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QUINCE ASOS DE POLITICA ECONOMICA EN EL BRASIL*

INTRODUCCIOx\

La expcriencia t)rasi!ciia en materia dc polilica economica,

acumulada a lo largo dc los ltimos quincc anos, consti-

tuye un material de espccial importancia para el cstudio

de los problcmas de implantacion del sistema industrial en

una economia predominantemente primaria. El interes es-

pecial quc encierra el caso brasileno queda f^" manifiesto

si tcnemos prescnte que:

a) desde el punto de vista cualitativo, el Brasil ostenLa

hoy un perfil induitrial de economia madura. con un re-

ducido coeficicnte de importacion y un diversificado sector

productor de bienes de capital;^

b) la parte sustancial de esta transformacion ocurrio

durante el llimo decenio;

c) la participacin directa e indirccta del sector pbli-

co cn la direccion de este proceso de transformacion se

amplio intensamonte en este lapso;

d) a la<> profundas transformaciones habidas en la es-

tructura dei aparato productor no jjan correspondido mo-
dificaciones acentuadas dcl aparato institucional. Sin em-
bargo, impusieron un csfuerzo dc instrumentalizacion cuvos

rasgos dominantcs lian sido la hcterodoxia de las soluciones

encontradas y su caracter acentuadamcnte pragmalico;

c) la transformacion ocurrida en el S(;ctor secundario

dej al margen. muy poco fccundadas por el progreso eco-

nomico, las antiguas regioncs de exportacin primaria, las

actividades agropecuarias y una gran parte de la pobla-

cion; esto, bajo mltiplcs aspectos, ha dado un caracter

excluyente al uesarrollo industria! y ha configurado un
cuerpo econmico discontinuo; pero la asimetria de este

proceso cn el pasado no constituy obstaculo al dcscnvol-

vimiento de los sectores dinamicos; y

/) a lo largo de esta transformacin, ha sido una cons-

tante la prescncia de un acentuado proccso inflacionario,

!a lucha contra el cual, salvo en periodos breves, ha estado

supeditada a la policica de desarroilo.

La co.i^idcracin panoramica de la serie de medidas

de politica economica adoptadas durante los ltimos quincc

• Este trabajo constituve uno de los estudios programados por

el Centro de Dese.ivoivimiento Economico CEP.\L/BNDE para la

interpretacion de! comportamiento de la economia brasilena en
'.03 ultimos dccenios. Ccno toda investigacion ie esta e=pecie,

<i, frjto Hel eifuerzo y obscrvacion de murhas personas. La
direccion estuvo a car^o ucl economista Carios Lessa, a quien

dr»be su redaccion y estructura actuales.
' Durante el tricnio 1959-01. cl coeticiente de importacion fue

lal ol 7.5 por ciciito dci producto intcmo bruto. Segn el Plan
ienal, en 19S8 la participacion nacional en la oierta de bienes

de capital ascendio aJ 67.2 por ciento.

anos en el Brasil, pone de manificsto otro rasgo importantc
dc esta experiencia. A las fascs tipicas de! de.^^arrollo in-

dustrial corrcsponden otros tantos e.squemas de polltica

econmica los cualcs, como sintcsis de las decisiones rela-

cionadas con la problematica de la economia, van consti-

tuyendo respuestas cada vez mas conscientes a las cuestio-

nes suscitadas por la evolucin histrica. Tengase prcsente

que, durante ci proceso dc transformacin industrial, en
la medida quc se pusieron dc relieve y lograron hegemo-
nia las fuerzas solidarias dcl dinamismo industrial, se

o!>tuvo tambien un conocimiento cada vcz mavor de los

problcmas nacionales. Asimismo, al vocabulario minimo de
las poblaciones urbanas se incorporaron expresioncs tales

como dcsarrollo .y subdesarrollo econmico, reforma agra-
ria, lucha contra el analfabctismo, dinamizacion dc la

regin del nordeste; lo que traduce una exigencia politica,

una moviiizacin nacional (el pals tiene prccisin de
desarrollarse) , puntos de refercncia que poncn de mani-
esto a la polltica cconmica. En la rcgion dinamizada, y
por un "efecto de dcmoslracin" tambien en las zonas
marginadas, se modificaron. las c-«calas dc valorcs con que
se juzga la labor de !os dirigcnlt-s. De todo candidato a
un pucsto polltico sc exige un plan, un programa o un
hisLorial de realizacioncs concretas. Talcs fonmenos, que
hoy en dla forman parte de la vida brasilcna, son muy
recicntes y antes de 1950 eran practicamente desconocidos.

Sin embargo, de lo expucsto no se debc cxtracr !a

afirmacin absoluta de que exista un proccso raciona! en
la polltica cconmica. Probablcmente an sc et.cuentra

muyJejos e! momento en que }iaya coherencia e intcgra-

cin pcrfcctas en los fines perseguidos y una adecuaciii
de los medios utilizndos. Plasta el momcnto no se ha lo-

grado implantar un proceso ccntralizado de dccisin Que
conficra a las decisiones de polltica cconmica una coiie-

rencia intcrna satisfactoria. E]sta carcncia obedcce al poli-

centrismo de !a economla brasilena. a la complejidad y
divisin de su vida sociai y a la asimetrla de su proceso
de desarrollo. Muchas piezas de la politica econmica si-

guen sueltas; simultancamente se adoptan objetivos con-
tradictorios; se hacen funcionar los inslrumentos de una
polltica sin tener en cuenta sus efectos paralelos. De todos
modos, durante el decenio se obtuvieron progresos forma-
les considerables y se consigui montar un cuerpo central
de instrumentos que ejerce un efecto didactico y coercitivo
sobre las zonas residuales. Y. lo que reviste an mayor
importancia, cn el decenio dc 1950 las tendencias princi-
pales de la evolucion de la economla pudieron encontrar
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apovc en esqucmai. conscicntcs de polilica, encaminados
a confirmarias vn sus potcncialidades.

El prescnle estudlo trata dc docunientar los rasgos prin-

cipalcs dc csla ovolucioa cn matcria dc politica ccono-

jnica. con cuvo objoto distribuvc las informacioncs cn dos

nivelcs. En d prinicro sc procura identificar las fascs ca-

ractcristicas dc la polilica economica y. sus contornos, pre-

sentando las dircctriccs basicas dc cada ctapa y las situa-

ciones socio-ccononiicas a quc responden. En el scginulo

se prcsenla paralclanientc una descripcion surnaria dcl

juego de instrunicntos dc politica economica y de los adc-

lantos principak^ cn cste terrcno. y tarabien se indican

alsunas modificacio;ic5 institucionalcs a quc da lugar la

dinamica economica.

1. FaSBS CARACTEniSTlCAS DE LA POLITICA ECONOMtCA

Con rcfercncia al primcr punto, se senalan las fases ca-

racterfsticas de 'a politica economica. deslacando los obje-

ti\os principales pcrscguidos. los mi.']des socio-economicos

que los inspiraron. su rcalizacion y sus consecuencias. Bajo
este aspeclo, y como primera aproximacin, se puedcn
indicar cinco fases definidas en la lista de medidas y cs-

quemas.

La primcra abarca cl pcriodo 1948-50 en el cual la

politica econnnca esluvo supeditada bajicamcntc a com-
£ortamientos eAternos quc conhguraron su perfil. Aunque
esta fase tuvo con st^cr.ri" ijs fundanientales para el proceso

ullerior de indus tri,:l:/.irion. no se vislumbra en ella una
preocupacin dcftniila v t unfcienle por el desarrollo in-

dustrial. Las deciimic? se .idoptaron cn atencion al com-
portamiento del sector externo, y su prcocupacion basica

era lograr contener los dciequilibrios intemo y externo.

En esta etapa la industrializacin no fue un objetivo prin-

cipal perseguido intcncionalmente, sino que mas bien

surglo como un suliproducto de las circunstancias anterio-

res, motivo por el que la calificamos de ''no intencional".

Los problemas surgidos en esta fase de industrializacion

no complementada impusieron la toraa de conciencia pos-

terior de la problcmatica brasilena en funcin del des-

arrollo industrial.

Podemos distinguir dos fases de hegemonia de la poU-

tica de desarrollo induslrial a lo largo del decenio de 1950.

La primera se inicia en 1951 y se extiende hasta la se-

gunda mitad de 1954, dando forma a lo que podria

denominarse "una primera aproximacin a la politica de

desarrolio"; aderaas. en clla se colocaron las bases instru-

mentales para las dccisiones econmicas del decenio. La
segunda elapa corres])onde a la mitad posterior del mismo
decenio, en la cual. con arreglo al "'Plan de Metas" todos

los esfuerzos se dirigieron delibcradamente hacia ia cons-

truccion de los escalones superiores de una piraraide in-

dustrial, integrada verticalmente. Esta segunda fase se

distingui de la primcra tanto por la mayor intensidad

del empeno como por la amplitud y coraplernentacin de

los objetivos sectoriales perseguidos. Entre una y otra etapa

media una fase de transicin que cubre aproxiraadaraente

la segunda raitad de 1954 y el ano 1955. Este parentesis

obedeci a la acentuacin del proceso inflacionario y a

los cambios en el panorama politico del pais. que Ilevaron

a tentativas frustradas para implantar esqueraas conven-

cionales de estabilizacin. En verdad. csos fracasos y las

razones que los cxplican constituven e! raotivo principal

de la atencin que puede prestarse a ese lapso.

Por ltirao. los primeros anos del dcccnio de 1960 abar-

can otra fase tipica de la poKtica economica brasilena. De-

liido cn parte a la reduccion de los estimulos procedentcs

di'l cs;rangulami''iuii externo. y en parte a la intensifica-

cin dcl moviniicnlo inilacionario. ia politica econmica
adoplada experimcnta una modificacin. Los priiicipales

rasgos dcl nuevo csqneraa consistcn. por una parte, en el

desplazamientc» dcl foco dc interts dcsde cl desarrollo in-

dustrial hacia la atcnuacin del alza dc prccios y, por

otia. cn un intcnto dc buscar otras lincas de crecimicnto

«•conmico difcrcntes dc la simple integracin vertical de
la economia: cl dcsarrollo rcgional. lu raodificacin del

sector agropecuario, etc.

2, EvOLUCIO.N DE LOS INSTRLTMENTOS DE POLiTIC^ ECO-

NOMICA V TRANSFORMACIO.NES I.NSTITUCIONALES

Vcamos ahora las grandcs Ilncas cn materia de arbilrios

instrumentales utilizados en cada fase sobrcsaliente de la

polllita econmica. .41 misrao tiempo, se procurara dejar

constancia de las transformaciones institucionales cxigidas

por la evolucin cconmica observada. o emanadas de la

misma. Por las liraitacioncs de espacio del presente tra-

bajo no sera posible hacer una descripcin exhau5tiva del

conjunto de instrunicntos y de sus principales modifica-

ciones. Las informaciones que se presentan a este rcspccto

se rcducen a simples esbozos de los rasgos raas sobresalien-

tcs dcl asunto. Sin cmbargo, ei documento no se limita a

una simple dcscripcin, sino que procura localizar las

razones principales de los cambios dc inslrumcntal, asi

como los factores a que se debcn ias formas y las raaneras

de funcionar de los dislintos raedios emplcados.

Con las deficlencias naturalcs de toda presentacin es-

quematlca. en el cxamen del problcma de los instruraentos

se pueden identificar tres actitudcs que, a grandes rasgos,

corresponden a la division cronolgica utilizada en la pre-

sentacin de las directrices de politica econmicci. La
primera se cxtiende dcsde la terminacion de la guerra

hasta com.ienzos dei decenio de 1950, y se caractcriza por
la falta casi totai de ii tcres por el asunto. A excepcion

de los instrumentos cambiarios. los demas quedan al mar-
gen de toda preocupacion por utillzarlos a fin de alcanzar

objetivos econmicos declarados, cumpliendo, por asi de-

cirlo, funciones vegetativas, de rutina. Por consiguiente,

no posee mayor interes ci exaraen porraenorizado del

problema en aquel periodo.

La scgunda etapa coincide con el periodo del "Plan de

Metas". Sin embargo, a! igual de lo senalado al esbozar

las fases de la politica econmica. hay un intervalo de

transicin, en el cual se obser\an algunas medidas instru-

mentales precursoras de la nueva actitud que iba a singu-

larizar aquel Plan. Sc registra entonces la i; aplantacion

empirica de medios encaminados a la solucin de proble-

mas concretos, sin ningn examen de sus cfectos secunda-

rios y sin una dcfinicion de los instruraentos considerados

en su conjunto. Esta fa.«e de transicin corresponde a la

primera mitad dt.-! dccenio de 1950, cuando comenzaron
a dejarse sentir los obstaculos a la industrializacin no
compleraentada. Pero tarabien se pueden pasar por alto

esos afios inicialcs, para conccntrar la atencin en el pe-

riodo del "Plan de Mctas", no solo porque en este hay una
c>->nfirraacin integral de la actitud ensayada antes en es-

cala modesta, sino tambien porque al analizarlo se trataran

automaticaraente aquellas medidas inicialcs. Por otra parte,

estas, en su inrnensa mayoria, slo iban a aplicarse de

manera total en el periodo del Plan, ya que antes, las

mas de las veces, se hablan reducido a simples autoriza-

ciones legales.
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cn importaciones menos esenciales y cn la adquisici6n dc
anticuados activos cxtranjerC5 existcntes en el pais,' la

valorizacion de las reservas financieras acunuiladas por
ias empresas durante la suerra les perniitio a estas reno-

var su material y fortalecerse, ya que el tipo de canibio

no se habia alterado. Este liccho no carecio de induencia
en la definicion de la pohtica postcrior.

2. ElEMENTOS DE AH0YC1 UE LA 1'OLI'tICA C.AMBIARIA

Corno se iia indicado. ante la reaparicion de los deficit

de balance de pagos, en vez de una devaluacion se adopto

una politica de rigidos controles adminislralivos de las

importaciones. Conviene analizar brevemente algunos de

los factores que condujeron a una opcion en este sentido,

con impcrtantes consecucncias para la evolucion posteriur

de la economia; asimismo conviene poner de reHeve lo?

elementos que sirvieron de apoyo a esta polilica durante

el prolongado lapso de un quinquenio. Esa duracion fuc

espccialmente noLable en vista del recrudcciniiento del pro-

ceso inflacionario y dc la ehniinacion progrcsiva de los

productos de menos rentabilidad que figuraban en la gama
de exportaciones.

En prinier lugar se debe considerar el problema del

cafe. Este podria haber sido el principal opositor a la

sobrevaluacion del cambio. ya que ios demas grupos cx-

porladores ni tenian ni tienen bastante influcncia en el

proceso poh'lico de las tiecisiunes econoniicas. Sin embargo.

pese a los prejuicios relativos del sector cafrtalcro la ver-

dad es que la politica cambiaria dc 1948 no encontro

oposicion en la economia de exportaci6n. an mavoritaria

dentro del cuadro economico interno.

Ei sector del cafe, que salia de una larga fase depre-

siva, ya se habia acostumhrado a esperar una politica

unificada bajo la responsabilidad dei gobierno federal y

en 194S temia que la desvalorizacion monetaria echase

por tierra el precio internacional dcl producto. Ademas.

en 1947-48 habia habido una rcduccion del ritmo dc

aumento de los precios internos. y se pensaba que de ahi

en adelante vendria una fase de prolongada estabilidad.

De modo. pues, que la sujecion del sector a una politica

oficial decidida en fonna centralizada, la defensa del pro-

duclo en el mercado internacional y ia creencia en la

estabilidad, hicieron tal poHtica cambiaria inicialmenlc

atractiva para el sector cafetalero. Posteriorraente, cuando

en la escena interna se dejo sent'r de nuevo un fuerte

ritmo de inflaci6n. el enorme mejoramiento del precio

internacional del cafe.* iniciado en 1948-49 a causa del

agotamicnto de las existencia¥. redujo a un grado minimo

las presiones del sector exportador para que se rcajustase

el tipo de carabio. Debido al mejoramiento de la relacion

de intercambio. el ingreso rcal aument6 con rapidez y el

sector del cafe no cedio ingresos cn terminos absolutos a

los otros intereses. aunque no Ilegara a apropiarse total-

mente de los provechos que significaba aquella bonanza

de la exportaci6n. Por otra parte, la politica cambiaria

enccntr6 un elemento de apovo en el temor de que la

liberacion del tipo de carabio elevase los estimulos para

' Una parte importante de los fondos fue utilizada por e! go-

biemo federal en la adquisici6n de )a antigua led de transportc

manlimo-ferroviario de propiedad de emprc^as extraiijeras, cons-

tniida durante la era cafetalera, como tamliien en el rescate de la

deuda extema consolidada contraida en los tres primeros decenios

del siglo con la politica de defensa intemacional del cafe.

' Desde 1948 a 1954 el precio intemacional del cafe subio de

aproiimadamente 13 a mas de 70 centavos por libra.

la producci6n de cafe en el pais y acentuase el proccso

inflacionario. En taUs circunslaiicias, el pensdmiento ofi-

cial cra que la eslaliilitlad intoriia dcpculia e^trictanutite

del tipo de canibio, lo que hacia ;\trartivo mantenerlo.

Por ltinu). cabe hacer nu iuion de los principnles be-

neficiarios de osa politica. D control adniinistratlvo que
discriniinaba contra las im|iorlaciunes de bicnes de con-

sunui nu^nos escnciales y el manteniniiento di'I tipo dc

canibio frcnte al alza intcrna los precios supiinian L
roscrva del nu-rcado para los }iroductos industriales sus-

titutivos y la subvencion para el funcii>nani;enfo e insta-

lacion de unidades industriales. concosioiu^s por demas
favorables al sector secundario ya considcrable montado
on los decenios anteriores. Paralolamente al sector indu.-

trial r.iilitaba otro elcnu-nto do apoyo. que tal vez no se

haya dostacado convcnicnionicnte. Se trata de! comercio
do importaci6n. que no se confunde neccsarianionte con
cl sector induslrial. EI acceso a las liccncias de importa-

ci6n porrnitia que. comprando al tipo do cambio oficial,

el objoto iniportado se colocara cn el morcado interno a

un precio de "cquiIibrio"* cada vez mas superior al pre-

cio do compra dc las divisas. lo que hacia posibles grande.'^

ganancias a los importadores. de iuerte gravitacion en el

proccso politico. Tales son los elementos que hicieron

viable la politica cambiaria en ese periodo.

3. C0.N'SECUE.\CIAS pri.ncipales de la politica

C\MBI.^IA

Como resultado principal del conjunto de estimulos a la

sustitucion de las importaciones en esos anos. se forjo una
industrializaci6n predoininantcmcntc extensiva y poco in-

tegrada. EI sector privado aprovecho la rcserva dcl mer-

cado intorno en la cat<-'goria de bienes de consumo. Sin

embargo. como los impulsos hacia la industrializacion no

emanaban de un proceso de selecci6n racional de las opor-

tunidadcs industriales. sino que surgian como el reverso

de las restricciones a ias importaciones, puedese afirmar,

corriendo el riesgo de las generalizaciones, que en esos

afios se Eustituy6 lo menos esencial, sobre todo en la ca-

tegoria de bienes de consumo duradcros. Ademas, como
ya se indic6. las ganancias dc productividad resultantes del

mejoramiento externo fueron absorbidas de preferencia

por el sector privado. El soctor pblico no estaba prepa-

rado, ni financiera ni institucionalmento, para comparlir

esos beneficios y por eso inismo no pudo hacer frentc a

las crecientes necesidades de capital social basico que sir-

viera de apoyo a esta industrializacion acelerada. Se

produjo asi un importante desequiIibrio cstructural, sobre

todo en el binomio energla-transporte, ([ue siguio descan-

sando sobre las antiguas inversiones del modelo de ex-

portacion primaria.

Esta inadecuaci6n dol sector pblico y la incomprension

de los profundos cambios estructurales que se cstaban

desarrollando. dcterminaron un escaso grado de comple-

mentacion en el scno del polo dinamico y los consiguicn-

tes puntos basicos de estrangulamiento. Asi surgio el

principal desafio a la politica de desarrollo que iba a

aplicarse en la segunda mitad del decenio.

Sin cmbargo. en relaci6n a este aspecto, es necesario

senalar su exccpci6n principal: la industria siderrgica.

Durante la segunda guerra mundial, cn raz6n de preocn-

paciones estrategicas, se estableci6 en el Brasil la side-

nirgia de altos homos. Esta industria, inaugurada en

1946. alcanzo su madurez exactamente en la fase de des-

arrollo "no intencional" y actuo sin duda como elemento
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parcialmente corrector de las cl<-sconexiones. que afectaban
a la nueva estructura fabtil.

Por ltimo, conviene destacar los efectos que la polilica

de sobrevaluacion cambiaria tuvo sobre la pauta de ex-

portaciones. H^cepcion tiecha del cafe, cuva productividad
monetaria iba en aumento por la valorizacion internacio-

nal del producto. poco a poco fue reduciendose la parti-

cipacion de los llamados pe^uefios productos de expor-
tacion," cuya venta al exterior estaba supeditada al pago
de una subvencion por el gobienio federal.

' La reduccion de las exportaciones de peijuenos productos
(cacao, algodon, madera de pino, arroz, ricino, inineral de liierro.

