Ö9.8 por 

ciento de su valor en 1964), lo que se explica por quo estas máquinas son 

las que más se han perfeccionado dentro de la producción brasileña de 
máquinas herramientas. 

fin cuanto al destino de las exportaciones, estas afluyen principal*. 

•onte hacia los países do la ALALC, y tienden a aumentar a medida que se 

otorgan nuevas concesiones.   Teniendo en cuenta la posición alcaneada ya 

por la industria del Brasil, cabe esperar que este país llegue a ser el 

principal abastecedor de América Latina, lugar que conquistaría al progresar 
su industria de máquinas herramientas. 

Los cuadros  contenidos en el Anexo Sstadistioo dan informaciones 
•áa completas sobre las características individuales 0*3 las máquinas que 

se incorporaron al parque nacional durante el periodo 1959-64. 

/VI.    flNAMClÄMDWTO 

mÊmÊÊtÊtmtm 
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VI.    FlNANCIAMIENrO FZTERNÖ PARA EL OESAUROLLO 

Por regla general, lo* recursos internos de los países en vías de desarrollo 
no bastan para efectuar las inversiones programadas con el fin de alcanzar 

determinadas tasas de crecimiento 7 el ritmo deseado de transformación es- 

tructural*   Por consiguiente, se hace necesario complementar el financia- 

miento de esas inversiones con recursos de origen externo, cuya participa- 
ción varía en función de la etapa en que se encuentra la economía de los 
países en desarrollo« 

En realidad, mantener un ritmo acelerado de desarrollo exige inver- 
siones cuya magnitud supera la capacidad inmediata de movilización de 

recursos internos, a menos que se imponga un régimen de ahorro forsoeo, 

que repercutiría en la capacidad de consumo, reducida de por sí, 7 podría 
disuadir a   inversioni! \ae potenciales. 

Por otro lado, la demanda creciente de divisas para importar bienes 

do capital 7 materiales esenciales está limitada por una escasa capacidad 

dm importación) es preciso entonces mantener el nivel de esas importaciones 

difiriendo su pago a plaso mediano 7 largo, lo que se logra,   por medio de 

préstamos otorgados por los proveedoras, por entidades financieras extran- 

jeras (privadas o públicas) 7 por organismos internacionales« 

De esta manera, el financiamiento externo asume especial importancia, 

7« sea como fuente adicional de recursos, 7a sea como medio de mantener 

el nivel de las importaciones esenciales para el proceso de desarrollo« 

Los datos present ado $ en el cuadro 64 muestran el monto del finan- 

ciamiento externo de la economía brasileña en el período 195A-64J la mayor 

entrada de capitales privados se verified entre 1957 7 1961, alios en que 

precisamente el desarrollo económico nacional alcansó* tasas mas elevadas» 

Lae cifras sobre 1957 7 1961 reflejan asimismo las franquicias otorgadas 

a algunas ramas de la industria, que vinieron a hacer mas remunerativas una 
saris da inversiones extranjeras« 

/Ouadra 64 
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Cuedro 64 

BRASILS   AYUDA EXTEHWA RECX8I0A BN 195V-64 

(Millón.» da dolare«) 

Capi talee privados Capitales públicos 
Aflo üwer*- 

alonea stomi noi 7 
finaneia» 
nientos 

Prista- 
mos 7 
ílnanoia* 
aientos 

uptraolonos ds 
reailarieacidn 

Total 

1) b) c) 

77 

•) f) 

1954 U 40 32 200 360 
1955 43 36 24 60 61 224 
1956 89 50 131 100 -20 342 
1957 143 35 211 10« 37 534 
195« 110 id 293 150 195 696 
1959 124 34 m U« -21 576 
1960 99 39 217 230 5* 543 
1961 loe 3? J*& U9 »0 916 
1962 69 wf m 165 120 599 
1963 30 57 n 169 Ut 537 
1964 30 • m « m 

fujnjfct.»   Baños Central ds la ttepúhUee asi Brasil. 

Ka lo que toca a este cuadro, oofcviwne ¿¿estacar que lo« oapitales 
Autónomos (públicos yprivadoa) qua so captaron fueron iaferiores a las 
necesidades, cono lo demuestra #1 aonto da la* operaciones ds refulerisaoiAi 
que damata casi todo «1 periodo debieron eXsotueres para cubrir los dlfieit 
dal balança ds peje» en Quanta corriente« 

In al cuadro siguiente se presenta usa distribuoién porcentual da la« 
inrersionee realisadae per extranjeros «a al Brasil entre el 16 ds dioiajbra 
* 1957 y al 31 da dloleabre da 1963, •***> loa regUtroe de la ex Superi»» 
tendencia da la Moneda 7 al Credito, 007 Benso Central. 