La carga financiera qiie entranaba la exportacin de

estos productos (la exportacion de algodon en el ano de

1952 represento pcrjuicios superiores a los desti^uili-

brios fiscales de los ejercicios anteriores), asi conio tain-

bien la necesidad del scctor pblico de obtener rccursos

fiscales del iiitorcambio con el exterior. hicieron a la pos-

tre impractlcable la continuacion de la politica cam-

biaria.

azcar, etc.) se puede advertir en el descenso de su proporcion

en el valor de las o\portaciones ; de 58.1 por ciento en 1948 a

26.3 por ciento en 1952. En este ano al caJe le correspondio

el 73.7 por ciento de las exportaciones.

II. LA PRLMERA APROXIM.\CION A UNA POLITICA DE DESARROLLO Y LA REAPARICION DEL PROCESO
INFLACIONARIO (1951-51)

A comienzos del decenio de 1950 y a la par de los cambios
ocurridos en el terreno poHtico, es dable observar una
sucesion de medidas de politica economica dirigidas a

modificar la estructura productiva, que en su conjunto
representan la formulacion inicial de una conducta dcli-

berada en pro del desarrollo. Antes de proceder a un
examen sumario de esas medidas. que con el tiempo Ilega-

ron a constituir la parte priiicipal del instrumental em-
pleado en el '"Plan de Metas ". conviene sefialar algunos
factores que dieron ol rumbo a la conducta economica del

estado.

En primer lugar sobresale el hccho ya destacado de que
|el descoyuntado desarrollo anterior habia puesto en evi-

dencia una serie de puntos de estrangulamiento en los

sectores basicos. en especial en el binomio energia-trans-

porte, estableciendo asi objetivos tan claros como urgenles

para la iniciativa pblica. En segundo termino debc recor-

darse que la coyuntura planteada por la guerra de Corea
desperto una preocupacion gcneral respecto a la posibi-

lidad de que el sector industrial volviera a sufrir las res-

tricciones a qu^ habia estado somctido durante la primera
mitad de la decada anterior. EI temor de que la emergen-
cia intemacional restringiera de nuevo los abastecimientos

importados acicateo el empeno por promover la diversifi-

cacion industria! a fin de atenuar la vulnerabi]'dad exte-

rior. Por ltimo. debe tenerse en cuenta que las medidas
adoptadas constituian. por decirlo asi, una conrmacion
natural del proceso economico que venia desarrollandose;

de manera que no habia restricciones apreciables a la

prosecucin del esfuerzo y si muchos interescs concerta-

dos para que no se interrumpiera.

Dentro de este cuadro generai favorable toman cucrpo

en ls aiios 1951-54 diversas iniciativas estimuladoras de
la diversificacion econmica. Lna parte de ellas se rela-

ciono con las inversiones pblicas en el sistema de trans-

porte y energia. Este problema ya habia sido objeto de

atencion en un periodo anterior, especialmente en el pro-

grama conocido como '"Plan SALTL"' (Salud. .Alimenta-

cion, Transporte. Energia I . que. sin erabargo, solo se

aplico parcialmente. En cambio. con ios estudios de la

Coraisin Mixta Brasil-Estados Lnido.^ y la promesa de

un credito externo de 500 miUones de dlares para el

Krtalecimient de esos sectores, se ponen en marcha di-

' La Comision Mixta Brasil-Estados Unidos, adenia.= de un
diagnostico de la economia brasilena, elaboro un conjunto de 41

proyectos de inversion en el campo del capital social bdsico, que
prevefan la modemizacion y ampliacion sustanciales del sistema

de transportes fenoWario y maritimo y del sector de energia.

versos arbitrios. Entre ellos debe destacarse la reforrnu-

lacin del Plan Nacional de Carreteras, el programa para

ampliar la oferta de energia en el Noroeste, la constitu-

cion del Fondo Fcdcral dc Elcctrificacin, el analisis del

problema de la industria carbonera nacional y el programa
de modernizacin de la marina mercante y dci sistema

portuario.

Por otra parte. y con el propsito explicito de activar

la transformacin industrial. en 1952 se cre el Banco
Nacional de Desenvolvimiento Econniico (BNDE), que
en sus primeros aiios dedic gran parte de sus recursos

(provenientes de prestamos obligatorios de los contribu-

yentes del impuesto a la renta y de otras fuentes) a las

inversiones de infraestructura, para entrar resueltamente

en la segunda mitad del decenio a los prograraas de di-

versificacin del parque industrial.

AI ano siguiente se produjo una importante reforma en

uno de los campos claves di-; la politica economica. el del

regimen de cambios. Modificando el sistema cuyas gran-

des lineas se describieron mas atras, la instruccin No.
70'' distribuy las operaciones cambiarias en tres merca-

dos sujetos a tipos de cambio mltiples. Las principales

mercaderias de importacin quedaron clasificadas en cin-

00 categorias, con recargos variables determinados en

subastas de divisas; lo cual supuso sustituir el mecanismo
de control administrativo directo de las solicitudcs por

una oferta glohal de moneda extranjera para cada una
de esas categorias de importacin. De todos modos, algu-

nas transacciones financieras y ciertas importaciones esen-

ciales quedaron favorecidas por un tipo espccial de cam-
bio. Por el lado de las exportaciones, la reforma tam.bien

discrimin entre las difercntes categorias, estableciendo

bonificaciones para los de menor productividad con el

objeto de diversificar la iista de las exportaciones.

En forma esquematica las principales consecuencias de

la reforma mencionada para el proceso de indiistrializa-

cin podrian resumirse asi: a) consolidacin de la reserva

de mercado para las producciones susiitntivas media ite

el encarecimiento de las importaciones incluidas en las

categoria con tipos de cambio m.as elevados; 6) conce-

sin de subvenciones (impllcitos en las categorias con

Aunque este programa no recibio finalmente el respaldo norte-

americano que se esperaba, lo que obligo a abandonar el esquema
de tinanciamiento previsto. muclias de sus recomendaciones fueron

adoptadas y sirvieron de btse para las realizaciones posteriores.
° Las decisiones de la Supcrintendencia de Moneda y Credito

(SUMOC) relativas a los instrumentos cambia.-ios, monetarios y
crediticios Ilegan al pblico mediante circulares denominada» ins-

trucciones.
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tipo de canibio mas bajo) para la iiilfniacion de bicncs

de capita! e in.sunios necesarios al desarrollo industrial; y
c) posibilidad de que el estado, medianfe operaciones de

compra y venta dc divisas, volvicse a participar financic-

ramente en los ingresos del inlercambio.

Por ultimo. vale la pena dcstacar !a creacion. en 1951.

de! monopolio estatal de! pctroleo. (l'ETl\OBI\AS ) . A !a

vez que csto pucde iiitcrpretarsc conio una rcformulacion

de la conciencia favorable a! desarro!lo. conlribuvo pos-

teriormcnte a e!e\ar la presion sobre el balance de pagos

y a dar una mavor autonomia a! esfuerzo nacional cn un
sector estrategico.

\a ouedo senalado que los aiios de 1947-18 moslraron

una atenuacion del proceso inllacionario. Sin embargo, a

partir de 1949 se reactivo c! alza interna de precios, a

lo cual contribuveron diversos factores que convienc exa-

minar en vista dc la influencia que este aspecto ejercio

en las decisiones de politica economica de aque! pcrlodo.

En 1949 se produjo la primcra alza importante dc! cafe

a causa dei agotamicnto de las e.\istencias acumuiadas.

Ya se sabe que la nionctizacion de una oferta adicional

de divisas ticne efectos cxpansionistas sobre los mcdios de

pago. En e! intenalo quc mcdia entre la expansi6n dcl

ingreso cambiario y las importaciones adicionales, pueden
ocurrir repcrcusiones inflacionarias de tipo coyuntura!. En
el caso brasileiio. antes que una oferta adiciona! de bienes

importados Ilegase a atenuar tales prcsiones alcistas. sobrc-

vino un segimdo factor de impcrtancia para la activacion

del proceso. Sc trata dcl eslallido de !a guerra de Corea.

Aparte de! alza de precios de las importacioncs, la pers-

pectiva de una nueva fase dc restriccioncs fisicas en el

comercio internacional llev a! gobierno a forraular una
poHtica de gran endcudamiento externo para financiar

importaciores adicionales, sobre todo de bienes de capital

y de materias primas para acrccentar las existencias. Para
posibilitar estas operacioncs los bancos oficiales adoptaron

nna politica de credito facil, lo que permitio a las em-

presas registrar en ese lapso las tasas de inversion mas
altas de los dos decenios.'" Talcs inversioncs. aunque a la

larga hayan tenido efectos de descompresion, intensin-

caron a corto plazo las presiones inflacionarias. La tasa

de alza de precios subio a 7.1 por ciento en 1919 a 11.7

por ciento en 1950 y a 16.4 por ciento en 1951.^^

Por otra parte, esas inversiones privadas, al no ir acom-

La inversion total liurante el bienio 1951-.S2 alcanzo al 22.4

por ciento del producto inierno bruto.

Tasas de auniento anuai calruladas a base del Indice general

de precios de la Fundacion Getulio Vargas.

panadas por iii\ ci sioius liiiblicas coniplemcntarias y pvo-

porcionales, vinieron a poncr en mavor evidencia los

puntos de estrangulamiento (energia transporte) del sis-

tema, los que pasaban a actuar como factores adicionales

de ele\aci6n de los costos. .Adcmas. la olcrla de aliinenlos

quc s(^ vcnia cxpandiendo salisfactoriamcnte, a base dc
una ocupacion de la froritcra agricola. permanecio estan-

cada durante dos ailos (1951-52), los nicos de^favora-

bles de todo d dcccnio en cste aspecto. La co!iverg(>ncia

de esos factorcs intensifico la accion de los mecanismos de
propagacion. dando impulso al alza de precios. En cse

sentido actuaron el gran rcajuste del salario minimo cn
1952 (que elevo el salario real en 119 por ciento en rcla-

cion a 1949) y la reforma cambiaria de 1953.

Todas cstas presiones encontraron un sector pblico re-

lativamente indefenso dcsde el punto de vista fiscal. Hasta

ose momcnto el seclor pblico habia podido manfener su

participacion en el producto nacional gracias a penuefios

reajustes de la cstructura tributaria, por lo demas con
caracteristicas que la hacian !)astantc ilexible: gravamenes
ad talorcm, rcvisiones frccuentes dc las escalxs cspecifi-

cas. apoyo a los sectores mas dinamicos y perccpcin ins-

tantanca del tribulo. Sin cmbargo. esta participacion solo

era adecuada para un estado sin responsabilidad decisiva

en el proceso de cambios cstructurales.

En tales circunstancias, como ya se senalo, a partir de
1952 pueden observarse ur.a serie de medidas fiscales

encaminadas a la rcnovacion dcl mecanismo financiero

gubernamental. como ensayo de una nueva fase que que-

daria denida con claridad a partir de 1956. Entre los

reajustes mas importantcs cabe citar: la elevacin ile

las tasas del impucsto sobrc los combustibles en 1952 (re-

cursos destinados a los programas camineros) ; la implan-

tacin del recargo restiluihle al impueslo sobre la renla

en ese mismo ano. para la creacin dc un banco federal

de inversin (el Banco Nacional de Dcsenvolvimiento

Economico) ; v la reforma cambiaria ya mencionada, en

virtud de la instruccin 70. que permitia obtener entradas

del mercado de divisas. Por entonccs. como se vera mas
adelante, tales medidas rcsiiltaron insuficientes, inaugu-

randose asi una fase de profundos desequiIibrios presii-

puestarios, despues de la relativa tranquilidad que hubo
en ese aspecto durante los ltimos anos del decenio de

1940 y en el bienio 1951-52.

De modo, pues, quc en el periodo 1948-5.J se observa

una brusca elevacin de la tasa de inflacin, de 6.4 por

ciento en 1948-49 a 14.9 en 1953; esta ltima lasa se

mantendra y llegara a ser superada al final del decenio.

III. L\ FASE DE TRANSICION (1954-55)

La politica expansionista de los anos anteriores, sumada
a factores de naturalcza estructural. habia elevado rapida-

raente la tasa de inflacin; y las medidas posteriores de

politica econmica, adoptadas a comienzos del decenio, no

fueron suficientes para contener este proccso. EI bicnio

que precede a 1956 coi.stituye en su conjunto un tanteo

de politica econmica de perfiles convencionales, dirigi-

do a lograr la estabilidad mediante la contencin de la dc-

manda global. Diver.sos esquemas de restriccin del cre-

dilo tuvieron vida effmera en ese periodo. El elemento

restrictivc principal estribo en los intentos de control de

la expansin raonetaria, que constituyeron el ncleo de los

ensayos de politica cconraica en esos anos.

Desde octubre de 1954 a niayo de 1955, los bancos

particulares estuvieron obligados a poner en raanos de las

auloridades monetarias el 50 por ciento de los depsitos
adicionales del pblico. Sin tanta intensidad, el plan se

repiti a fincs dc 1955 y mediados dc 1956. Antes de
recordar el fracaso de esos intentos, lo que es til para la

comprensin de la fase posterior, conviene mencionar los

principales factores que los inspiraron: en primer lugar,

el temor despcrtado por la reactivacin inflacionaria ya
descrita; en segundo lugar, el cambio de signo de la len-

dencia del sector cxterno, que despues de permitir una
ampliacin considcrable de la capacidad para importar

venia dando indicios de estancamiento, frente a una gama
de importaciones que se habia hecho mas rigida por

obra de las sustituciones realizadas; y, por ltimo, la
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aparicion dc un nuevo ciclo cxpansionista dc la produccion
interna del cafe. inoti\ado por el alza de precios del pro-

ducto y aplazado hasta despues de 1056 tan solo por las

grandes heladas de ese pcriodo.

Tales elenieritos formaban un cuadro impresionante de

desequiIibrios para quienes, a base de un diagnostico orto-

do.\o de la dinainica social brasilcna, intentaran impo-
nerle una correccion dcsde encima, haciendo contraerse

la demanda global.

Sin embargo. los esfuerzos por ese caniino representa-

ban tambien la no eliniinacion de los puntos de estrangu-

lamicnto del binoniio Iransporle-energia y la reduccion

del nivel de la actividad ccononiica y dcl ritmo de creci-

miento; adcmas. podria ponerse en duda su eficacia para

lidiar con el problema concreto dcl alza de precios. Pcro
lo que interesa poncr de maiiihesto es el conflicto latente

entre esas priicticas y las fuerzas ya existentes en cl pais.

La economfa salia de una fasc de vigoroso dinamismo in-

dustrial; los e.xcedentes acumulados en el sector urbano
hacian frente a un estrangulamiento externo que abria

nuevas oportunidades dc iniciativas industriales. La re-

duccion del nivel dc actividad econoniica afcctaria a ramas
industriales recien establccida.-;. acostumbradas a elcvadas

tasas de expansi6n y dc rentabilidad. .\dcmas. las empre-

sas privadas brasilenas. con nna caracteristica quc per-

siste hasta el dia dc lioy, prescntaban una enormc vulne-

rabilidad financiera a las reduccioncs crediticias. puesto

que, directa o indirectamente, casi la totalidad del capital

de explotacin que necesitan proviene del sistema ban-

cario.

Por no haber un sistema suficicntemente discriminato-

rio de importaciones y de credito. todo intento de conten-

cion daria lugar a una contraccion brusca y desordenada

del scctor mas dinamico de la economia. .\si se comprendc

la violencia de su reaccion a las tentativas dc implantar

sistemas contraccioiustas. Estos duraron poco; y los in-

tentos de rcpctirlos tuvicron una consccucncia iniportante:

la obligada toma de conciencia dcl scctor iiulustrial. En la

lucha por sobrcvivir. dicho scctor se vio obligado a dcfinir

sus objetivos. La cstabilidad pasa cntonci^s a ser un pro-

blema secundario; lo que importa es el desarrollo y man-

tenimiento de la actividad economica. El sector niega los

planes restriccionistas y afirma su posicion endosando el

"Plan dc Melas''. .\I hacer hincapie en el crecimiento y
al hacer pasar a seguiulo plano cl eqiiilibrio. cmpuja a ia

economia cn la segunda mitad del dcccnio por la s<mda

de la industrializacioii vertical.

Es curioso obser\ar que, al ensayarse tales sistcmas

convcncionalcs dc reduccion de la demanda global. estos

ya traian en su seno una contradiccion. a causa de la

situacin que existia en el sector de las inversiones

pblicas. En efecto, el sector estatal, movilizado obligada-

mente hacia la correccin de los puntos de estrangula-

mietito, incurria en deficit de caja. que lanzaban dc nuevo

a la circulacin por otro camino los recursos congelados

de los bancos particulaies, lo que neutralizaba parcial-

mente la politica de contencion. Ta! conjuncin de pro-

psitos cncontrados redujo !a cficacia hipotetica de los

sistemas propuestos.

La fase de transicin descrita. a la vcz que muestra las

dificultades y resistencias para la aplicacin de fnnulas
convencionales de estabilizacin, acumul en verdad una

variedad de elementos objetivos y subjetivos que iban a

haccr posible modificar radicalraente las orientaciones

hasta ese entonces rcctoras, para optar por una politica

resuelta de expansin y complem.entacin industriaies.

IV. EL "PLAN DE METAS" (1957-60)

A fines de 1956 el gobierno formul un \asto conjunto de

objetivos sectoriales conocido con cl nombre de "Plan
de Metas", quc constituye la decisin consciente mas s-
lida en favor de la industrializacin dcntro de la historir

econmica dcl pais. Esos objeti\-os servirian en los cinc»,

anos siguientes de norte a !a politica econmica; en cier-

tos aspectos, a lo largo dc su ejecucion quedaron .superados

SU5 postulados inicialcs y fue confirmandose su caracter

de politica de desarrollo industrial.

En ei Plan se concedia prioridad absoluta a la cons-

truccin de los estratos superiores de la piramidc indus-

trial verticaimente integrada, como tambien a la consti-

tucin del capital basico que debia servir de apoyo a esa

estructura. Se l.uscaba la continuacin del proceso de sus-

titucin de las importaciones. que se habia desarrollado

en los dos decenios anteriores.^- No se dedicaba aten-

cin especial a la transformacin estructural del sector

agropecuario. Este. en su evolucin anterior, no se habia

constituido en remora de la industrializacin ; al contra-

rio, mediante la incorporacin de nuevas tierras. se habia

ampliado la oferta de alimentos y de insumos industriales

de origen primario con un riimo superior ?! del creci-

miento demograco." En tales circunstancias, el Plan solo

" Vease "Auge y declinacion del proceso de sustitucion de im-

portaciones en el Brasil". supra. pp. 1-62.

En el periodo 1947-60 la produccion del sector primario cre-

cio a razon del 4.6 por ciento anual. En el itimo decenio la su-

percie cultivada se amplio en un 56 por ciento. Tales datos
indican un crecimiento e.xtensivo ronstante del sec*or; no se re-

pudo referirse al sector de que se trata en forma mar-

ginal."

Tampoco se ocupaba ei Plan dei probiema de la mala
distribucin del ingreso. Las inversiones y gastos sociales

ocupaban una posicin de escaso relieve.'^ Y slo en 1959
alcanza contenido el propsito de infundir dinaraismo a

las antiguas regiones de exportacin primaria (dejadas

al margen por la industrializacion. que se habia concen-

trado en la regin ccntro-sur), mediante la creacin de la

SUDENE, esto es. Superintendencia de Desarrollo del

Noreste, entidad federal encargada de ia planificacin glo-

bal de la principal zona que ofrecia caracteres de pro-

blcma,

En su forma mas simple, en el Plan se postulaba la in-

versin directa por parte del gobierno en ei sector de

energia y transporte y cn algunas actividades industriaies

basicas, sobre todo la siderurgia y la re.finacin de potr-

leo, para las cuales habla resuitado insuciente la inlcia-

tiva empresarial, tambien sc previa el otorgamiento de

mayores concesiones y f:stimulos a la expansin y diversi-

ficacin dei sector secundario producto de biencs de capital

gistra en el mismo periodo una elevacion de la productividad

fisica de la lierra con respecto a la maj-or parte de los principaJes

cultivos.

Al conjunto de objetivos vinculados al sector agricolaL in-

cluida la industria de fertilizantes, se destinaba el 3.2 por ciento

del total de rerursos previstos en el Fan.
'° Solo se inclujo un objetivo de formacion de persona! tecnico

que absorbia poco mis del 3 por ciento de los recursos previstos.
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y de insumos, cuya pr.xlucci6n rcqucna una gran densi-
dad de capiLal.

Ante esos oI)j< tivr«, que apuntaban a una vigorosa trans-
forniacion de la olructura (ie la .cconomia, perdian ini-

portancia las c<jn.sidcraciorics sobre cquiiihrio de pre-
cios, sUuacion drl Ijalance de paaos y coniportaniienlo
sano del seclor monctario, fistal v cambiario. aspcctos

que quedabari col.jca<lo.s en scgundo plano v al servicio de
la industrializacion.

En tales condici.jrics. d Plan. fuera de proponer una
concentracion dc las invcrsiones en la industrializacion
vertical, entranaba una dcfcn.sa dcl nivel de actividad de
la economia. Sc comprcnde el Iremendo esfuerzo que exi-
gia si se tiene prcsente que cl sector externo ya se en-
contraba en una clara fase de estancamiento, v que no
existian ahorros voluntarios de la cuantia necesaria ni
conductos financicros que los hicieran llegar nuidaniente
a los sectores que s.; dcbian expandir. Dado un sistema
financiero-intcrmcdiario oricntado basicamente al scrvicio
de una economla mcrcanlil. y un sector pblico despro-
visto de inslrumcnlo.s cficaccs de captacin de rccursos. cl

hnanciamicnto dcl Pian tracria consigo una intensificacion
de los dcsequilibri()s de que ya adolecla el panoraraa eco-
nomico. Por llirno, es prcciso recordar en esta exposici6n
inicial la insensil.ilidad demostrada por el Plan en lo rela-
tivo a transformaciones institucionales e instrumentales.
Tal problema no se plantco. Cuando esos aspectos se reve-
laron como impcdimcntos a lo largo de la ejecucion del
Plan, se buscaron solucioncs con un critcrio pragmalico
y no mediante cl analisis Jc las consccuencias generales
que cncerraban las innovaciones introducidas.

1. Los F.\cTOREs nE .\i)0pci6n del "Pla.\ de Met.\s"

En un plano mas general de analisis, parece manifiesto que
el ''Plan de Metas"' surgio dcl conflicto entre los sectores
industriales y ios intcnlos de politica de estabilizacion. A
riesgo de repetir algunos aspectos ya implicitos en la ex-
posicion de la fase de transici6n 1954-55. convcndria des-
tacar algunos factorcs principales de apovo al Plan, que
soii utiles para comprender la forma como se llev6 a cabo
su ejecuci6n.

\a qucd6 sei^ialado que en 1956 la economla brasileiia
presentaba un ^cuadro iiiquietante de desequilibrios. El
estancamiento del sector cxterno, el nuevo ciclo expansivo
de la produccion nacional de cafe, la presencia de cuan-
tiosos desequiIibrios flscales, en fin, la magnitud misma de
los desequilibrios: todo parecia aconsejar prudencia en
cuanto a las dimensioiies y alcance de los objetivos pro
piiestos a la politica economica por la nueva administra-
cion. Sin embargo. los descquilibrios no fueron 6bice para
la formulaci6n dc un programa por cl cual se proponian
inversioncs que significaban una vigorosa elevaci6n de
los gastos del sector pblico y postulaban un vigoroso
adelanto de la induslrializac:6n. Pese a sus efectos a largo
plazo de descoinprcsion del estrangulamiento extemo, \a

industrializacion daria lugar forzosamente durante la eje-

cuci6n de los programas a mayores importaciones de bie-

nes de capital e insumos industriales. acentuando las

presiones sobre la capacidad para importar. En suma. no
s61o volvia la espalda a una politica de estabilizaci6n sino
que. dada su forniulaci6n. entrafiaba una probable acen-
tuaci6n de los dcsequilibrios.

La opcion por el dcsarrollo de preferencia a la estabi-

lidad plantea una aguda intcrrogante. ;.Por que el Brasil

siguio este camino y no se inclin6 a la adopci6n de la

politica escogida por otros paises latinoamericanos ante

un estancaniiento semcjante? En otras palabras, ^por que

no se acept6 lo que se suele denominar "politica dc! Fon-

do Monetario Internacionar"? Sin lugar a dudas. el pro-

blema es demasiado complojo para que sc pucda dar a la

interrogante una respuesta cabal. Colocado el prublema de

la prrfcTcncia por cl dcsarrollo en un elc\ ado plano de abs-

tracci6n. es posiblc idcntificar faclores subjctivos y obje-

tivos que hicieron posiblc esa clccci6n.

Como factor subjctivo ya qued6 senalada la toma de

conciencia dcl problema economico brasilciK) como un pro-

blema de desarrollo industrial, tanto por partc de las cm-

presas privadas conio en la csfera gubernamental, que

contaban ademas con el respaldo de los sectorcs mas or-

ganizados de la opinion pblica, movilizados en el mismo
sentido bajo la bandcra del nacionalismo orientado al

desarrollo.

Entrc los factores objetivos podrian indicarse los ele-

menlos de presi6n engendrados por la falta de coraple-

mentacion, ya mencionada en otra partc dc esle estudio,

que caracterizaba a la industrializacion antcrior. Para
situarse en forma clara en este punto, dcbe lenerse pre-

sente que la solucion de tales problemas interesaba vital-

mcnte al mundo empresarial. No habia conflicto entre las

finalidades de la politica y los intereses de los sectores

, mas dinamicos de esa clase. Por otra parte. el programa

de financiamicnto expaii5ionista propuesto iraplicitamente

por el Plan no afectaria a los inlereses de dicho sector,

como lo hubiera podido hacer un programa de captacion

de ahorros mediante la tributaci6n o la emision de titu-

los de la deuda pblica. Muy al contrario. el financia-

miento expansionista implicito abria posibilidades finan-

ciertas atractivas para las empresas privadas nacionales y
extranjeras.

Adcmas de todos estos puntos de apoyo. se plantea la

situaci6n objetiva mas fundamental y peculiar del caso

brasilcfio, a saber. que el proceso de desarrollo anterior

y las caracteristicas principales de la cconomia hacian

posible la elecci6n de talcs objctivos. El sistema brasileno,

sea por su grado de diversificacion induslrial, sea por !a

dimension absoluta de su mercado. habia llegado ya a

una etapa en la cual esa elecci6n era viable, mayormente
cuando se contaba como seguro con un refuerzo de! exte-

rior, factor estrategico en tales circunstancias. Dicho de

otra manera, formando contrasle con lo que ocurrio cn

otros paises del continente, la economia brasileiia disponia

de un radio de maniobra mas amplio que le permitia es-

capar del dilcma ''cstabilidad o desarrollo" e hizo posiblc

la cocxistencia del desarrollo y la inestabilidad.

AI observar ahora ei asunto bajo el aspecto mas con-

creto de los diversos objetivos dados, cs po.sibIe localizar

elementos mas especialcs de apoyo para el Plan.

Con respecto al primcr conjunto de objctivos (energia-

transporte) ha de tenerse presente que cl "Plan de Me-
tas^ no era mas que una ampliaci6n y consolidaci6n de

programas iniciados cn la primera mitad dcl decenio. El

desequilibrio entre la estructura industrial privada y el

sistema de transporte y de generaci6n de energia se mani-

festo tardiamente en la exnansi6n industrial. Ello se debe

f.
las caracteristicas de las aclividades industriales estable-

cidas en ese periodo, que podian ampliar su produccion,

con costos crecientes. frcnte a una ofcrta relativamente

rigida de economias extcrnas, pcro que no se encontraban

limitadas en forma absoluta por ese estrangulamiento.

Cuando los descquiIibrios cstructurales se comprobaron y
se hicieron criticos, se irapuso una redistribucion de re-
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cursos en favor dcl sector publico, lo que so inicio con
!a creacin en 1952 del B.\DE v del Fondo de Reequi[)a-

miento Econoinico y siguio con la refornia cambiaria de
1953. Sin embargo, pcrsistia la necesidad de anipliar. en
forma mar- que proporeional, las inversiones en el sistema
de transporte y de produccion de energia.

En lo relativo a la creacion de industrias intermedias
basicas, subsistian motivos poderosos para provocar un
apoyo efectivo de parte de los enipresarios. El caractes no
selectivo del sistema de estimulos a la sustitucion de im-

portaciones, que reservaba al mercado jiara lo que las auto-

ridades cambiarias consideraban poco esencial. dio lugar a

la constitucion en esos anos de un sector industrial inilado

en las categorias menos necesarias y dependiente en alto

grado de materias primas y .otros insumos importados. Es
cierto que !a instalacion anterior de un sector siderrgico
habfa aminorado esa dependencia, y ya en 1951 se habia
iniciado un esfuerzo para resolver el problema de la oferta

de combustibles liquidos con la creacion de Petrobras;

asimismo, algunos sectores productores de materias pri-

mas (cemento, papel. etc.) se habian e.\pandido de ma-
nera razonable. Sin embargo. en terminos generales, la

industria intennedia no habia acompanado el crecimiento

del sector productor de bienes de consumo. Por consiguien-

te, no habiendo un esquema de decision racional sobre el

empleo de los recursos, se habia acentuado la vulnerabi-

lidad de la economia en razon de la rigidez introducida

en la gama de importaciones. E! sector industrial tenia

conciencia de esta \-uInerabiIidad. .\nte !a poca agresivi-

dad demostrada por !a industria privada en estos campos,
ya se venia gestando un estado empresario industrial para
colmar esa laguna, lo que mitigaba las resistencias.

Resulta, pues, que frente a tales problemas el sector

industrial de la economia no tenia por que opoiierse a la

adopcin de un programa correctivo; al contrario. se tra-

taba de inversiones impuestas por la dinamica de la eco-

nomia. A decir verdad, el Plan solo venia a coronar, en

este sentido, un proceso por el cual desde comienzos del

decenio el sector privado delegaba paulatinamente en el

gobierno !os poderes e instrumentos con que bacer frente

a !as tareas de !a complementacin industrial. Ademas,
este sistema no perjudicaba directamente los intereses de

ningn sector de la economia; y en un plano mas proximo

se encontraba un conjunto de empresas beneficiadas direc-

tamente por la expansion de los gastos pblicos
(
grandes

firmas contratistas, abastecedores del gobicrno. etc). que

eran aliadas incondicionales de la formulacion de estos

objetivos.

Un segundo conjunto de objetivos guardaba relacion

con la creacion de un sector productor de bienes de ca-

pita!. Aqui, en contraste con los objetivos anteriores, cuya

realizacion era indispensable al funcionamiento de la eco-

nomia, los imperativos no eran tan manifiestos. Por su-

puesto que la sustitucion de las importaciones de bienes

de capita!, a mas de sus innegables ventajas a largo plazo,

modifico durante la realizacion del Plan la dinamica de !a

economia. Sin embargo. no era "necesaria" para la co-

rreccin del desequiIibrio del scctor externo. puesto que

en el periodo de realizacion del Plan actu como un factor

mas de presin sobre la demanda de importaciones. siendo

posihle sosIayarIa nicamente medianle !a adopclon de

una polltica extremadamente liberal en cuanto a la atrac-

cion de capitales del exterior. De todos modos, pese a no

ser "necesaria" en este sentido. la adopcin de estos obje-

tivos fue inducida sin duda por la evolucin anterior. Por

un lado. la natural aspiracion nacional a contar con in-

dustrias tipicas de las economias maduras y la no existen-

cia de intereses vulnerables por la competencia, dieron

respaldo interno a la adopcion de una polilica de estimu-

los. Por el otro, la demanda conteiiida de esos bienes,

sobre todo de elemeiitos de transporle, configuraba entre

sus antiguos exportadores una estructura de intereses fa-

\orabIe a la produccion interna de los mismos, cuya libre

imporlacin resultaba imposible. He ahi un hecho de in-

negable intervcncion en la formulacin de estos objetivos.""'

Si la consecucion de los primeros objetivos eru vita! para

el sistema econmico, y la adopcion de los segundos en-

contral>a apoyo en el propio proceso anterior, en cambio
el obj(-ti\o especial de construccin de una nueva capital

(Brasilia) fue formulado en un plano de decision auto-

noma del gobierno. Su adopcion no signific una pr(>fe-

rencia de parte de los intercses pri\ ados, dada la naturaleza

de los recursos materiales y financieros ahi inmovilizados,

que de otro modo se hubieran destinado probablemente
a aumentar e! nmero de casas construidas por el sistema

de previsin socia!.

Cabe preguntarse ahora por que el gobierno, al pre-

sentar un Plan que entranaba un ebfucrzo de inversin
tan vigoroso y exigia medidas tan profundas de distri-

bucin sectorial e institucional de ios ahorros, no elabor
al mismo tiempo un plan de financiamiento ; sino que
prefiri buscar la solucin paraleiamente a la ejecucin
dcl programa. La respuesta completa no cabria evidcnte-

mente en el ambito de estas paginas. Sin embargo, resulta

indiscutible que esa fue la linea de menor resistencia para
!a aceptacion del Plan por e! sector privado; !a simple

formulacin de un programa de financiamiento hubiera

podido despertar resislcncias en esas esferas. que ya ha-

blan demostrado no estar dispuestas a aceptar reducciones

de sus programas de expansion.

Es interesante serialar el hecho curioso de que. al adop-

tarse el Plan, la economia se encontraba en una clara

fase de perdida de intensidad del ritmo de crecimiento;^' y
que la adopcin de dicho Plan, con sus formas empiricas

y expansionistas de financiamiento, constituy precisamen-

te el factor para infundir dinamismo a la expansin pri-

vada en el periodo siguiente. dandose a posteriori una

coincidencia de intereses que tal vez hubiera sido inacep-

table con la formulacin prematura de un plan de finan-

ciamiento que extrajera recursos de! sector privado.

A este respecto conviene recordar qae la aceleracin

de! rilmo de crecimiento (en olras palabras, el exito del

Plan) actu como factor de mitigacin de tales desequi-

librios, disipando con el incremento marginal del producto

interno bruto los conffictos que hubieran podido impedir

su continuacin. Por otra parte, el programa de financia-

miento inflacionario adoptado implicitamente para el Plan

no desagradaba a la clase empresaria! sino que a! con-

trario merecia sus aplausos. pues le pcrmitia, salv. mdo
un vacio de las instituciones financieras, el acceso a los

recursos* necesarios para financiar su expansion. A todas

luces, esto constituyo otro eleraento de apovo al Plan.

hecho realidad por el crecimiento economico. A pesar de

!a elevacin del salario real de los trabajadores de la

industria. ei proceso inflacionario permiti que ia empresa

privada captase ahorros forzados mediante ias tasas ele-

^° Ese factor fue el principal, por ejemplo, para la afiopcion

del proi^ama de la industria de automovik-s.

La tasa de crecimiento del proJucto intemo bnjto real fue

inferior en 1.9 por ciento a la ta.sa de crecimiento demografico. En
conseruencir, en 1956 el producto real por habitante disminuy6
en 1.1 por ciento.
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vadas de utilidades y el acceso facil al crdito banoario.
Tal cosa era posible gracias a! aunu-nlo del }iroducto. que
impedia que el intenso proceso inflacionario asumiera una
forraa espiral.

Estas reflcxiones ^ruardan relacion con los factorcs de
sustentacion del "Plan dc Metas". los cuales resultaron

decisivos, incluso en 1958 cuando llevaron a rechazar el

intento de repetirla politica de estabilidad preconizada por
el Fondo Monetario Internacional.''" Paginas adclante se

examinaran esos aspectos mas a fondo.

2. Fl.N.VLIDADES Y RESrLT.\DOS DEL "Pl.\N DE MeT.\s"

El examen nias detenido de las finaiidades alcan/.adas

pone de manificstoVI esfuerzo que realizo la econoniia cn
ese periodo, e ilustra tambien el profundo proceso de trans-

formaciones estructurales que atravcso el sistema econo-

mico. No se dispone de datos seguros sobre lo que repre-

sento el "Plan de Metas" en inversiones realizadas bajo

su egida. pero en la sexta exposici6n sobre el "Programa
de Reequipamiento Economico" se prescntan estimaciones

expresadas como proporciones del producto interno bruto

(PIB) que permiten apreciar cl monto de aquellas rela-

cionadas directamente con cl Plan. Las proporciones va-

rian de 7.6 por ciento en 1957 a 4.1 por ciento en 1961.

Este dato, comparado con la tasa media de inversion

nia. que en el periodo 1957-60 represento el 14.5 por

ciento del producto interno bruto. define parcialmente la

amplitud de la accion del Plan. Ademas. en cuanto al tipo

de inversiones realizada.*. la participacion del sector p-
blico en la inversion fija de la economia aumento de 25.6

por ciento en 1953-1956 a 37.1 por ciento en 1957-60;

pero estos datos no muestran en toda su extensi6n el

papel desempenado por el estado. ya que en los calculos

de las cuentas nacionales sus empresas estan comprendidas

en el sector privado."

Es verdad que tales indicadores senalan la dimensi6n

del esfuerzo impuesto a )a economia, pero es preciso con-

Ese plan conocido con el nombre de "programa de estabili-

zacion monetaria para el penodo de septiembre de 1958 a diciem-

bre de 1959" tuvo vida efimera igual que sus predecesores y pro-

voco carobios en la direccion de la politica monetario-financiera

del pais.
" Infonnaciones al respecto ofrece Anibal Villela, "As empre-

sas do govemo federal e sua importancia na economia nacional,

1956-60"', Reiistu Brasileira de Economia. afio 16, No. 1 (marzo

de 1962), pp. 97-113.

siderar la coinposicion del P!an para cvaluar la profun-

didad de )as transformaciones cualitativas a que se sometio
el pais. Por olra parte, ahi residen los aspcctos que sin-

gularizan el '"Plan de Metas". ya que es probable que
este hava rcprcsentado en America Latina la accion mas
amplia orientada por el estado con miras a la implanta-

rion de una estructura industrial integrada verticalmente.

Pese al caracter precario de las cifras que sc prcsenlan

en el cuadro 1, la prc\ isi6n dc la composici6n de las in-

versiones que cxigiria el Plan indica claramente la preo-

cupacion dominante por la transformacion cualitativa de
la economia mediante la crcacion de industrias producto-

ras de insumos basicos, de un importante scctor produrtor

de bienes de capital y de los servicios pblicos de apoyo.

Los distintos objetivos perscguidos se pueder dasificar

en cuatro grandes grupos. £n el primero enlran las inver-

siones directas del gobierno en el sistema de transporle

y generacion de energia; en virtud del segundo se ara-

pliaban o instalaban sectorcs productorcs intcrmedios. y
en este grupo sobrcsalia por su significacion el objetivo

siderrgico; e! tercero se rcferia a las industria? produc-

toras de Iiienes dc capital; y. por ltimo, venia la cons-

trucci6n de la nueva caj)ital del pais.-" Es verdad que en

esta clasicaci6n no se incluven ciertos objetivos vincula-

dos a la comercializacion y almacenaniiento de productos

agropccuarios. a la expansi6n de !as exportaciones de mi-

nera! de hierro y a las actividades primarias, ni se con-

sideran tampoco las in\ersiones de caracter social. Sin

embargo, la escasa magnitud de tales objetivos permite

mencionarlos solo marginalmente en la presentacion del

Plan.

a) Energia

El esfuerzo principal se realizaria con miras a la am-
pliacion de la capacidad generadora de energia electrica.

En este sector la falta de inversiones pblicas compatibles

con !a ampliacion de las inversiones privadas, durantc cl

periodo que se extiende desde la terminacion de !a guerra

hasta fines del decenio de 1940. habia ocasionado una
grave crisis en los priineros anos dcl decenio siguienle.

Es verdad que esta crisis se super6 rapidam.ente en 1954-

1956. gracias al crecimiento de la capacidad generadora

instalada de energia clectrica que podia dar apoyo a la

Los recursos para e?te objetivo no figuran en el cuadro 1.

Cuadro I

INVERSION EXIGIDA POR EL PLAN DE METAS, 1957-61

Costo esti- Bienes y servicios

mado de los importados Inversion

lotal esti-

mada
( miles de
riillones

decruceros)

bienes y ser-

vicios pro-

ducidos en el

pais (miles

de millones

Millones de
dolares

Equiva'en-

cia cn miles

de millones

de cruceros

Porcentae
del

total

decmceros)

Energia 110.0 8622 44.3 154.3 43.4

Transportes 75.3 582.6 30.0 105.3 29.6

Alimentacion 4.8 130.9 6.7 11.5 3.2

Industrias de base 34.6 742.8 38.1 72.7 20.4

Ensenanza 12.0 12.0 3.4

Total 236j0 2 318.5 119.1 355.8 100.0

FuENTz: BNDE, VI Exposiqao sobre 0 Programa de Reaparelhamenlo Economico.
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continua expansi6n industrial,-^ pero era mcnester velar

por el inantenimienlo de una tasa de crecimiento de la

produccion de energia clectrica superior a un diez por
cicnto anual. Con este fin, el ohjetivo de ampliacion de
la capacidad instalada de cnergia elctrica con su corres-

pondiente sistema de distribucion se fijo en 5 raiUones

de kW para 1960, y tamhien se provecto el comienzo de
obras que elevasen la capacidad en mas de 60 por ciento

para 1965. Esos objetivos se lograron practicamente, como
se puede apreciar en el cuadro 2. con lo que se evito una
deficiencia dc energia a lo largo de la ejecucion del pro-
grama. En vista de la relacion producto/capital m:is ele-

vada de los provectos de grandes dimensiones. el esfuerzo

de construccin de nuevas centralos hidroelectricas sc con-

centro basicamcnte en las de gran tamafio. Los cuantiosos

recursos que exi2en tales provectos. sus largos periodos

de maduracion y su baja rcntahilidad. dicron lugar a que
el sector phlico ampliase su participacion como produc-
tor de energia.