#5 



Condro 65 

xranxoMBs IX CAPITALES ETTRAIWEROS EN EL BRASIL, 
FOR TIPOS DE INDUSTRIA 

Rtgtatroa ooneadldoa por daoreto N° 42 8?0 
«tal 16 dt dicianbro a» 1957 

(Ex iiwtrucdón N° 113 da la SUMOC) 

PRRIOOOi 16 dt dlelaabro da 1957 al 
» da didoabro da 1963 (tu perdante«) 

Tipo« de laduftrU 

I»   Induetria« básieaa 

A, Siderurgia 

B, MetalurgU de netalea no forroaoe 
C, Zadaetrlae MoáoioM y «lectrice* peeedaa 
0« \fchlculo«, auteaeNdlee y am partea 
I. Minori* 
F» Quiadc* beale* y pttroqufele* 
Ge Oaeent© 
H. Conatrucddn naval 
I. Traetorae, eos parto« a Hplo—ntoo 

II. 
4. Textil 
1« Da producto« ali—titielot 
C. Ojdkioa liviana y faraaotutloe 
D* Coreado« 
1* Induetri*» aeeafeieae y «leetrloa* 
P, Aoeit#e »afta le« 
6» Otra* 

TOTAL 

t 

Bu 
Otntral da la Rapakliea dal BraaU 

Porcionto 

2*6 
5*6 

U.6 
1*2 

ia 
2.7 
5*2 

73.7 

3.5 
2*4 
3.6 
C,l 

M 
Û.5 
7.0 

260 

300*0 

omdro reeelt* 
, witeaafrlle« y ana 

la pertleipeoidn de la i 
» recibid ooroa dal 49 par 
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•USILI VALOR BTDUDO DC U HtOWOOZOf WTBÖU K MODINI mftAKBmS, MR TIF« MUMXMLB, 1999** 

(fc «il- è» «HTM) 

ttLrulnaa harnuPiwtM 1939 I960 19Û 19* l#3      19» §/ 

A«   Hfauime nei «rruqu* d» T1.-U*M 7 108 §Jg¿ lojfc aoeo 13 «37 sua?. 
1«   Taraos *»W7 9 99* «373 7 «93 7*« 73*1 

2«   »wiirM tri t$o 1M6 700 391 9« 

3«   Ctpilladeru 1093 13* 1W i tei l«37 1 tu 

>>.   TtUéro« y 9* 9t| 7* 901 1 013 i 009 

5«  tetttfltuOHM «/ 7© m «3« #>9 TU Ho 

6.   Slwrw K 5^ *3 tu m 1*5 

7»  «r»» ¿/ 76% 900 ii|| 11*5 l#f lèi« 

••  Un**« «.<.« v.#m wr *f*m.«ià» luciti» 12£ t& USI SJÜÄ 3>«0 LA 
1«   Prest*» 3 9Í1 37*a 1» %09 fcitft «•530 H 19»» 

9«  BSUMSMPM « slBlUrM 3» 390 3* 173 399 3* 

10.   0*Mj/ 197 m .*» (1| 5*3 fio 

TaM,li*»J um ^^^^^HH' tf m «A nog ^m 

j¿ B»tM prtltrt—ri» IUJI*M » r««tlfl«Mléu 
|/  A4«** «• tal***« pMpS«MBto ttthM iMlugr« 
f/    &MluléM «flUtoU, pÛÂÊÊfê,  MMTil*A*fM 9 

y   iMlatféM mriiUttN pi f«r>r. 



Out*« XV 

•USILi KKHlACVM » MWZNtt MMUnBAAS, POR TIPOS PRINCIPAL», 1P3J-Ä 

HBMMIIJ Bill Wl ttwlá»»! 7 vmiNr m» w**« a» BWlrMJ 

1353-&»/ 1JÄ 1963 
tkil-    PMO    Valop    ttO-        PM«    ^^^    Oil.        Ptte 
*.<*••   (t) (t> (*) 

lU«r 

IJ* 

<*í 
VU«» 

I« fwttM ...      68.0     57a    110       l^.J    11J.1    261       38$.7    «7J.fi    SOS       «tt.O       |SM 

t. OtoM y        ...     jM     51.7       5        tbU»    *M     15        16.«     17*7    10)       ft*       *»•* 

M   1J59-61, SB»; 19(2-01» OAOBU 

§/  I*s fette sote« Ua «S«« 1359»& M refieran «1 tetti 4*1 períete) el pese 

¡^  fe^te/eneo «iulquier alquin» 
•loa«« de «eproeM, POM bey 

Se evi-UU 

« Mfte 7 lee mleres í «M* 

•rtt* fwtielee iáartlüM« 

^...^jatoaa^...*»^ 
Inii^ffiftlffrftfr     ff* fe    V    n^ñtri 

^^Hgl -^^"^-^ - -»-^»^«T, MiiWiiiíiiiiiiÉiiiiiniiiiliilM 