En 1954. con la crcacion de la emprcsa estalal Petro-

bras. se habia definido una politica pctrolera que. por
una parte, perseguia la sustitucion integral de las impor-
taciones de combustihles liquidos mediante la instalacion

de refinerias y. por olra. prcvio estahlecimicnto dc un
programa de exploraciones. la ampliacion de la produc-
cion nacional de petrolco. EI "Plan de Metas" vino a

materializar esa politica. proponiendo la ampliacion de la

capacidad de refinacion a 30S 000 harriles diarios para fi-

nes de 1960 y la de produccion nacional a 100 000 harri-

les diarios. Ell logro de estos ohjetivos se puede apreciar

en el cuadro 2.

En el sector de energia. el programa proponia tambien
la modificacion estructural de la industria carbonera. Esta

se hallaba en crisis por la conversion de la red ferroviaria

a motores diesel. lo que dejo sin demanda los tipos infe-

riores de carhon. de produccion obligatoria. Es verdad
que la produccion de carbon no se expandi6 a 3 millones

de toneladas. como se proponia para 1960. e incluso se

contrajo; sin embargo. durante la rcalizacion del Plan

se ccharon las bases para modificar la composici6n in-

terna de la demanda de carb6n. al darse principio a la

construccion de centrales termoelectricas junto a la boca
de las minas.

b) Transportes

En este sector, el "Plan de Metas" trataba de intensi-

ficar el proceso de transformaci6n de la anterior estruc-

tura de los transportes, heredada de la fase de exporta-

" La potencia instalada, que era de 1 833 000 k"^' en 1950, se

duplico practicamente en la primera mitad del decenio, pues en
1956 alcanzaba a 3.55 millones de kW.

ci6n primaria. Con este objeto las inversiones previas se

conccntraban en la renovacion del equipo ferroviario, la

ampliacion y pavimentaci6n de las carreteras. el mejora-
miento de los puerlos y la modernizacion de la marina
mercantc. EI examen de las cifras del cuadro 3 da una
idea de conjuiito de los ohjetivos pcrscgiiidos en este sec-

tor y ilc la proporcioii que rcpri^scntaha ci prograraa sec-

torial correspondientc.

EI progrania de renovaci6n dcl equipo ferroviario con-

centraha todos los recursos del sector en d pcrfecciona-

miento dcl sistema ya existente, ya que el concepto dcl

ferrocarril como medio de ampliacion de la frontera agrico-

ia fue sustituido por d conccpto de la c^rretcra de pene-

traci6n. Por lo tanto. en cl plan fcrroviario se proponia
agregar HO locomoloras clctricas-dicscl y 12 000 vagoncs,

y colocar 791 000 toncladas dc riclcs, 6 770 durmientcs y
15 niillones de metros ciihicos de halasto cn las vias ferreas

de mayor densidad lie circulacion. Adcmas, en el sector

fcrroviario habia el ])rop6sito de construir 1 624 km de
nuevas vias para concctar sistemas ferroviarios antiguos

que sirven a las actividades de exportaci6n. A decir ver-

dad. esos objetivos, con ser tan vastos, no habrian permi-

tido. aunqiie se hubieran cumplido totalmente, la correc-

ci6n de los desequiIibrios dcl sector; tal cosa no solo

hubiera exigido mavores inversioncs sino cierlas modifica-

ciones cn la dcfinicion de la poiitica ferroviaria. En todo

caso, debido a prohlcmas de financiamicnto los objetivos

ferroviarios no se cumplieron en su totalidad, sobre todo

en lo rclativo a adquisici6n de vagones (tan s6Io 7 052
hasta 1960) y en la rcparaci6n de la via permanenle (se

cumpli6 cerca del 80 por cicnto del objetivo). Sin embar-

go. la conversi6n a rnotores diesel y el mejoramiento de

las condiciones de trafico hicieron que en el periodo

1955-60 el volumen de carga transportada aumentara en

21.7 por ciento y el nmcro de pasajeros en 19 por

ciento. La extensi6n de la red s6lo se amplio en 3.2

por cicnto. (Vease el cuadro 4.)

Contrastando con el sector ferroviario, en el cual no se

alcanzaron todos los objetivos. el sector caminero creci
vertiginosamente en exteiisi6n y calidad, sobre todo por lo

que respecta a las carreteras federales y de los estados. En
el periodo 1955-61, la extensi6n de estas aument6 en 47.7

por ciento. al paso que la red pavimentada crecia en

351 por ciento. En el Plan se incluian nicamente las ca-

rreteras federales: en principio. estaha prcvista la cons-

trucci6n de 10 000 km de carreteras nucvas, el mejora-

miento de 3 800 km y la pavimentaci6n de 3 000 km. En
1957 se ampliaron cstos objetivos para incluir la cons-

truccion de 12 000 km y la pavimentaci6n dc 5 000 krn; y
a fines de 1958 el notahle exito del programa permitio

ampliar el ohjetivo dc planificaci6n a 5 800 km.

Cuadro 3

INVERSION BRUTA EN TRANSPORTES COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO
INTERNO BRUTO

Aiios

En
ferro-

carri-

les

En
carre-

teras

En lehiculos

Incluido^

los autos

Excluidos
los autos

En
puertos

y
barcos

E;i

aviones

y fiero-

puertos

Total

Incluidos Eicluidos
Los autos Los aiUos

1950-54

1957-59
0.82

1.04

1.25

1 74

2.00 1.34

1.90.

0.15

0.19

0.13

0.16

4.35

5.88

3.69

5.03

Flente: APEC. Estudos semestrais, mavo de 1963 (reproduce datos del estudio publicado por la

Comision de Planificacion Nacional).
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Cuadro 4

FERROCARRILFS, 1952-61

Ano
txtension
de la red

(km)

Carga
transportada

(ton/km)

Pasajeros
transportados

(pasajeros/

km)

1952 37 019 229 257 275 542
1953 37 032 228 839 298 746
1954 37 190 233 235 319 783
1955 37 092 258 805 334 851

1959 37 710 319 iii 388 2^2
1960 38 287 315 053 401 543
1961 38 185 296 967 441 396

FUENTE: IBGE, Anudrio Estalistico do Brasil.

Cuadro 5

EXTENSION DE LA RED DE CARRETERAS FEDERALES
BR.ASILES AS. 1955 Y 1961

( Kilomctros)

Extensi6n ai terminar el ano
Categoria \

1955 1961

Tales inversiones fueron aconipafiadas <jc una renova-

cion parcial de las instalacioncs portuarias, que constituian

otro evidente punto de estrangulamiento del sistenia na-

cional de transportc. En el cuadro 6 puede apreciarse clara-

niente el estancamiento e incluso la decadencia de este

sector. El movimiento de embarcaciones nacionales (de

bandera brasilena), que corresponde a grandes rasgos al

comercio de cabotaje. se rediijo de 18 425 000 toneladas

en 1934 a 15 617 000 toneladas en 1958.

La solucion definitiva del prohlema portuarlo es com-
pleja, por abarcar importantes aspectos de orden adminis-

trativo que no se pueden resolver independientemente de

los problemas de la marina mercante no abordados en el

Plan. Este solo se ocupo del aspecto mas propiamente
fisico del asunto, reclamando la ampliacion dc las :zonas

de atraque de diversos puertos, la adquisici6n de equi-

po de carga y descarga, la realizaclon de obras de dragado
en 23 puertos y la conipra de equipo de dragado. Desde
este punto de vista el programa alcanzo e.\ito. sobre todo

en lo que toca a las instalaciones y a la adquisici6n de

equipo de dragado. segn afirma el informe de! Consejo

de DesarroIIo. Sin embargo, los rcsultados en lo relativo

a movimiento portuario todavia son bastante poco satis-

factorios. como puede verse por el cuadro 6.

Totai 459 714 499 550

Carreteras jederales 22 250 35 419
Pavimenradas 2 376 9 591
No pavimentadas 19 874 25 828

Carreteras de los estados 54 048 77 293
Pavimentadas 757 4 542

' No pavimentadas 54 291 72 751

Carreteras murJcipales 383 416 386 838

Fue.nte: BNDE, .\7 Erposigao sobre j Programa de Reaparelha-
mento Economico.

Por las cifras del cuadro 5 puede verse que el objetivo

se alcanz6 totalmente, ya que desde 1955 hasta 1961 se

construyeron 12 169 km y se pavimentaron 7 215 krn de
carreteras federales.

En lo relativo al transporte marilimo, en el "Plan de
Metas" se preveian inversiones para el aumento de la ma-
rina mercante y para ampliar los puertos y dotarlos de
equipo. En 1955 la situacion de la marina nacional era

la siguiente en cuanto a los barcos de mas de 100 tone-

ladas: cabotaje, 315 unidades con 600 000 toneladas; de
alta mar. 20 con 150 000: petroieros. 31 con 217 000; y
fluviales, 53 con 23 000. En el Plan se concede importan-
cia especial a la flota de petroleros y de cabotaje, previen-

dose la incorporaci6n en ellas de 200 000 y 330 000 tone-

ladas, respectivamente. En cuanto a la flota de alta mar, a

la que slo correspondia el 11.2 por ciento del total de los

fletes de importacion. en el Plan se preveia s61o la incor-

poraci6n de 30 000 toneladas. Sin emibargo. las medidas
adoptadas para lograr una mejor utilizaci6n de la flota

disponible permitieron que la participacion nacional en

ios fletes de importaci6n se elcvase a 18.7 por ciento

en 1959. El e\ito alcanzado en la ampliacion de la marina

mercante fue practicamente total. En efecto. entre 1956 y
|fines de 1960 se incorporaron enibarcaciones con un total

Be 550 000 toneladas. correspondiendo 299 000 a los pe-

troleros, 179 000 a los barcos de cabotaje, 64-000 a los de

alta mar y 8 000 a la fiota fluvial.--

" Datos toraados de Ccnsejo de Desarrollo, Relatorio do periodo

de 1956-60.

Cuadro 6

ENTRADA DE BARCOS EN PUERTOS BRASILE5tOS,* 1934-61

(Miles de toneladas de registro)

Ano
Barcos

nacionales

Barcos
extranjeros

Total

1934 18 425 29106 47 531

1935 18 592 27 275 45 867

1937 20 876 29 164 50 04O

1938 . 21 001 30 258 51 259

1948 18 374 26 058 44 432

1949 17 281 27 923 45 204

1952 18 025 32 594 50 619
1954 16 723 36 639 53 417

1955 14 974 35 863 50 837

1957 16 928 38 308 55 236
1958 15 647 40 958 56 605

1960 59 294
1961 60 985

Flf.nte : IBGE, Anudrio Estatistico do Brasil.

' Hasta 1958 las cifras se refieren a los puertos de Santos, Ri'o de

Janeiro, Salvador, Recife y Rio Grande. A partir de 1959 se in-

cluyen todos los puertos.

Cuadro 7

AVIACION nVIL, 1951-60

Ano
Recorrido total

de los viajes

(riillones dc km)

Pasajeros/km
trmsportados
(miones de

pasajeros/km )

1951 96.1 1492
1952 %.5 1505
1953 104.2 1 692
1954 112.9 1814
1955 121.0 1899

134.6 2 870
1960 145.8 3529

Fuente: IBGE, Anudrio Estalistico do Brasil.
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Ln cuanto al transporte aereo nunca hulto problemas
de gran envergadura. ya que este sector en todo monicnto
ha acompanado satisfactoriamente c! crecimitMito de las

necesidades. El oLjetivo comprendia la renovacion del

material de vuelo. la expansi6n de una adecuada infra-

esiructura de viielo y la creacion de la industria aeronau-
tica. Slo en este ultimo punto el programa no logro exito,

ya que la mencionada industria permanecio en estado
incipiente. comportamiento de este s<'ctor pucde verse

en ei cuadro 7.

c) Industrias intcrmcdias

El seg:undo grupo de objctivos. que comprendia cl sector

de bicnes intermedios. englobaba lanto la expansi6n de
las actividadcs ya exi5tentes en el pais como la instalacion

de nuevos e importaiites scgmentos de las actividades in-

dustriales. Entre las primeras tuvieron mayor relicve la

industria siderrgica y la del cemento. aunque esta mcnos
qiie aquella.

En el campo siderrgico ya se habia dado el paso im-

portante de la construccion por el gobierno federal de la

central de Volta Redonda. En 1955 la capacidad produc-

tora de la industria ascendia a 1.2 millones de toneladas

de acero bruto. con lo que se abastecia aproximadamente
el 80 por ciento del mercado nacional. En el Plan se pre-

veia la expansion a 2.3 raillones de toneladas para 1960. y
el comienzo de obras que permitiesen llegar a 3.5 millo-

nes de toneladas en 1965. £! objetivo no consistfa propia-

mente en el autoabastecimiento. sino mas bien en ga-

rantizar el suministro necesario para hacer frente a!

crecimiento de la econom.ia sin recargar el balance de

pagos. Tanto es asi, que el monto abso!uto de !as impor-

taciones inc!uso crecio algo a !o !argo de! periodo. como
puede verse en el cuadro 8. Este cuadro muestra tambien
el exito completo que se alcanzo. no solo en lo relativo a

!a produccion de lingotes sino tambien a !a dc laminados.

cuvo objetivo era el de duplicar en 1960 la produccion de
1955.

Tal como la sidcrurgia. la industria brasilena del ce-

mento tambien llego a su madurez a riartir de la segunda
guerra mundial. aunque su fundacion datase de comienzos

de este siglo. En 1955 !a produccion nacional de cemento
Portland coran llegaba ya a 2 700 000 toneladas. !o que
mas 0 menos correspondia al 90 por ciento del consumo
aparente.

En el "Plan de Mclas" se fijo la expansi6n de la capa-

cidad productora en 5 millones de toneladas para 1960. no

solo para hacer frente al crecimiento de la demanda sino

Cuadro 8

SIDERURGU, 1956-61

{Milcs de toneladas)

Ciiadro 9

CL.MENTO rOKrLANU COMUN, 1951-62

[Milcs (/(• loncl(idas)

Acero en lingotes Lamiruidos

Ano Produccion Impona- Produccion Importa-
nacional cion nacional cion

1956 1365 339 1 074 242
1957 1470 509 1 130 333
1958 1 659 279 1304 205
1959 1 866 651 1 492 499
1960 2 279 558 1 707 434
1961 2 485 433 1 928 331

Ano Produccion
Intportacion

nacional

1951 1441 394
1952 1614 638
1953 2 041 812
1954 2 418 982
1955 2 734 332
1956 3 278 242
1957 3 376 31
1958 3 769 9
1959 3 798 0
1960 4 418 29
1961 4 678 0
1962 5 039

Fuente: BNDE, XI Eiposi^do sobre o Programa de Reaparelha-

mento Economico.

FUENTES:
Sohre producrion. datos del Sindicato da Indstria de Limenlo.
Sobre comercio exterior e import.Tciones, datos del SEHF del Mi-
nisterio de Hacienda. Informacion citada por la CEPAL en
'"Auge y declinacion del proceso de sustitucion de importaciones
en el Brasir, loc. cit.

para lograr la totai indeoendencia con respecto al abas-

tecimiento externo. E! objetivo se aicanzo pienamente,
como puede verse por los datos de producci6n e impor-
tacion presentados en el cuadro 9.

Los eraas sectores productores de insumos que se in-

cluyeron en el Plan fueron los de metalcs no ferrosos,

alcalis. celulosa y pape! de imprenta, caucho y fertilizantcs.

Por lo que se reiicrc a los metaies no ferrosos, ei

problema principal estriba en el escaso conocimiento dei

subsuelo de! pais, de modo que s6!o han podido idcntif:-

carse algunos yacimicntos coraerciaimcnte exp!otabies. IVo

es posibie asi prescindir de! comcrcio exterior, cxccpto en
lo reiativo al estano cuyas importaciones reprcsentaron
en 1961 raenos de! 15 por cicnto de !a oferta intcrna. Sin
erabargo, ei descubrimiento de grandes yacimioni;os de
piomo. como tarabien de nue^cs proccdimientos para ia

obtcnci6n de zinc y niquei a partir de mineraies abundan-
tes en ei pais. ha dado nuevo estimulo a la producci6n dc
estos metales. De todos modos, e! alto grado de incerti-

dumbre que todavia caracteriza esas exploracioncs no per-

mitio ia cuantificacion de los objetivos. Por tal motivo, con
excepci6n dei aiuminio cuyo objetivo de produccion era

de 18 000 toneladas anuaies para 1960, nicamente se

aspiraba a ''e^pandir ia producci6n".

La observaci6n dci cuadro 10 permite conocer la raar-

cha del prograraa y ios resultados satisfactorios obtenidos

con el aiurainio, ei piomo y ei estano. Sin embargo, cabe
senalar que se iniciaron y estan en marciia algijnos pro-

yectos reiativos ai zinc y a! niquc!, io que raejora las pers-

pectivas para ei quinquenio 1961-65. Unicamente para ei

'cobre no se divisa, a piazo mediano, soiucion alguna quc
no sea ei comercio exterior.

En io relativo a los alcaiis, cl objetivo consistia en termi-

nar la instalaci6n de ia Compania Nacional de Alcalis,

empresa estatal con capacidad para producir 140 000 to-

neiadas. En reaiidad se trataba de un paso de gran
importancia. ya que la capacidad instalada en ese sector

solo Ilegaba en 1955 a 35 000 toneiadas. Sin embargo, las

obras sufrieron retraso, de modo que ia eraprcsa solo pudo
inaugurarse en 1960; ya en 1961 su capacidad era de 200
toneiadas diarias de carbonato de sodio y 247 de sosa
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Cuadro 10

PRODUCCION NACIO.NAI. U[-: .MF.TALK.S NO FERROSOS,
1955-61

( Tondudas)

Ano Alumir.io rion-.o Cobre E^sUsrio A /'(/uf/ Zinr

1955 1664 4 027 399 1 203 39
1956 6 278 4 543 1 349 1 568 59
1957 8 837 1 960 1 423 68
1958 9 190 4 635 1 500 1 527 72
1959 15 187 5 526 1 800 1 530 89
1960 16 573 9 976 1 212 2 330. 95
1961 18 467 12 527 1 (1.^9 95

TF3: Anudrio Estadstico <io Brasil

:

de De sarrollo,
Relatorio do periodo 1956-60.

caustica, siendo el coiisumo aparcnte de 216 y 460 tone-
ladas diarias. respectivainente.-

En cuanto al objetivo en materia de papel y celulosa, el

problema raayor radicaba en el papel de imprenta, cuya
produccion estaba afectada por las facilidades e.\treniadas

que se otorgaban al produeto iinportado. Solo en 1957.
mediante la nueva lev de aranceles. se crearon condiciones
mejores tales como la subvencion al productor nacional;
pero tampoco fueron suficientes para asegurar el exito del

programa, cuyo objetivo era la produccion de 130 000 to-

neladas para 1960. La produccion efectiva en ese ano solo

fue de 60 000 toneladas. o sca. menos de ,50 por ciento de
lo previsto.-*

1 En cambio, con la cclulo.^a el progra.ma logro un e.xito

relativo. EI objetivo era producir 260 000 toneladas para
1960; la produccion efectiva en ese ano fue de 210 .300 y
en 1962 Uego a 298 300. lo que corresponde mas o menos
al 87.3 por ciento del consumo aparente.--'

El programa rclativo al caucho (65 000 toneladas en
1960) tenia como objetivo basico la instalacion para 1961

de una fabrica de canclio sintetico con una capacidad de
U) 000 toneladas al ano. Esta seria la forma de resolver

el probleina de la oferta de cse insumo. puesto que hacia

nuu lio que se Iiallaba estancada la produccion de caucho
natural. sin posibilidad alguna de e.\pansi6n a inediano

plazo. En realidad, la produccion de caucho natural des-

cendio de unas 30 000 toiieladas en el trienio 1952-54 a

menos de 23 000 en el trienio 1958-60.

La fabrica de caucho sintetico qued6 a cargo de Pctro-

bras. que la inslalo junto a una de sus refinerias, con la

capacidad que le fija cl Plan y dentro del pbzo previsto.

Tambien cabe senalar que en 1959 se cre6 una sociedad

mixta. bajo el contro! del gol)ierno del estado de Pernam-
huco. con el objeto de hacer funcionar una fabrica de
caucho sintetico de una capacidad inicial de 20 000 ton.

Esta empresa se halla en una adelantada fase dc instala-

cion, Al mismo tiempo se Ilevaron a cabo proyectos de

plantacion racional de arboles de caucho. para buscar solu-

cion a largo plazo al problema del caucho natural.

Como objetivo en materia de fertilizantes se estableceria

una produccion para 1960 de 120 000 toneladas de abonos

quiinicos nitrogenados y fosfatados, Esto represcntaba cier-

tamente un paso importante de avance, ya que en 1955 la

produccion nacional solo satisfaeia el 5 por ciento del con-

sumo aparente de abonos nitrogenados y el 12 por ciento

de los fosfatados; en 1960 estas proporciones aumentaron
al 23 y 58 por ciento. respectivamente. (Vease el euadro

11.) Sin embargo, no conviene dar a estos resultados mas
importancia de la que tienen por ser bien conocido el

reducido consumo de fertilizantes que hace la agricultura

brasilena,

d) Industrias de btenes de capital

EI conjunto de ohjetivos relativos a la produccion de

bienes de capital comprcnde las industrias del automovil,-^

de construcci6n naval. de construcciones mecanicas y de

material electrico pesado.

" Estimaciones presentadas en el Relatorio del Consejo de
Desarrollo,

'* Consejo de Desarrolio, Relatorio do periodo 1956-60.
IBGE, Anudrio Estatistico do Brasil.

" Esta industria se incluye en el sector productor dc bienes de
capital por corresponder en ese periodo una alta proporcion a la

produccion de camiones.

Cuadro II

COx\SUMO AP.^VRENTE DE FERTILIZANTES, 1950-61

(Miles de toneladas)

Abonos nitroscnados
Abonos fosiatados

Ahonos
potasicos

iK.O)
Ano

Produc-
cion

Importa-
cion

Total
Produc-
cion

Importa-
cion

Total
Imporla-

cion

1950 0.75 13.44 14.19 6.0 44.84 50.84 23.52

1951 0.76 17.80 18,56 6.45 67.12 73.57 28.71

1952 0.83 9.76 10,61 8,44 38.48 46.92 15.35

1953 0.93 19.65 20,58 8.53 56.28 64.81 31.23

1954 1.27 16.49 17.76 12.08 65.31 77.39 28.35

1955 1.22 21.79 22,96 23.84 64.73 88.57 49.52

1956 1.39 28.85 30J24 23.55 70.01 93.56 41.63

1957 1.19 27.36 28.56 41.38 77.31 118.70 60.19

1958 2.58 38.81 41.40 53.48 89.87 143.35 65.08

1959 10.68 34.11 44.78 68.49 55.52 124.00 57.43

1960 17.73 51.04 66 76 77.43 54.16 131.60 106.15

1961 12.02 43.04 56.06 69.77 49.U0 118.77 70.73

Fl-entes: C.\CEX, Consejo de Desarrollo, BNDE. DNPM, SEEF, SIACESP, PETROBR.\S, CSN.
Datos presentados en Conjuntura Economica.
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La decision de crear en el pais una industria automo-
vilistica obedece en parte a decisiones anteriorcs; de ahi

se siguio la modificacion ya senalada de la estructura del

sistenia de transporte. niediante la cual el transporte cami-
nero aumento su proporcicin en el total de carga transpor-
tada de 25 por ciento en 1948 a 48 por cicnto cn 1953.-'

El hecho de que el objetivo en materia automovilistica

condujese a la nacionalizacion de los vehiculos paso a ser

uno de los alicicntes mas importantes para la expansi6n
de la industria de construcciones mecanicas. Son de sobra

conocidos los efectos estimulanles que dicha industria ejer-

ce hacia atras, por ser tan compleja la fabricacion de ese

producto. Como ejcmplo puede mencionarse que en 1955
la industria de piezas de automoviles abarcaba unas 700
fabricas, cifra que en 1960 subio a 1 200. Las inversiones

en este scctor, que hasta 1956 sc cstimaban en unos 117.1

millones de dolares. solo en el periodo 1955-60 se elevaron

a 8 100 niillones de cruceros y 161.1 millones de dolares.

El crecim.ienlo de la flota dc camiones dificihnente pudiera

haberse efectuado. en condiciones de estrangulamiento del

sector externo. sin la iniplantacion de la industria en el

pais. Es innegable, con todas las reservas que se puedan
formular sobre la manera como fue implantada, que la

creacin de una industria automovilistica constituy6 uno
de los punlos mas importantes del "Plan de Metas"

Hasta 1955 las actividades cn este sector cstaban redu-

cidas a la producci6n, por la Fabrica Nacional de Motores,

de unos 2 500 camiones al aiio con un indice de naciona-

lizaci6n de 54 por ciento del peso, y al montaje de

vehiculos }' fabricacin de piezas. El objetivo de esta ma-
teria, corno ya qued6 sefialado, tenia un doble aspecto:

simultaneamente era un objetivo de produccin y de

indices de nacionalizacin. En lo relativo al primer aspecto,

proponia la fabricacin en el periodo 1957-60 de 347 000
vehiculos, cuva distribucion puede verse en el cuadro 12.

En cuanto a la nacionalizacin, se trataba de lograr para

1960 la sustitucin por piezas nacionales de aproximada-

mente el 90 por ciento del peso de los vehiculos. EI monto
de las inversiones previslas. calculado a base de los pro-

yectos aprobados por el Grupo Ejecutivo de la Industria

Automovilistica (GEIA). ascendia a 17 300 millones de

cruceros y 332.4 millones de dlares. EI objetivo practica-

mente se alcanz, como puede observarse en el cuadro 12,

tanto en lo relativo a la produccin como a los fndices de

nacionalizacin.

Ademas, conviene destacar que en 1960 el GEIA aprob
proyectos de fabricacin dc tractores, sobre todo livianos

y medianos, programando una produccin de 31 000 uni-

dades en los dos primeros anos de la industria, o sea, a

partir de 1960. Asimismo fijo un indice inicial de nacio-

nalizacin de 70 por ciento del peso, que deberia Ilegar

a 95 por ciento en 1962. Como puede verse por el cuadro

13, los resultados fucron bastante modestos, quedando muy
alejados del logro del objetivo.

Un objetivo dc caracter semejante al de la industria

automovilistica, aunque mas modesto dentro del campo del

Plan, fue el relativo a la construccin naval. Fue mas
modesto en la misma medida en que se atribuy6 mayor
importancia al programa de transporte caminero que al

maritimo o fluvial ; y fue semejante en lo que respecta a

la transmisin de su dmamisino al resto de las actividades

industriales, por mas que no se hubiesen programado in-

" La creacion de la industria aiLtomovilistica brasilena anali-

zada como un caso de programacion sectorial (ST/ECLA/Conf.ll/
L.31).

Cuadro 12

IN'DUSTRL\ AUTOMOMLISTICA, 1957-60

A. Metas y produccion efectiva

(Miles de unidades)

t^ategona Mela Produccion
ejectiva

Camiones y autobuses 170.8

"Jeeps" 66.3

Camionetas 52.6

Automoviles 58.0

Total 347.7

154.7

61.3

53.2

52.0

321.2

B. Indices de nacionalizacion, en pe.«o

(Porccntajes)

Cates,
Indiccs previstos

para 1960
Indices alcanzados

al 30-V1-62

Automoviles
Camiones livianos

Caniiones medianos
Camiones pesados
Autobuses
Camionetas
"Jeeps"

95

90

90
95

89.3

93.0

86.4

94.3

90.9

FUENTES: Consejo de Desarrollo, Relalorio do periodo 1956-t^

IBGE, Anudrio Estatistico do Brasil, 1962.

dices de nacionalizacion. Hasta 1957 toda la industria se

reducia a algunos astilleros capaces de producir erabarca-

ciones pequeiias y realizar rcparaciones de menor ctiantia.

Como objetivo se proponia la creacin de dos astilleros

adecuados para la produccin de grandes unidades y la

renovacin de 14 ya existentes, a fin de dotar al pais de

una capacidad total nominal de 130 000 toneladas anuales,

cifra que posteriormente se ampli a 160 000. Tambien se

proponia la construccin de tres diques secos para navios

hasta de 35 000, 10 000 y 5 000 toneladas. EI costo del pro-

grama se estim en 806 millones de cruceros y 8.6 millones

de dlares. Hasta 1960 el Grupo Ejecutivo de la Indus-

tria de Construccin Naval, que Ileg a transformarse en el

Conscjo Coordinador de la Industria de Construccin Na-

val, liabia aprobado 12 proyectos, dos de los cuales se re-

ferian a la construccin de grandes astilleros con capacidad

de 60 000 y 40 000 toneladas por ano. EI total de proyectos

aprobados hasta 1960 correspondia a una capacidad no-

minal de 158 000 toncladas por aiio, con excepcin de la

produccin de dragas (un proyecto) y la reparacion de

embarcaciones (un proyecto)

.

Cuadro 13

PRODUCCION DE TRACTORES, 1960-62

(Unidades)

Ano Livianos Medianos Pesados Total

1960* 37 37

1961 25 1 573 80 1678

1962 1 984 4 779 823 7 586

Fcente: JBGE, Anudrio Estatistico do Brasil, 1963.
• La produccion se inicio en diciembFe.
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Cuadro 14

INSTALACI0NE3 PARA LA REFINACION DF.l
PF.TROOLIMICAS.

PF.TROLEO Y LAS INDUSTRIAS

Irixtalaciones

\cccsiiluJcs rn edias

anuales cn el periodo
1961-70

Capacidad produc-
tora cn 1961

Tanques de alniacenamicnto (toneladas)

Depositos de presion—oiclones; tiiberias de pran dia-

metro; juntas de expansi6n (toneladas)

Intercamhiadores de calor; condensadores de superticie

(m- de superficie de calentamiento)
Generadores de vapor—liornos de calentamiento directo

(verticales) (m- de superficie de calentamiento)
Estructuras metilicas—liornos de caleiitamicnto direrto

(horizontales) (toneladas)

55 660

7178

100 700

31 600

11 no

45 000

7 000

35 300

41 000

5.3 sm

FtJENTE: 1,05 equii>os basicos en el Brasil, op. cit., cuad ros 9 y 11.

A la nacientc itidustria sc lc luin hecho ya varios pe-

didos, y en 1960 se hoto al aeua una emharcacion de

1 550 toneladas. Los indices de nacionalizacion en cl valor

alc^nzados en 1963 por los trcs astiileros principales. con

excepci6n de la maquina, eje, hlice. rodamientos y cngra-

najes, pasan del 50 por ciento y en muchos casos son

superiorcs al 90 por ciento.

H tiltimo ohjctivo referente a la produccion de hienes

de capital tiene que ver con la iinplantacion de la indus-

tria de construcciones mecanicas v !a de material electrico

pesado. Hasta 1955 no hahia nada. fuera de la produccion

|de aparatos electricos para el hogar. aparatos livianos. ge-

'neradores pequenos. motores y otras maquinas y aparatos

de pequefio tamano. Semejante panorama tendria que mo-

dificarse. como es natural, a consecuencia de los progra-

mas de electricacin. de la implantacion de una industria

automovilfstica nacional. etc. en «uma. de una politica que
procuraha integrar verticalmente las actividades industria-

les del pais.

Con este fin. en el Plan se programaba la instalacion y
ampliacin de las industrias de construcciones mecanicas

pesadas, de material clectrico pesado y de maquinas indus-

triales. aunque sin cuantificar los ohjetivos por alcanzar.

Segn el Consejo de DesarroIIo.-* en el periodo 1955-60 la

produccion de maquinas y equipo en general auraento en

mas de 100 por ciento y la de material electrico pesado

en mas de 200 por ciento, y el sector pas a producir gran

nmero de bienes de capital que antes se importahan. De

Relatorio do periodo 1956-60.

Cuadro 13

INSTALACIONES PARA LA GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA,* 1961-71

( Toneladas )

Instalaciones
Oemanda Produccion
probable nacional

Turbinas 4S860 42 700

peneradores 65 310 68 500

nrransfonnadores-ele\ adcre^ 15 798 23 770

Fue.nte: Los eguipos bdsicos en el Brasil. op. cit. cuadros 23,

25 y 27.

* Estimaciones a base de los planes de ampliacion.

acuerdo con estimaciones presentadas en el Plan Trienal, cl

csfucrzo realizado ya habia rcducido aproximadamentc
a un tercio, a fincs del decenio, la participacion externa

cn la oferta glohal dc hiencs de capital.-'-'

EI obstaculo principal para la impiantacin de este sec-

tor en una economia suhdcsarrollada es el que se relaciona

con la dimensin del mercaclo. ya qut' cl prohlema tecnolo-

gico ha sido superado con cierta facilidad. Por tal motivo,

la iiistalacin de csas industrias se ha orientado hacia la

produccin de !os tipos de maquinas y equipo de u.so rela-

tivamente universal, tales como generadores, motores elec-

tricos. hornos, etc, dejando en segundo plano la fabrica-

cin de los tipos de uso mas especializado.

La cuantificacion de la capacidad instalada en cste tipo

de industria es tarea dificil, dada la gran ffexibilidad de
las Ifneas de produccin. En este sentido, la evaiuacin del

esfuerzo realizado en el periodo cubierto por el 'Tlan de

Metas"' slo puede hacerse en forma aproximada. a partir

del potencial productivo existente cn 1961 y considorando

que en 1955 no habia casi nada. a excepci6n de las ma-
quinas-herramientas. En los cuadros 14 al 18 se presentan

a titulo indicativo algunos datos referentes a las instala-

ciones para la refinacion del petrleo. para la generacion

de energia electrica, para la fahricacion de cemento, para

la produccin de papel y celulosa y para la indu.stria de

maquinas-herramientas, que proceden de investigaciones

llevadas a cabo por la CEPAL.^"

" Porcentaje calculado sobre la base del valor en cruceros, de
los bienes de capital en 1958. La cifra sobreestima el componente
nacional debido a la elevada subvencion a tales importaciones.

Los eguipos bdsicos cn el Brasil (E/'CN.12/619/Rev.l), pu-

blicacion de las Naciones Unidas (No. de venta: 63. II.G. 2) y Las
maguinas-herramientas en el Brasil (E/CN.12/633), publicacion

de las Naciones Unidas (No. de venta: 63.11.G.4).

Cuadro 16

INSTALACIONES PARA LA FABRICACION DE CEMENTO,
1962 y 1970

{Toneladas)

Demanda probable Capacidad de produccion

1962
1970

12 970
29100

11 400
11400

Fue.nte: Los eguipos bdsicos en el Brasil, op. cit., cuadro .39.
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Cuadro 17

INSTALACIONES PARA LA !• aBKICACION DE PAPEL
Y CELULOSA* 1961-70

( Toneladas)

Dcmanda Capacidiid dc produccion

1961-65 18 500 20 500
1966-70 31 700 20 500

Total 50 200 41 000

Fl!ENTE: Loi ecjuipos bsicos cn cl BrasH. op. ci:., cuadio 50.
' S6)o las de uso especico para esta industria.

Cuadro 18

PRODUCCION E IMPORTACION DE ^L\QUINAS-
HERRAMIENTAS, 1955 Y 1961

( Toneladas)

. Produccion Importacion
Maguinas — — —

7955 1961 1955 1961

. 2 681.9 5 265.0 1 665.8 2 911.5
49 7 289.8 585.2 2 280.6

164.9 794.9 495.2 2 696.8

498.4 1 369.4 196.7 756.1

3.6 35.0 63.2 182.0

19.5 342.4 87.8 174.9

3.0 57.1 632.8 2 042.0

69.3

3 890.0

Martillos (neumaticos) . 24.8

Laminadoras 1 071.2

I ue.nte: Las ma^uinas-herramientas en el Brasil, op. cit., cuadros
41 y 35.

e) Brasia

Uno de los aspectos mas importantes Ciel "Plan de Me-
tas'" era el que se referia a la construccion de una nueva
capitai en el interior dei pais, no por la urgencia de la

tarea, sino por la amplia magnitud de los recursos com-
prometidos y por sus aspectos de impulsion politica. Sin

embargo. no carecian dc importancia los aspectos econo-

micos del proyecto, desde el punto de vista de lo que sig-

nincaba corao ampliacion dcl e-spacio economico del sis-

tema. Esio obedece principalmente a la construccion de

la red de carreteras que facilito el acceso a grandes exten-

siones de territorio nacional, como puede apreciarse por

los dalos siguientes.

Longitud de la carretera (km)

Belo-Horizonte-Brasilia 700
Goiania-Brasilia 200
Belem-Brasilia 2 000
Fortaleza-Brasilia 1 500
Acre-Brasilia 2 500

Fuente: Conjuntura Economica, diciembre de 1962.

La evaluacin de las inversiones realizadas en la cons-

truccion de Brasilia es tarea dificil por no existir estiraa-

ciones oficiales. Las cifras disponibles. a precios corrientes,

fueron estimadas por la Fundacion Getulio Vargas y
dieron los siguientes resultados en precios corrientes, que

corresponden al periodo comprendido entre 1957 y fines

del primer semestre de 1962:

Miles dc millones

cruceros

Sector pblico 139
Sector privado 10

Total 149

A precios do 1961. estos gastos fucron cstiniados en la

suma de 250 000 a 300 000 millones dc cruceros, lo que
significa quc Brasilia mo\"iiiz6 dcl 2 al 3 por ciento del

producto interno liruto de ese periodo.

Ei exito de cstc olijetivo pucde dcducirse de los si-

guientes datos presentados cn cl Mcnsaje al Congreso
Nacional en 1962: pol)iaci6n cstimada de Brasilia ai 30
de .septiemhre dc 1961, 200 000 hahitantes; numero de

edificios de alliarlilcria. 5 144; en construccion, 141; po-

tencia instalada, 16 200 1<W; callcs pavimentadas, 111
km; tclefonos instalados, 5 750.

f ) Olros objetivos

Se pueden mencionar taml)ien otros ohjetivos de redu-

cida i.mportancia.

Los rcfcrentes a la alimfntacion no configuraron un
programa agricola, como pudiera parecer a primera vista.

No sc pcrseguia directamcnle la ampliacion dc la produc-

cion agricoia. excepci6n liecha dei trigo, con el cual, por
lo demas. hubo un fracaso total: la produccion fue de
871 000 toneladas en 1935 y de 370 000 en 1960, siendo

asi que para estos ancs se programaba una de 1.5 millo-

nes de toneladas.

Se procuro atacar ei problema mediante la expansi6n de

ios servicios de comercializacion y con la fabricacion

de tractores y fertilizantes, materias ya tratadas en otras

secciones; en forma directa. s6lo se abord6 la estructura

de la producci6n agropecuaria con un modesto objetivo de
mecanizaci6n, que permiti6 aumentar ei nmero de trac-

tores en uso de 45 000 en 1955 a 77 362 en 1960, cifra

todavia insignificante para la extcnsi6n de la superficie

agricola dei pais. Ai problema dei abastecimiento de carne

se hizo frente con un objctivo de mataderos industriales

que. fuera de ser modesto. ni siquiera se cumpli6 piena-

mente. segn puede verse en el cuadro 19.

Pucde verse, pues, que la capacidad diaria de matanza,

que en 1955 cra de 15 300 cabezas, en cinco aiios aumen-
to a 18 200. Asimismo, cn lo que atane a la comerciaiiza-

ci6n. los objetivos lampoco se cumplieron. siendo notorio

ei fracaso del objelivo de bodegas refrigeradas, segn
puede verse en ei cuadro 20.

La cxpansi6n de las o portaciones de mineral de hierro

se fij6 teniendo en cuenta las posibilidades de absorcin
del mercado internacionai. Habida consideracin de este

dato, se formul ei objetivo de exportacin en la cifra de

Cuadro 19

C.\PACIDAD DIARIA DE MATANZA PHOGRAMADA Y
REALIZADA EN LOS MATADEROS INDUSTRLVLES,

1956-60

( Vnidades)

^
Programada Realizada

Vacunos 2 750 2 200
•Porcinos 1 100 700

Toiil 3 850 2 900

Fuente: Consejo de Desarrollo, Relatorio do periodo 1956-60.
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Cuadro 20

EJECUCION DEL PROGRAMA DE COMERCIALIZACION,
1956-60

( Ton eladas

)

Aumento prciisto

de la capacidad
de almacenamiento

Aumento
ejectivo

Bodegas y silos . . .

Bodegas refrigeradas.

800 000

4S 'DOO

569 233

8 014

Fi:ente: Consejo de DesarroUo, Relatorio do penodo 1956-60.

8 millones de toncladas; en 1955 las exportaciones ascen-

dieron a 2 565 000 toneladas, lo que equivale a 30 mi-

Uones de dolarcs.

El grueso de las inversiones cstuvo concentrado en los

sistemas de transporte y cmharque, colocados bajo la res-

ponsabilidad dirccta del sector pblico asi como la mayor
parte de las actividades dc produccion (e\ 75 por ciento

de la expansin prevista estaba a cargo de una empresa
estatal). El objetivo qued6 cumplido en 65 por ciento,

habiendose exportado 5.24 millones de toneladas en 1960,
con un valor de 53.6 millones de dlares.^^

3. Caracteristic.s de u\ poutic.\ economica. del
PERIODO

Los problemas del aparato instruraental manejado por
"Plan de Metas" se trataran en el lugar correspondiente;

'^ntretanto, interesa poner de relieve las caracteristicas

principales de la politica econmica de ese periodo, y de
modo especial examinar cmo fue posible asignar al Plan
la proporcin considerable de recursos reales destinados
al logro de sus objetivos y captar los recursos monetarios
iiecesarios para su financiamiento.

A este respecto. conviene descomponer la politica eco-

nomica del "Plan de Metas" en cuatro partes basicas. La
primera consiste en el tratamiento sumamente favorable

a la entrada de capital extranjero. que hizo posible obtener
los recursos externos necesarios para el Plan. La segunda
reposa en la ampliacin de la participacin directa del

scctor pblico en la formacin interna de capital, no slo
recurriendo a las fuentes tradicionales de recursos fiscales

.-ino tambien a un financiamiento caracteristicarnente in-

tlacionario, sobre todo para saldar los importantisimos

dficit extrapresupuestarios, bajo ia responsabilidad direc-

'a del Banco del Brasil. La tercera gran linea de politica

econmica del periodo estriba en el esfuerzo por canalizar

recursos privados hacia los objetivos que el Plan consider
estrategicos. Los cstimulos no slo permitieron las inver-

>iones prioritarias sino que tambien redujeron su costo

luonetario. Si por una parte esto dio lugar a la apropia-

"ion privada de una parte considerable del excedente

onstituido en ese periodo, por otra tuvo efectos positivos

'ira la orientacin de las asignaciones privadas de con-

'-Tmidad con los objetivos del Plan. Por ultimo, la cuarta
!" las grandes Hneas de politica econmica consiste en
1 modo de enfocar el problema de la estabilidad. AI per-

^ljMtir una elevada tasa de inflacin (cerca de 20 por ciento

l»)r ano), y ya se dijo que esta inflacion obedeci en
uena medida al financiamiento de los gastos pbacos, el

" SEEF del Ministerio de Kacienda, Estatistica do Comercio
' uerior do Brasil.

Plan coloc a disposicin de las erapresas privadas un rae-

canisnio de captacin de ahorros forzosos dc la comu-

nidad, que result til a sus plancs de expansin. Sin

embargo, era necesario que el desarrollo del proceso in-

flacionario no se desbocara a fin de que no se csterilizara

su funcin de mecanismo para la captacin de rccursos.

Por eso la politica "antiindacionaria" no se uaria por

enterada de la prescncia dc tan elevada tasa, sino que

echaria mano de todos los cxpedientes que, sin eliminar

las causas tundamcntaics del alza dc precios (lo que equi-

\aldria a cerrar las posibilidades de ejecucin total del

Plan), sirviesen para contener dicha tasa dentro de li-

mites compatibles con el funcionamiento de la economia.

Con un gran nmero de expedientes que se describen mas
adelante se procur y se logr, en la segunda mitad del

decenio de 1950, convivir con cl proccso inflacionario,

mitigando las tensiones mas superficialcs y trasladando

hacia el porvenir la fecha de su aceleracin. De esa ma-
nera se impuls lo que se ha denominado con razn la

carrera entre el "Plan de Metas" y el movimiento infla-

cionario.

El exito logrado por el Plan en esta batalla diaria con

la inflacin, la cual le era favorable pero en todo moraen-

to amenazaba tambien con socavarle el camino. no fue

ajeno, como ya se ha visto, al rapido ritmo de crecimiento

alcanzado. Al permitir la ampliacin del salario real de

la poblacin dotada de poder politico evit que en la

segunda mitad del deccnio de 1950 se repitiera la coyun-

tura de 1952, cuando una elevacin brusca y considerable

de las escalas de salarios ech combustible a la hoguera

de la inflacin, despues de un trienio cn que las restric-

ciones a los salarios habian corroido el ingreso real de la

poblacin urbana, conteniendo en ese sentido el alza de

los precios.

a) La poKtica con respeclo al capital eztranjero

Antes de entrar a un breve examen de las medidas re-

lacionadas con la entrada de capitales extranjeros es til

aludir al panorama del comercio exterior en la segunda
mitad del decenio de 1950. Las exportaciones, que habian

crecido sustancialmente en el primer quinquenio en vir-

tud del alza del precio del caf, alcanzando un promedio
de 1 566 millones de dlares en los anos 1951-5 k comen-
zaron a declinar a partir de 1955 y no habia indicios de

ura rectificacin de esa tendencia.'- Por otra parte los

compromisos aumidos con anterioridad exigian un es-

fuerzo adicional para cubrirlos,'-^ de manera que se iba

agravando la situacin del balance de pagos.

Habida cuenta de esta circunstancia, es lacil apreciar

la significacin estrategica del endeudamiento exter!or en

el periodo del "Plan de Metas", el cual pcrmiti obtener

anualraente alrededor de 350 millones de dlares por afio,

encaminados ademas hacia la realizacin de las inversio-

nes prioritarias senaladas por el programa.

A partir de 1953 el gobierno adopt una politica suma-
mente liberal para la incorporacin de capital extranjero,

poHtica que contrastaba con la seguida en anos anteriores.

Todas las transacciones financieras de cste sector pasaron

a realizarse a traves de un mercado en que el tipo de

cambio se deterrainaba libreraente. A partir de 1954
(Iey 2145), y con mayor firmeza en 1955 (instruccin

" Las exportaciones Ilegaron a un promedio de 1 305 miUones
de dolares en el trienio 1957-59.
" Las amortizaciones crecieron de 108 millones anualcs de

dolares en 1951-54 hasta 385 millones en 1957-59.
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Cuadro

RECURSOS EXTRANJEROS PARA EL

(Millones

1950 1956

Financia- Financia- Financia-

Secior
micntos

Inver-
micmos

Inver-
mientos

Con Sin
sio-

nes

Total
Con Sin

sio-

nes

Toial
Con Sin

prio- prio-

ridad ridad

prio-

ridad

prio-

ridad

prio-

ridad

prio-

ridad

31.3 110.7 253.4 57.5 55.7 366.6 234.7 217.1

78.1 — 15.2 93.3 241.1 57.5 16.4 315.0 204.8 217.1

40.4 — 2.5 42.9 23.9 23.9 67.2

40.4 — 40.4 5.3 5.3 67.2

2. Enercia nuclear — —
3. Carbon mineral — —
4. Petroleo ( produccion ) — —
5. Petroleo (refinacion) — —

II. Sector de transportes 31.4 —
6. Ferrocarriles (modernizacion) 31.4 —
7. Ferrocarriles (construccion) — —
8. Carreteras (pa\ imentaci6n) — —
9. Carreteras ( construccion )

10. Puertos y dragados
11. Marina mercante
12. Transporte aereo

III. Sector de alimentacion

13. Produccion agricola (trigo)

14. Bodegas y silos

15. Bodegas refrigeradas

16. Mataderos
17. Mecanizacion de la agricultura

18. Fertilizantes

1Y. Sector de industrias de base

19. Siderurgia

20. Aluminio
21. Metales no fei rosos

22. Cemento
23. Alcalis

24. Celulosa y papel

25. Caucho
26. Exportaci6n de minerales

27. Industria automovilistica

28. Construccion naval

29. Industria de construcciones metalicas y material

electrico pesado

V. Sector de ensenanza

30. Personal tecnico

B. Otros financiamientos no relacionados con los objetivos . .

2.3

0.2

2.3

0.2 18.6 18.6

0.0 31.4 82.7 0.0 82.7 105.2

31.4 52.6 52.6 21.1

4.2

0.0 0.0 7.2

10.8 10.8 23.4

19.3 0.0 19.3 49.3

1.4 1.4 8.1 U.4 8.5 7.3 28.9

1.1 1.1 0.3 0.3

0.1 0.1 7.3

2.0 2.0

6.1 6.1 28.9

0.3 0.3

6.3 11.3 17.6 126.4 57.5 16.0 199.9 25.1 188.2

6.3 0.5 6.8 51.6 3.5 55.1 10.5

0.5 0.5 1.7

0.4 0.4 4.0

5.4 5.4 0.8

1.3 1.3 0.2

0.1 0.1 13.5 0.8 14.3 5.4

1.0 1.0

1.4 1.4 3.9 1.7 5.6

45.6 57.5 6.2 109.3 2.3 188.2

6.7 6.7 2.4 2.4

2.1 2.1 2.3 2.8 5.1 0.2

1.3 16.1 17.4 12.3 39.3 51.6 29.9

Fl'ente: Informes de la SUMOC.
* Financiamientos autorizados por la SUMOC e inversiones directas con licencia de la CAC:EX, de conformidad con el Plan de Metas.

Financiamientos por concepto de piezas complementarias para la industria automovili.stica.
' Piezas complementarias para la industria automovilistica y maguinas e instrumentos a;:;ico]as (decreto 40260, e lo. de noviembre
^ Ademas de los financiamientos citados en la nota coTiprende tambien los autorizaJos en !os saldos de que trata el inciso II del
' A partir de la instniccion 208, de 27 de junio dt 1961, todos los financiamientos externos pasaron a contar con remesas al tipo

113 de la SUMOC), se establecieron dentro de este es-

quema general dispositivos mediante los cuales la CACEX
(Oficina de Comercio Exterior). despues de un examen

tecnico de la solicitud. podia hacer concesiones adicionales

a los sectores de "especial interes para el desarrollo de la

economia nacional", que rcsuUaban esi.ecialmente atrac-

tivas. Por ese procedimiento el organismo podria conceder

un tipo de cambio favorable para la remesa de utilidades

y amortizaciones de inversiones dircctas del exterior. Res-

pecto a las utilidades, se permitia remitirlas con esas faci-

lidades hasta el bmite de un 10 por ciento del capital

registrado de la empresa, cuyo monto se fijaba al tipo de
cambio Hbre, lo que elevaba considerablemente la renta-

bilidad en moneda extranjera de la inversion. Con respecto

a los financiamientos concedidos desde el exterior, con
tal de que su liquidaci6n se realizara en un plazo no infe-
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DESARROLLO ECONOMICO* 1955-61

de dolares)

1957 1958 1959 1960 1961

Financia- Financia- Financia-

Inver-

SIO"

nes
Totol

mientos
Inver-

nes Total

mientos
Inver-

SIO'

nes

Total

mientos
Inver-

sio-

nes

Tntrl
Financia-
nt 1 n t/\ tffliCi Iti/S

itotal)

Inver-

sio-

Totol

prio-

ridad

Sin
prio-

ridad

prio-

ridad

Sin
prio-

ridad

prio-

ridad

Sin
prio-

ridad

108.2 560.0 392.4 115.0 82.5 589.9 354.7 42.9 65.8 463.4 242.1 62.8 106.8 411.7 128.1 39.2 167.3

47.7 469.6 6il.b 114.9 72.1 559.5 349.3 40.1 53.7 443.1 228.0 53.6 84.8 366.4 117.1 27.5 1416

0.7 67.9 133.7 133.7 95.7 95.7 64.2 — 64.2 19.1 19.1

oA.t lo.v io.y

2.2 2.2

0.7 0.7 — — — — 23.0 — — 23.0 — — 4.1 — 4.1— — IIJ) — 11.0 18.0 — 18.0 7.7 — 7.7 1.1 — 1.1

0.8 106.0 185.4 — 1.1 186.5 74.8 0.3 C.O 75.1 41.0 — — 41.0 46.4 — 46.4

— 21.1 104.6 — 0.7 105.3 0.3 0.3 0,0 0.6. 9.2 — — 9.2 32.1 — 32.1

47.2

8.9

—
— 0.4

47.2

9.3

— —

6.1 — f\ 10.

1

0.1

—

0.1 — —
7 9 6.8 — o.o 15.0 — 15.0 — —

23.4 — — 23.7 23.7 22.1 22.1 14.3 143
50.1 il.8 — 11.8 35.7 35.7 9.7 9.7

3.3 39.5 4.5 11.3 0.7 16.5 1.5 8.2 9.7 O.O 12.2 54.4 0.3 4.0 4.3

2.2 2.2

1.1 8.4 3J2 — 3.2 0.1 — 0.1 0.3 — 0.3 — — —
— 0.2 — 0.2 —

0.6 11.2 0 7 12.5 1.0 8.2 9.2 2.4 39.2 12.2 53.8 0.0 4.0 4.0

— 0.7 0.1 O^S 0.2 — 0.2 0.3 "~ o!3 0.3 0.3

42.9 256.2 48.9 103.6 70.3 222.8 177.3 31.6 53.7 262.6 115.3 14.4 72.6 202.3 51.3 23.5 74.8

— 10.5 18.6 18.6 129.9 1.4 131.9 89.6 10.0 5.5 105.1 31.4 2.8 34.2

1.7 0.3 0.3 5.5 0.8 6.3 1.3 0.0 1.3 2.3 2.3

4.0 0.3 0.3

0.8 4.9 1.3 6.2 2.1 0.2 2.3 3.1 3.1 2.4 1.3 .3.7

0.2 5.0 5.0 0.2 0.2

5.4 3.6 8.3 11.9 0.0 0.0 12.8 0.2 13.0 0.0 6.4 6.4

5.0 5.0 4.5 4.5

1.4 1.4 1.7 1.7 12.5 12.5

32.3 222.8 25.0 98.7 59.1 132.8 17.6 23.1 46.8 92.5 12.9 56.3 69.2 16.7 3.5 20.2

2.1 3.3 5.4 6.4 6.4 1.6 1.6

4.2 4.4 1.3 1.3 0.2 2.6 2.8 4.2 4.2 0.6 5.3 5.9

4.5 4.5

4.5 4.5

60.5 90.4 19.9 0.1 10.4 30.4 5.4 2.8 12.1 20.3 13,9 9.2 22.0 45.1 11.0 11.7 22.7

articulo 7 del decreto 42820, de 16 de Jiciembre de 1957.

de cambio libre.

rior a cinco anos, se aseguraba tambien un tipo de cambio

favorable para las araortizaciones e intereses, siempre que

»os ltimos no pasaran del 8 por ciento del principal. A
^empresas favorecidas con esos creditos se les ase^raba,

despues de la inscripcin de la operacion. pr oridad y

garantia para las transferencias de divisas al exterior.

Asimismo se inscribian como ahorro extcrno todas las re-

inversiones realizadas. Las importaciones de bienes de

capital, tanto del sector privado corao del pblico. que
no requerian cobertura inraediata de divisas por parte de

las autoridades carrbiarias, se efectuaron con arreglo a

estas leves de excepci6n.

Durante la fase de implantacion del Plan, el sector

pblico ech mano de estos inslrumcntos forjados por ia

administracion anterior, a fin de estirnular la industria-

lizacion en los sectores que se consideraban de raayor

173





interes. Dentro de una politica gcncral. ya de por si

alracliva para los inversiunistas e.vternos, el gobicnio

poseia la facultad de liaccr en casos aislados niayores

concesioncs a los ahorros cxternos aplicados a scctores

prioritarios.

Es facil de comprender la importancia de esa polilica

si se tienc presente que los bienes de capital importados
eran componente indispensable del tipo de industriaJiza-

cion por el que atravesaba la economia y que. no iia-

biendo ingresos de e.\portaci6n disponibles, la rcalizacion

completa dc las importaciones necesarias dependia de que
sc obtuvieran financiamientos extcrnos. Por otra parte,

para que el empresario realizara inversiones en provectos

de larga gestacion. no existiendo un mercado interno de

capitales. dicha frmula i los financiamicntos externos)

eran la condicion minima de que se efectuara ia inver-

sin. Si se tienen presentes estos ciementos se compren-

dera por que el medio principal de oricntacin de las

inversiones privadas durante el pcriodo del Plan consis-

tio en la utilizacin de estos arbitrios. Eji esta matcria es

interesante hacer constar la alta proporcin de los finan-

ciamientos dentro del total de entradas de capital externo.

En el periodo 1955-62, a los financiamientos externos

para provectos detcrminados correspondi el 81.7 por

ciento del lotal de entradas autnomas de capitales.

La situacion se resume en el conjunto de los cuadros

21 al 23.

Ademas de los estfmulos permitidos por la legislacin

sobre capital extranjero, el gobierno tenia otra fuente de

concesiones en esta materia: por medio del BNDE ase-

guraba a los empresarios el acccso a creditos del extcrior

ofreciendo la corresponsabilidad para el pago del endeu-

damiento externo. Esta garantia, muchas veces decisiva

para el exito del financiamiento externo, otorgaba a ese

banco poderes de orientacin de las inversioncs privadas

y conEtituia, por este aspecto, una picza fundamental de

la politica de capital exterior del Plan. (Vease el cua-

dro 24.)

En los ltimos afios del quinquenio, al agotarse las

lineas tradicionales de credito externo se ech mano de

ciertos expedientes "descsperados" para resolver tempo-

ralmente el punto muerto externo, que podria malcgrar

algunos objetivos esenciaies del Plan. Con este objeto se

realizaron operaciones de "canje" (sivaps), que consis-

tian en que el Banco del Brasil contraia una deuda en

dlare^, entregando cruccros al depositante de las divi-

sas; a este se le garantizaba el dcrccho de realizar en

cierta fecha la operacin a la inversa, recibiendo al

mismo tipo de cambio los dlares anteriormente depo-

sitados. Tales practicas permiticron captar divisas adi-

cionales, y aunque rcpresentaron una de las formas mas
onerosas de obtener ahorros del exterior, sirvieron para

mitigar un estrangulamiento amcnazador.

Obser\"ada en forma panoramica, la politica del "Plan

de Metas" en lo relativo al capital extranjero presenta

un conjunto de practicas que resultaron sumamente efica-

ces para la obtencin de recursos extemos, vitales para

el exito del Plan; si b'en, por la forma corao se obtuvie-

ron. fueron muy costosas para la nacin. Uno de los

peligros implicitos en esa politica, sobre el cual se han

escrito muchas paginas. es que podria permitir que sc

contabilizaran como capitales del exterior sumas supe-

riores a las incorporadas efectivamente. Tales practicas

hicieron posible que una proporcin del excedente gene-

rado internamente en la economia quedara en manos de

las empresas que disfrutaban de los bcneficios legales, que

cquivalian a una siibvencion. Facilitaron la conccntracin

de las actividades industrialcs, pues c! disfrute de las

concesiones legalcs ponia a las empresas In-neficiadas cn

situacin de controlar a las denias del scclor. Sin em-

bar^o. aunque a esta politlca se le puedan hacer lales

reproches. hay que ju.-^garla en su conjunto teniendo pre-

scntc que curnplio una funcion de respaldo de las impor-

taciones de biencs de capilal, en unas circunstancias en

que hubiera sido dificil la adopcion dc otras medidas.

b) Ampliacion de la participacion dirccta del sector p-
blico

En esta seccin sc procura dcstacar el aspecto cuanti-

tativo de la participacln directa del cstado en la ejecu-

cion del "Plan de Metas". En otro lugar dc este estudio

se examinaran los aspectos cualitalivos dc esa arapliacin

y sus consecuencias instrumentales, asi como la transfor-

macin institucional que entrafiaba tal expansin de las

funciones estatales.

Resulta ocioso insistir en los molivos que Ilevan natu-

ralmente a los paises subdesarrollados a un crecimiento

mas que proporcional de la participacion directa del

estado en las corrientes intcgrantes de la demanda global.

Esto obedece, bien a las mayores necesidadcs de capital

social basico, bien a la inercia cmpresarial para echar

a andar ciertos sectores industriales. bien a la mayor de-

manda de servicios pblicos y gastos sociales que trae

consigo la urbanizacin. Tratandose del "Plan de Metas"

la forraulacion inicial de las inversioncs pblicas se pue-

de apreciar en el cuadro 25.

Los calculos hechos por la Fundacin Getulio Vargas

muestran con claridad la amplitud dcl aumento resultante.

En efecto, la participacin del gobicrno en la forraacion

bruta de capital fijo (excluidas las empresas estatales) cre-

ci del 25.6 por cicnto en el cuatrienio 1953-56 hasta el

37.1 por ciento en los cuatro anos del "Plan de Metas".

Como se advirti, esta cifra no ilustra plenamente el au-

mento relativo del sector pblico en el proceso de ahorro

e inversion, ya que no se considera el papel desempenado

por las erapresas estatales. De incluirse solo las del gobier-

no federal, la participacion aumentaria a 47.8 por ciento

en el periodo 1957-60. Habida cuenta de la acumulacion de

existencias de cafe, corresponderia al estado el 75 por

ciento de las inversiones en la formacin de existencias

durante el periodo del P!an. Por ltimo, a base de los

datos presentados cn el Plan Trienal de DesarroIIo Eco-

nmico y Social 1963-65, se registra una ampliacion en

el periodo 1947-60 de la participacin gubernamental

en los gastos de consumo de 14.3 a 20.3 por ciento, to-

mando los anos iimites de la scrie. En este periodo, el

consumo pblico crccio en terminos reales a una tasa

anual de 8.3 por ciento, contra 5.3 por ciento que fue

la tasa de aumento del consumo privado.

Ohservada csta ampliacion desde otro punto de vista,

queda de manifiesto una transforraacin de la estructura

de las operaciones crediticias. La participacion del sec-

tor pblico en los saldos de los prestaraos a fines de ano,

aunient del 15.3 por ciento en el trienio 1954-56 al

19.5 por ciento en el trienio siguiente. Durante ese pe-

^ riodo crece tambien la participacion del Banco del Brasil
' en el total de las operaciones bancarias: a fines del dece-

nio de 1950 ya otorgaba aproximadamente la mitad dei

total de prestamos al sector privado. Esta ampliacion

del pape! desempenado por el banco oficial no excluy6 de
esos recursos al sector g^rivado, ya que este tambien se
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Cuadro 22

FINANCIAMIENTOS AUTORIZADOS (PARA PROVF.CTOS DETFRMINADOS)
DISTRIBLTDOS POR ENTIDADES FINANCIADORAS Y SECTORES

DE ACTIVIDAD. 1957-61«

i.^f illor.es de dolares)

Entidades fir.ancieras

extranjeras
Total

gerteral

Industria

de base

Agricul-

tura y ga-

naderia

IndtistHcis

1 1 vicui ds

TranS'

portcs

Gomuni'
cacioncs

Servicios

pblicos
Otros

fins

1Q'i7 Tntnl 278.9 d1 7*rJ ./

Internacioiiiiles—BIRF .

76.5 26.4 17.2 32.9 — —

Particularts 416.1 252.5 35.0 14.2 108.8 5.6 — —
Reducciones posteriorea. — — — — — — — —

1953 Total 495.7 2843 192 ./ 73.8 8.6 92

Internacionales—BIRF .

310.1 199.3 192 73.8 8.6 9.2

Reducciones posteriores.

1959 Total 369.4 332.0 8.2 12 J3.0 15.0

Internacionales—BIRF . 13.4 13.4

55.2 23.6 5.2 11.4 15.0

5.4 0.2 5.2

49.8 23.4 11.4 15.0

294.8 289.0 3.0 \2 1.6

Reducciones posteriores. 6.0 6.0

1%0 Total 304.9 205.4 36.5 1.3 44.4 5.9 6.0 5.4

Interaacionales—BIRF .

42.4 9.9 14.8 13.2 4.5

35.2 9.4 14.8 11.0

7.2 0.5 2.0 4.5

264.4 193.4 21.7 13 31.2 5.9 6.0 0.9

Reducciones posteriores. 2.1 2.1

1961 Total 1302 76.7 2.3 482 02 02 2.6

Intemacionales—BIRF .

10.0 2.5 7.5

7.5 7.5

2.5 2.5

118.1 72.1 23 40.7 0.2 0.2 2.6

Reduccionei posteriores. 2.1 2.1

Fuente: Informes de la SUMOC.
* Se incluveTi piezas complementarias para la industria automovilistica, la de tractores y la de cen-

trales telefonicas, asi como la importacion de maquinaria agricola.

favorecio con la expansin de las operaciones de esa insti-

tucin. Al acentuarse la dependencia de las empresas con

respecto a los prestamos ociales, aumento. por lo menos

en teoria, el papel desempenado por el estado corao orien-

tador de las actividades economicas. Este punto se tra-

tara mejor en otro lugar de este estudio.

Semejante ampliacin de la proporcion del producto

interno bruto. correspondiente al sector pblico significo

re.sponsabilidades adicionales para los mecanismos de fi-

nanciamiento. Aunque se haya recurrido a !as fuentes

tradicionales, es necesario dcjar constancia de que, en

su mavor parte, los recursos se obtuvieron por la via

expansionista gracias a cuantiosos deficit de caja del sec-

Ibr pblico, con el aumento consiguiente del total de los

raedios de pago. Los intentos parciales para contener

la multiplicacion de las nuevas em.isiones bancarias au-

mentaron la importancia del banco oficial en las opera-

ciones crediticias.

cj El esmulo a las inversiones privadas prioritarias

EI tercer gran pilar de la politica econmica del ^lan
consistia en la concesin de mavores estimuios a las in-

versione privadas que se orientasen hacia los sectores

en el incluidos. Esas concesiones se pueden dividir en tres

grandes grupos. En el primero, se garantizaba el acceso

y se aseguraban condiciones sumamente favorabics (^por-

que suponian una reduccion de los costos monetarios de
inversin) para la obtencion de financiamientos exter-

nos. En el segundo se concedian creditos a largo plazo,

con bajo tipo de interes y periodos prolongados para

empezar a pagar y para seguir amortizando. que cubrian

una parte importante de la inversion fija prioritaria. En
el tercero, se reservaba el mercado interno para los nue-

vos sectores industriales por instalar.

El primer conjunto de concesiones ya fue objeto de
examen sumario. H segundo se puede apreciar con ayuda
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Cuadro 2«

OPERACIONKS KN ^IONKDA KXTRANJKKA. A\ ALK.S AI'T0H1ZAL)0S. 1952-62

(Miles dc d6Uve$\

SecSor uta 1056 1^.^: . l')6l 1962
Tolal

1952-62
rorcen-

taje

24 556 21 992 J 43 338 1 953 33 918 2 700 43 573 172 040 24.8

2 V 556 — — 2 700 27 266 3.9

4 4-15 5 118 1 200 10 763 1.6— 13 485 9 6.30 — 33 918 — 42 373 99 406 u'.z— 4 062 28 590 1 953 — — — 34 605 5.0

54 413 /5 280 23 629 4 535 .33 6.39 3 293 176 189 25.4

6955 30 678 115 298 124 823 32 581 5 4i)9 17 517 333 261 48.1

l 860 8 467 104 454 113 537 30 .322 5 0S9 — 263 729 38.1

1 860 6 4S1 104 454 113277 25 868 5 089 — 257 029 37.1

1986 260 4 454 6 700 1.0

— 219 — — — — — 219 0.0

1 OoU 1 OoU U.o

2 403 9 869 10 218 4 667 1534 320 5 167 34178 4.9

1944 1944 0.3

2 692 2 692 0.4

10 2 43 175 .300 12 350 23 068 3.3

626 4 500 425 5 541 0.8

3 500 5 339 1000 535 1 087 61 11 522 1.7

535 1087 1 622 0.2

3 500 5 339 1000 61 9 900 1.5

76 421 112 422 174 916 /50 940 72 121 41 748 64 4U 693 012 100.0

Transportes

Ferrocarriles

Carreteras
Lineas aereas

Navegacion, puerto* y dragados . . .

Energia electrica

Industrias basicas .

MetaluTgia

Siderurgia

Metalurgia de nietales no ferrosos.

Construcciones mecanicas
Material ferroviario

Aiitomoviles

Construccion na\al

Material electrico

Celulosa y papel

Ouimica
Varios

Agricultura y sectores complementarios

Agricultura
Mataderos industriales

Bodegas y silos

Bodegas refrigeradas^ Total

^^UENTE: Informes del B.NDE.

del cuadro 26, quc expone la distribucion de recursos

en moneda nacional por cl Banco Nacional dc Deseiivol-

vimiento Econoraico, entidad financiadora principal. Es
importante hacer resaltar que, en condiciones de acen-

tuada elevacion interna de los precios, la concesin de

credito a largo plazo con una baia tasa de interes equi-

valfa a una subvencion adicional imprevista para la for-

macion del capital de las cmpresas. lo que hacia especial-

mente atractiva la obtencion dc esos prestamos.

El tercer grupo de concesiones se referia a la reser\a

oel mercado para los productos sustitutivos. Antes de la

reforma arancelaria de 1957 la reserva se basaba en el

control de cambios. y la dilerenciacion administrativa

protegia los productos de origen interno. A partir de la

reforma, el mecanismo de prcteccion se hizo mas eficaz.

No solo se impusieron aranceles elevados a las importa-

ciones, sino que en cicrtas categorias se mantuvo tam-

bien el control directo de la oferta de instrumenlos de
cambio y se reglamento el funcionamiento del registro

de productos semejantes, privilegio que una vez conce-

dido a un sector industrial considerado maduro impcdia

toda importacion favorecida del mismo producto, incluso

si contaba con financiamiento externo.

Todavia cabria mencionar un estimulo de importancia

especial para el establecimicnto de la industria automo-
vilistica y de la industria de construccion naval: la con-

cesion de divisas subvencionadas para la iraportacion de
insumos y piezas complementarias utilizadas por esos sec-

torcs, con tal que se cumplieran ciertas exigencias esti-

puladas en los plancs propios de su desenvoh'iraiento.

Cuadro 23

COMPOSICION DE LOS RECURSOS FI.NANCIER05 DESTINADOS AL 'TLAN DE METAS"
(ESTIMACION HECHA EN 1957)

(Porcentajes)

Presupuesto federal'.

Kecursos propios'' ....
Financiamientos pbiicos.

Energia
Trans-

porte

Siderur-

gia

Industriij

automovi-
listica

Otras
indus-

trias

Demds
objetivos

27.4 67.8 10.06 6.9 60.2

5 21.6 0.3 12.18 5.6

40.2 19.4 24.2 92 65.8 24.5

10.8 12.5 53.7 8 27.3 9.7

Fuente: Plan de Metas, 1957.
" Incluidos fondos destinados a fiaes determinados.
' Incluidas las reservas y utilidades no distribuidas de las erapresas estatales.
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Cuadro 26

DESTINO DE I.OS RECURSOS DEL DNDE, OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL, 1952-63

( .\l iHor.es de cruccrof)

Seclor Hasta 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
Tutal Porccn-
1952-62 taje

616.7 222.0 — 15 201.60 15.3

626.7 222.0 14 074.7 14.1

20.0 850.9

276.0 0.3

1 366.6 15 703.8 10 706.1 44 628.0 44.9

11 482.6 7 175.7 3 733.8 36.2

11 080.0 6 390.7 762.8 25 432.8 25.6

11 010.0 6 128.0 762.8 24 062.0 24.2

262.7 987.3 1.0

40.0 383.5 0.4— 82.0 36.0 427.8 0.4

60.0 — — 248.8 0.3

IDO.U - UOO.4

189.0 340.0 1 651.0 1.7

166.1 5«).0 0.6

84.0 931.8 0.9

400.0 2 560.0 4 449.2 4.5

20.5 30.0 40.0 105.5 0.1

59.1 771.0 1 328.0 3 618.3 3.6

46.5 31.0 50.0 630.5 0.6

12.6 340.0 942.0 2 160.9 2.2

400.0 336.0 826.9 0.8

13 555.0 23 872.5 15 772.9 99 301.2 lOO.O

Transpones 10 247.7 1 (.29.5 530.0

Ferrocarriles 10 027.2 1 540.2 —
Navegacion, pucrtos, dragado . 1-14.5 89.4 330.0

Otros raedios de transporte . . 76.0 — 200.0

Energia electrica 3 050.7 4 668.1 5 548.8

Industrias bdsicas 1 598.6 1 838.9 5 679.7

Metalurgia 147.3 1 040.0 4 419.1

Siderurgia 93.0 590.0 4 039.0

Metalurgia de metales no fe-

rrosos 12.3 450.0 249.3

Metalurgias varias 42.0 — 130.8

Construcciones mecanicas . . . 15.0 25.0 222.8

Material lerroviario 50.0 — 47.0

Automoviles 194.3 187.7 421.8

Construccion naval — — —
Material electrico 128.0 205.9 —
Celulosa >• papel 66.7 150.0 354.0

Ouimica 933.3 230.3 200.0

Varios — — 15.0

Sectores cornplemcntarios del sec-

tor agropecuario 4^^3.9 309.1 483.2

Mataderos induslriales .... 94.0 200.0 25.0

Bodegas y silos 299.0 109.1 458.2

Bodegas refrigeradas 90.9 — —
Total . . . 15 380.9 8 445.7 12 241.7

Fuente: Informes del BNDE.

Todos estos estimulos no solo ocasionaban una reduc-

cion del costo de la inversion. sino que tarabien elevaban

considerablemente la rentabilidad de las inversiones en

los sectores prloritarios, sea porque los componentcs uti-

lizados en el proccso de la produccion estaban muv sub-

vencionados, sea porque el nivel establecido de la barrera

aduanera permitia la fijacion de precios sin cuidarse de

la competencia. Se comprende. pues, que esta situacin,

por favorecer una concentracion de la riqueza y de los

beneficios de la industrializacion haya sido tan atractiva

y hava provocado entre los empresarios una acogida tan

amplia a las propuestas del "Plan de Metas".

d) Actilud frente al problema de la cst-abilidad

La directriz basica del Plan queda de manifiesto si se

obser\-an las caracteri.sticas de las medidas monetarias,

cambiarias. fiscales, de salarios y de fijacion de precios

que se aplicaron a la correccion de los desequiIibrios

inflacionarios. En efecto, de la observacion del uso de

estos instrumentos se saca una apreciacion del grado

de relieve concedido, cn el plano de las preocupacio-

nes de politica economica. al mas amplio objetivo pro-

puesto: la divcrsificacion industrial. Ello indic» con cla-

ridad la subordinacin de las mcdidas en materia de

estabilidad al logro de los objetivos de transformacion

de la econom.ia.

Por la observacin dc las medidas a corto plazo se vera

que. en lo tocante a !a inestabilidad, se preveian medi-

das estabilizadoras en el grado en que no afectaran a

la consecucin dc los objetivos propuestos. En esta opor-

tunidad la eleccion fue clara en lavor del desarrollo

industrid. A decir verdad, no hubo una accion para-

1 925.6

1 658.6

267.0

3 583.9

4 339.0

1 592.9

1 409.2

13.0

170.7

47.0

91.8

1 106.6

1 122.0

40.0

277.1

61.6

184.0

184.0

10 032.5

lela. aunque fuera condicionada, para contener !os des-

equi!ibrios. Los instrumentos cambiarios. !a politica cre-

diticia. la politica presupucstaria. clc, quc directa o

indirectamente tenian que ver con los tlcscquiIibrios, ca;-

siempre estuvieron orientados a fines diversos que la coii-

tencin de! alza de precios. No se les dio un funcionamien-
to paralelo en armonia con una Iiipotesis de estabilidad.

Como se vera mas adclante, !as medidas instrumenlalcs

en estas materias estuvieron encaminadas fundamental-
mente a proporcionar un sistema eficaz de financiamiento
para e! Plan, y a crear condiciones politicas favora-

bles para su ejecucin.

A decir verdad, no slo se subordinaba la polftic.:

"antiinflacionaria"^^ de ese perlodo al Plan, sino que csti

en su formulacion Ilevaba implicita una intcnsificacion

de! alza de precios. De un esfuerzo cualitativo de trans-

formacin en ta! profurdidad surgirian forzosamente def

ajustes parciales, imposibles de prcdecir con el sistem./

mas riguroso de planificacin y niucho menos con los

empiricos sistemas que se estaban ulilizandu.

Sin embargo. no era ese cl aspecto mas importante del

potencial inflacionario de! Plan. A falta de un program;j

de ahorros voiuntarios utpico en un pais subdesarro

Ilado, el esfuerzo industria! prcvislo suponia implicita-

mente la forrnacin de ahorros obligados y la probable

" Se usa el termino aqui' para englobar todas las medidas
que tenian la atenuacion dcl alza de precios como motivacion o
justificacion principal. Su inclusion se basa no en su racionalid?d

sino en su motivacion. Por lo tanto, con este caracter se consi-

dera un conjunto de mediJas que, las mas de las veces, procu-

raban comhatir la inflacion en sus efectos finales (contencion de
precios) y tendan a aplazar el alza del nivel de precios sin eli-

minar los factores mediatos a que obedecia.
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^Pkctivacion tlc los mecanismos de propagricion de ias prc-

siones inllacionarias.

Particndo dcl calculo de qu(' las invcrsiones dcl Plan
solo rcprcscntarian cl 40 por ciento de las inversioncs
del sector pblico, y que un tcrcio de estas inversioncs

tendrian quc financiarse con recursos e.\tcrnos, o sea, no
neccsariamcnte por un alza dc prccios, se ha sostenido

que, en talcs condiciones, la ejecucion dcl Plan no tenia

por qu6 intensificar los movimientos inflacionarios: c!

alza dc prccios obcdcceria a errorcs de los dirigcntcs dc
la politica cconmica. Sin cmbarjjo, el argumcnto no
parece convinccnte. incluso si sc acepta una cifra quc hacc
tabla rasa dc las inversiones inducidas por el Plan y
que no considera los plazos mcdios mas dilatados dc ges-

tacion de las invcrsioncs propucstas. Es como decir que
el "Plan dc Mctas"' en bucna medida ocuparia el lugar
de otras inversionos que se dejaron de efectuar, cuando
en realidad vino a afiadir, en terminos absolutos, nuevas
responsabilidades al scctor pblico en el proceso de ahorro
e inversion.

Cualquiera que hava sido la comprensjon de las con-

secuencias posteriorcs, la escaia preocupacion por el pro-

blema general de la estabilidad queda de manifiesto por
el hecho de que no se considero el anterior movimiento
inflacionai-io y que se propuso un esfuerzo mas de inver-

sin en proyectos de larga maduracin sin la bsqueda
rigurosa dcl correspondientc prosrama de financiamicnto.

A lo largo de la ejecucin del Plan, al hacerse relativa-

mente menos favorables las condiciones c.Kternas e inten-

sicarse ciertos desequiIibrios, vendria a confirmarse la

|posici6n secundaria y auxiliar de la poUtica "antiinfla-

cionaria".

Sea cual sea el grado de autonomia que se conccda a

la decisin politica en la implantacin dcl ' Plan de Me-
tas", es indiscutible que en vez de reducir la cuantia

de la inversion para tratar de atenuar el movimicnto
inflacionario, esa decisin fue en el sentido dt confirmar

el esfuerzo. La tarea de eliminar los obstaculos a esa

trayectoria se enlrego a medidas a corto plazo, las cua-

les debian aplazar y amortiguar los movimientos infla-

cionarios en todo aquelIo en que perjudicasen a los pro-

gramas a largo plazo.

En suma, la presencia de un proceso inflacionario y
el empeoramiento relativo de las condiciones externas al

parecer debian hacer imperativc el logro de la estabOi-

dad. Kn cambio, cl Plan no pareci atribuir importancia

al problema; por el contrario en !a medida en que pudo
haber cierto "radio de maniobra" en el momento de su

formulacin, sus deci^^iones tendieron a agravar mas ese

proceso inflacionario con la inclusin dc inversiones cuva

urgencia y prioridad eran discutibles, tales como la cons-

truccion dc la nueva capital. Ademas, a lo largo de la

ejecucin del Plan apareceran actuando en favor de

la industrializacin los instrumentos monctarios. cambia-

rios y fiscales. los cuales suboidinaran el problema de la

estabilidad a la industrializacion de dos maneras. Por

una parte, aportaran al esfuerzo de inversin nn progra-

ma pragmatico de financiamiento. Ilenando en gran pro-

porcion la laguna de un mercado de capitales que no

''xistia. Por otra, trataran de atenuar las consecuencias

•Inas perturbadoras del proceso inflacionario a fin de

mantencr las bases de apoyo politico al Plan; sin em-

bargo, no les asustara la intensificacion de los movimientos

inflacionarios siempre que su accin sca objetivamente

importantc para la consecucin de los objetivos del Pian.

AI mismo ticmpo, con la adopcin de medidas que en su

mavor purtr .--olo uplazaltan v\ prol)!cnia, ya que slo
contcnian los cfcctos nias \isiblcs (lci sistcma, trataban

de rcducir al minimo cl dcsgaste politico ocasionado por

la inflacin. Es preciso tcncr prcscnte quc la oricntacin

de las mcdidas a corto plazo cn cstos dos sentidos anta-

gnicos conficrc caractcr paradojico a la actuacin gc-

neral frcnte al problcnia inflacionario cu la segunda
mitad dcl dcccnio de 1950. Sin emiiargo, se hace mas
comprensiblc la adopcin siniultunea dc mcdidas contra-

dictorias rccordando la prioridad de los objctivos a largo

plazo y quc a tales instrumentos se encargaba, por una
parte, la funcin de allegar rccursos por ias lineas de

menor rcsistcncia y, por otra, la dc sostcncr politica-

mcnte el programa.
I\o se insistira bastantc cn que el conjunto de conse-

cuencias practicas de csta politica de armonizacin de
elementos contradictorios se debe al rapido crecimiento

econmico alcanzado. EI dinamismo dc la economia bra-

silcna absorbia parte de ias tensiones, en la medida en

qiie liacia posiMcs niveles cada vcz mas altos dc inversin

sin ocasionar a otros sectorcs de la economia una perdida

absoluta de ingrcsos. EI ingreso ical del trahajador ur-

bano no dcsccndi y, en fin de cuentas, ningn sector

perdi terrcno en terminos absohitos. Al permitir un re-

ajuste en el margcn y aplicando mcdidas aparentemente
contradictorias, el crecimicnto econmico hizo compati-

ble un proccso de transferencia forzada de los recursos

generados adicionalmente hacia el sector pblico y las

empresas (lo que cra uno de !os objetivos de la politica

a corto plazo), con la prcvencin de las fluctuaciones

acentuadas dc los nivelcs de consumo de los asalariados

(mediante intentos de mantenimiento de los precics de
los productos de subsistencia)

.

Lo dicho no significa que cl gobierno tuviese concien-

cia de lo quc realizaba por mcdio de los instrumentos

monetarios, fiscales y de control de precios y salarios. En
estas materias actu a tientas, de la manera mas empi-

rica. Unicamente ahora, al mirar hacia atras. quedan al

descubierto esas dos caracteristicas del manejo de los ins-

trumentos. Asimismo, de la observacion de la evolucin
seguida se entiende la razn de las medidas adoptadas sin

ningn plan basico. Las cosas ocurrieron como si la evo-

lucin anterior hubiese obligado a continuar !a transfor-

macin estructurai y hubiese dispuesto las condiciones

para la cjecucin de una politica cn apariencia para-

djica.

En esta situacin se encuentra la politica sobre precios

que se adopt en ese periodo. Por diversos arbitrios se

procur ofrecer resistencia a los reajustes de precios de
los articulos basicos de subsistencia o de los in.sumos que
se consideraban importantes para dcterminar la estruc-

tura de costos. En el periodo dcl Plan pudo observarse,

pues, una continuacin de los esfuerzos de raantenim-iento

de los precios de subsistencia mediante la aplicacin de
controles directos, esfuerzos que tradicionalmcnte habian
tenido escaso rcsultado. Se han criticado tales medidas
por considcrarsclas desestimuladoras de la produccin
primaria. Otros hacen resaltar su inoperancia. Sin entrar

a discutir ia validez de estas criticas, hay que recalcar

que. si por una parte los controies directos de precios no
consiguieron beneficiar a la larga a los consumidores
urbanos a expensa3 de los productores rurales. y tampoco
dieron lugar a la eiiniinacion de! alza de precios, por
otra parte no es menos cierto que de ios reajustes de las

escalas de precios aign beneficio resulto para los consu-

midores. El hecho de que los precios agricolas se man-
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tuvieron inaltcrados. aunque fuera por periodos retluci-

dos, contribuvo a mitigar hasta cierto punto las demandas
de mavores salarios, pcr nias que esto sigiiificara Ira,'-

ladar al porvenir las prosiones acumuladas. He aqui un
bucn ejemplo de ia tendencia a aplazar la luclia contra

los desequilibrios mediante la atcnuacion de algunas de
sus consecuencias mas visibles.

En todo caso, la critica de los controles de precios no
debe hacer olvidar que. antes que esas practicas picrdan

estimacin debido a la mejor organizacion de los produc-

tores y comcrciantes, ellas dan a la opinion pblica la

seguridad de que sus intereses se tienen en cuenta y que
no se encuentran sin proteccion frente a las manioliras

alcistas, lo que constituve la finalidad politica esencial de

esas mcdidas. Si en lo relativo a los precios agricolas el

programa de mantenimicnto tuvo exito reducido, el go-

bierno alcanz mejores resuhados en cuanto a otros as-

pectos. El ejemplo mas sobresaliente es el de los alqui-

leres; estos estaban sujetos a una legislacion de defensa

del arrendatario y de mantenimiento al mismo nivel de

los alquilcres ya convenidos en contrato. Otro ejemplo

se encucntra en las tarifas del sistema estatal de transporte

y comunicaciones. Este sector concedi precios politicos,

lo que equivaHa a dar una amplia subvencin a la par-

tida de transporte en el presupucsto domeslico de ampiios

segmentos de la poblacion urbana.

En cuanto a otros gastos de transporte. el estado les

entreg sub^enciones indirectas al concederles tipos de

cambio subvencionados para las importaciones de petr-
leo y productos derivados. Por otra parte, el gobierno se

empcn en que los articulos imporlados a un tipo de cam-

bio favorable se mantuviescn ampliamente subvenciona-

dos mientras durase el "Plan de Metas"'. resistiendose a

reajustar cl tipo dc cambio de estas importaciones. Con
algunos de estos productos (por ejcmplo, el trigo) procu-

raba disminuir las repercusiones alcistas en el presupuesto

domestico. Con otros. como el papel de imprenta y celu-

losa, buscaba dircctamcnte el apoyo politico de grupos

influyentes en la opinin pblica. Por ltimo, en ciertos

casos (petrleo v productos derivados) aspiraba, me-

diante subvenciones directas a los productores, a servir

indirectamente a los consumidores. En relacin a estos

productos el gobierno mantuvo un tipo de cambio sub-

vencionado y se esforzo por evitar su reajuste frecucntc.

Tales practicas se tradujeron en una politica de estimulo

al consumo de esos biencs, la cual en muchos casos no

era aconsejable dentro de las circunstancias brasilenas

(trigo, gasolina para automoviles de turismo) . De todos

modos. tuvieron efectos favorables, aunque reducidos y
fluctuantes, en la defensa del salario real. pues. de algn
modo ayudaron a mantener relativamente inactivos cier-

tos mecanismos de propagacin. Bajo otros aspectos de la

politica de precios se puede advertir en los actos guber-

namentales el influjo de una preocupacion por obtener

apoyo politico. Los precios de aigunos insumos (acero y

enerEa electrica) se mantuvieron relativamente estanca-

dos, lo que beneficio a las industrias consumidoras, si

bien creando mayores problemas para cl financiamiento

de las empresas de aquellos scctores.

Otro excelente ejemplo consiste en la actitud adopLada

frente a las exportaciones. EI gobiemo. pese a su interes

manifiesto por lograr que se ampliase la capacidad de la

economia para importar, mantuvo sin reajustar, por lar-

gos periodos. las bonificaciones pagadas a los exportado-

res de productos primarios, desestimulando las exporta-

ciones de esos bienes. Procedio de tal manera para evitar

ia inincdiata clovacion iiitcrna ile los precios y ia rcstric-

cion a corto plazo dd consun-,o dc dichos productos. Cosa
curio.sa. sc pucdcn coniproliar inedidas quc ul mismo
tiempo clevan la remuncracion de las exportaciones y
aplican controlcs restrictivos a la primera senal de escasez

intcrnu.

Paralclamentc a esta politica de mantenimiento de los

precios mediantc la aplicacin de contrc'es directos, se

registran intentos dcl sector pblico dc intervenir en el

sistema de comcrcializacin o de sustituirlo, intentos co-

ronados por un exito niuy rcducido.

Vistas en su conjunto. las practicas de cfecto inmediato

cn relacin a los precios sc cncaminaban a obtener apoyo
politico para la accion gubcrnamental ;

pero, al dejar

acentuarsc los dcscquilibrios internos del sistema, crca-

ban por otros mecanismos dcrivados (deficit de las em-
presas productoras de insumos basicos, expansin de las

importaciones subvencionadas, etc.) problemas para la

ejecucin de la propia politica a largo plazo. Sin embargo,

eliminaron obstaculos a la adopcion dc otras practicas

mas importantes para el logro de dichos ohjetivos. Esto

tiene cspecial importancia en lo rclativo a !a pobtica de

mantcnimiento de los sueldos ^de los funcionarios p-
blicos V de los obreros indu.striales) . Durante el perlodo

del Plan se procur mantener constantes los sueldos nomi-

nales y se hizo resistencia a la concesion de reajustes, con

lo que se facilito la captacin de los ahorros obliga-

dos de los sectores de ingresos contractuales. Sin em-

bargo. es bastante valida la suposicin de que, sin aque-

Ila politica de precios catica y paradojica, el poder

pblico dificilmcnte hubicra logrado mantener por pe-

riodos tan largos las escalas de sueldos, impidicndo asi

durante el desarrollo del Plan alzas de costos perturba-

doras de los programas en curso. Salta a la vista que el

factor principal para el exito de esta politica fue la pre-

sencia de una oferta flexible de mano de obra sin un

alto grado de organizacin sindical; sin embargo, csa

politica de prccios explica cn parte cl coinportamiento

de los sueldos, que tuvo indiscutible iinportancia para la

obtencin de elevadas tasas de inversin y para conte-

ner. con relativo buen exito, el movimiento inflacionario.

Otro aspccto cn que la poHtica cconinica de ese pe-

riodo estuvo claraincnte ligada a la climinacin de los

obstaculos para la ejecucion dcl Plan a largo plazo (crean-

do en virtud de su accin dc caracter inmcdiato ma-
yores problemas para los periodos postcrioresj consistio

en las operaciones caiiibiarias que exploraban lineas de

credito a corto plazo para cl financiamicnto de las im-

portacioncs corrientes o los pagos financieros internacio-

nales. AI manifestarse la tendencia al alza del tipo de

cambio en las subastas de categoria general, se prefirio

realizar las operaciones de "canje" o "swap" ya mencio-

nadas a retirar divisas del mcrcado financiero (que dis-

frutaba de un tipo de cambio inferior al de la categoria

general). Semejante opcracin permiti, a corto plazo,

mantener estable el tipo de cambio cn los dos mercados

y obtener recursos adicionales cn moncda nacional (di-

ferencia entre cl tipo de venta de las divisas en la cate-

goria general y el tipo convenido en la concertacion de

los "canjes"). Sin embargo, esto creo cuantiosos compro-

misos de pagos a corto plazo, para los cuales no se dis-

ponia de las correspondientes divisas. Ademas, el sector

pblico corria el rjesgo de tener que liquidar los "can-

jes" comprando divisas a precio mas clevado. De todos

raodos, con esta practica se desviaba la presion sobre e!

tipo de cambio y el crucero se sostenia sobrevalorizado.
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' Al examinarsc la poHtica prcsupucstaria y los medios
para financiar los dt-ficit dcl Tesoro, quedan de mani-
fiesto otros aspectos mas dc la politica cconomica contcm-
porizadora. Su actitud frente a las distintas partidas de
gastos pblicos confirnia los comportamientos ohservados
en otros campos; por cjemplo. en ese pcriodo los fururio-

narios pblicos e\pcrimcntaron una disminucion de sus

sueldos reales al qucdar contenidas sus aspiraciones^ de
mejoramiento. En los aiios de reajuste. las demandas no
contenidas dc salarios repercutian ampliamente en el ni-

vel de los gastos pblicos, amplificando los desequiIibrios

presupuestarios. Aunque esa politica en materia de remu-
neracion dio lugar. en parte. a un deterioro de los scr-

vicios pblicos tradicionales. que vieron pcrjudicada su

oferta cuantitativa y cualitativamentc, el gobierno con-

siguio ahorros realcs de esa manera. Formando contraste

con esta politica de reniuneracion aplicada a los funcio-

narios pblicos. sc amplio de manera mas que proporcio-

nal la partida de transferencias de la estructura de gas-

tos. Por una combinacion de mantenimicnto de prccios

poHticos en el sistema de transporte y comunicaciones

con la atencion a las presiones de los grupos asalariados

de esos sectores. que fuera dc ocupar una posicion estra-

tegica poseen larga e.vperiencia en la organizacion sin-

dical, el gobierno asumio pcsados compromisos financ ie-

ros por ese concepto, sea cn la administracion de sus

propias empresas, sea dando apovo a companias dc na-

vegacion maritima y aerea del sector privado. Por ltimo.

en lo relativo a los gastos dc capital, estos reflejan con

.fidelidad en su cuantia la composicin de los objctivos

^ropuestos en el "Plan de Mctas", ya que los fondos con-

signados se mantuvieron sin vacilaciones. Es importante

destacar que se mantuvieron las inversiones tradiciona-

les (realizadas fuera del Plan), que servian para apaci-

guar las reivindicaciones politicas de otros sectores y re-

giones no dinamizados.

Semojante politica presupueslaria hizo ampliarse la par-

ticipacin dc los gastos plilicos en el producto nacional.

No habiendo un sistema adecuado de financiamicnto. eiio

provoco la aparicion de dficit importantes y se trans-

formo en uno de los principales mecanismos de e.xpansin

de los medios de pago en la segimda mitad del decenio.

En tales circunstancias. la aparicion de deficit en ese

periodo no se puede cargar a cuenta de la estructura

tributaria federal. Esta se hallaba constituida por tribu-

tos de base impositiva dinamica (ingresos de las empre-

sas y los individuos; consumo de productos industria-

les; consumo de lubricantes y combustibles ; consumo de

productos importados; y movimiento financiero), por lo

que tenderia a ampliar de manera mas que proporcional

el ingreso fiscal en una economia en vias de desarrollo.

siempre que los impuestos tuviesen tasas ad vaorem. No
ocurrfa otro tanto con la unidad polltica de menor di-

mensin, el municipio ( lo que. entre otras cosas. dio lugar

en 1961 a una transformacin constitucion?! del sistcma

de divisin de las contribuciones entre las tres esferas

poHtico-administrativas. a n de vigorizar la situacin

fiscal de las municipalidades) . En suma. la estructura

tributaria federal fue fle\ible frente al alza de los pr°cios

k la modificacin de la composicin del producto. Con

'especto al ingreso tributario. la politica econmica del

decenio fue afirmativa dentro de las Hneas Uiuales del sis-

tema fiscal brasileno y actu de manera enciente. En el

curso del periodo. las bases impositivas restantes adqui-

rieron caracter ad valorem, o se procur su reajuste fre-

Cuadro 27

COSTO DEL PROGR.\.M.\ DE RETENCION DEL CAFE,
1954-62

Ano

y oior dl crcciniicnto

de las existcncias

{miles dc milloncs de
de cruceros)

Porcentaje
dcl producto
inierno brulo

1954 . 3.4 0.61

1955 5.9 0.85

1956 1.2 0.14

1957 11.4 1.07

1958 26.9 2.05

1959 49.6 2.77

1960 49.0 2.05

1961 .31.9 0.91

1962 110.3

FcE.NTE: SUMOC (datos aproximados;

,

cuentc. Se anticiparon ios plazos dc recaudacin de las

contribuciones; y en cierta medida sc ampli la base

tributaria y las cuotas impositivas. En consecuencia, la

carga fiscal aumento a lo largo del dcccnio de 1950. K
este respecto la poHtica econmica funcion de manera
adecuada para establecer un programa satisfactorio de

financiamiento gubernamcntal ; pcro fracaso en lo rela-

tivo a los precios de los servicios pblicos, en especial

las tarifas de transporte. Los factores antes senalados

hicieron inflexible esta partida de ingreso corriente, dan-

do lugar en parte a los deficit de este sector, que llegaron

a representar alrededor del 50 por cicnto del deficit

federal.

Pero !a ampliacin de los gastos pblicos hubiera

hecho aparecer un deficit en el ejercicio presupuestario

a pesar de ser satisfactorla la recaudacin fiscal, e in-

cluso postulando una fijacin de las tarifas de transporte

mas de acuerdo con ia realidad. EI analisis de la manera
cmo se financiaron los dcsequilibrios pone de manifies-

to, en mas de un aspccto. la politica de seguir las lineas

de menor resistencia para la ejecucin del "Plan de

Metas".

EI programa de financiamiento dcl deficit guberna-

mental. fuera de una pequeha proporcin atendida me-

diante la colocacin de bonos del Tesoro. descans en ia

expansin de los prestamos dcl Banco del Brasil al go-

biemo. Sin embargo, no cabe pensar que el crecimiento

de las deudas del sector pblico con el sistema bancario

refleje fieimente ei factor primario de expansin de los

medios de pago que representaban los deficit del go-

bierno. EI sector pbiico cont en el Brasii con una luente

mas dc recursos de caracter tributario, emanados del con-

troi del sistema cambiario de tipos de cambio mltiples.

La diferencia enlre I.o tipos de cambio de importacin

y de e\portacin hizo las veces del inexistente impuesto

de exportacin. El monto de la diferencia fue especial-

mente elevado con respecto a los productos de mayor

productividad I cafe y cacao). Con ios recursos asi obte-

nidos se procedia al pago de subvenciones (al trigo, pa-

pel, fertiHzantes) y se garantizaba el programa de ad-

quisiciii de los excedentes de cafe destinado a resguardar

ei precio intemacional del producto. El costo de ia poH-

tica de retencin del cate se puede apreciar en el cuadro

27. El saldo Iiquido sobrante despues de estas operaciones

constiiuy en realidad una fuente mas de recursos para

financiar e! deficit de las arcas fiscales. Por consiguiente.
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el saldo de utilidades cambiaiias atenualia a modo de
tributo extrapresupuostario la repercusion que las deudas
de caja dcl Tesoro tuvieran sobre los medio» de pago. La
cuantia de lales saldos dependia de tres elementos basi-

cos: el recargo medio pagado por los importadores (uti-

lidad media) ; la lionificacion pagada a los e\portadores : y
la produccion exportable de cafe. La politica cambiaria
ejercia un control iniportante con respecto a los dos pri-

meros elementos. Tratando de impedir que la desvalori-

zacin externa del crucero acclerase el alza interna de
precios. la politica cambiaria procuro mantener lo miis

estable posible el tipo de cambio. AI manifestarse la tcn-

dencia alcista. el gobierno se esforzo por dctencrla con

una mavor oferta de divisas. comprometiendo para ello

las principales lineas de crdito a corto plazo. Del mismo
modo, trataba de mantener el tipo de cambio aplicado

a las importaciones subvencionadas. Esa orientacion se

reflejaba en los ingresos del fondo de utilidades de cam-

bio, ademas de afectar directamente los ingresos adua-

neros (el dolar fiscal estaba rclacionado con los recar-

gos cambiarios) . En cuanto al segundo elcmento. esto

es. las bonificaciones pagadas a los exportadores de cafe.

el gobierno procuro mantcnerlas jas el mavor ticmpo

posible. Sin embargo. los agricultorcs y cxportadores de

Cdfe, como grupo de prcsion organizado. no solo pudie-

ron en muchas ocasiones obtener reajustes de la bo-

nificacion pagada, sino que disfrutaron. adcmas. de la

garantia de compra de toda la produccin cafetalera.

Semejante politica, fuera de no desestimular la expan-

sin de la produccion en las lierras antiguas, pues la

tasa se formaba cn el punto adecuado para mantener

la rentabilidad de csas regiones. convirti cl cultivo del

cafe en la nueva frontcra agrfcola en una actividad pri-

maria de alta rentabilidad. creando por consiguicnte un

ciclo expansivo en la oferta intcrna del producto. Si es

criticable esta politica que dio lugar al empleo irracional

de los factores y a la ampliacin ulterior de los proble-

mas financieros, no hay que olvidar que ella sirvi de

base para la transferencia de los recursos generados en

el sector de exportacion hacia las actividades industria-

les. De todos modos. el rcajuste de las bonificaciones y
las fluctuaciones de la produccin de cafe introdujeron

en el iinanciamicnto del sector pblico un elemento per-

turbador mas. que a veces hasta Ileg a ampliar el des-

equiIibrio presupucstario (1959).

Esta vulnerabilidad fiscal fue. en cierto sentido. una

contrapartida de la posibilidad que ofrecia al gobierno

el cafe (en vista de la elevada productividad de su cul-

tivo en la r.ucva frontera agricola) para captar parte de

los ingiesos del sector y estimular el proceso de industria-

lizacin sustitutiva.

La diferencia entre el aumento de las deudas federales

con el sistema bancario y el saldo Kquido de las utilidades

del cambio daban. pues. la dimensin del verdadero

desequilibrio de las cuentas gubernamentales Absorbida

por el si:-tema bajo la forma de expansin primaria de

los medios de pago. representaba una forma de tribu-

tacin indirecta aplicada, por medio del mo\-imiento infla-

cionario, a los sectores sin mucha capacidad para defen-

der sus niveles de ingreso real.

Cabe imaginar diversos sistemas posiblcs de financia-

miento encaminados a afectar el nivel de precios en grado

menor de lo que ocurri, en el caso brasileno, con la

forma adoptada de cobertura de los desequiIibrios gu-

bemamentales. Sin embargo, la viabilidad poHtica de esos

sistemas seria probablemcnte nula, y esta afirmacion

qucda bien corroborada con el fracaso de la j)oIitica quc
cntranaba el conocido programa de cstabilizacin pro-

pucsto a fincs de 1958.

Un primer enfoquc posible consistiria en una amplia-

cin de la carga tributaria; sin embargo, la observacioii

rcvela que esta linea se expIot intensivamentc y que las

modificaciones tributarias ampliaron la carga fiscal. Los
rcsultados obtcnidos rcpresrntaban probablcmcnte el H-

mite de las presioncs tributarias que ei sistema estaba

dispucsto a aceptar. Para una clcvacin de la carga tri-

butaria cn mayor grado hubicra sido mcncstcr una rcfor-

m.a cn profundidad dc la cstructura dcl sistema tributario

(captando recursos de las reservas de las empresas, ha-

ciendo tributar intcnsamcnte a las altas categorias dc

ingresos y modificando la estructura de los gastos perso-

nales). EIIo equivaldria a transfcrir a! fisco los ahorros

de las empresas y a restringir las pautas individuales de

consumo. Es ocioso insistir cn lo ilusorio dc tales medidas
frente a las fucrzas que actuaban en el sistema.

Otra posibilidad consistiria en que el estado, mediantc

operaciones de credito a mediano y largo plazo, proce-

dicra a captar parte de los ahorros del scctor privado.

Un sistema de ese tipo hubiera sido viablc en otras con-

diciones. garantizandose un tipo satisfactorio de interes

y la defcnsa contra la dcsvalorizacin. En realidad, tal

sistema acaso hubiera sido viable si la cconomia no hu-

biera estado atra\esando una fase de expansin con cre-

cientes oportunidadcs de inversin, frente a las cuales

los rccursos de las empresas se mostraban insuficientes.

F.n fin. se hubicra podido modificar la distribucin del

credito bancario, dc suerte que la ampliacion de los pres-

tamos al sector piiblico no redundase en una expanson

paralcla del credito a las ompresas. Esta posibilidad fue

ensayada por la poiitica monctaria; pcro pronto quedo

rechazada en vista de la propia orientacin del Plan, ds

los procesos de produccin mas prolongados y por ende

mas capitalistas y de la base politica en que cl Plan se

apoyaba. Incluso pudo observarse en el gobierno una

actitud prudente antc las expansioncs secundarias del

credito al sector privado como las quc exigia el finan-

ciamiento de su capital de explotacin. Por otra parte, la

actitud del sector pblico ro hubiera podido ser otra,

habida cuenta de la estructura de intcreses existente. Sin

insistir en esta materia. basta con seiialar de paso que

la vulnerabilidad y rapida reaccion dcl sector privado a

todo intento de aplicarle una politica de restriccion de

creditos quedaron de manifiesto, en el caso brasilefio, por

la dcpendencia casi absoluta frente al credito bancario

en que se hallaba el capital de expIotacin de las empre-

sas. Por estar en una etapa de progreso econmico, los

fondos de las empresas se comprometian en la adqui-i

cin de activos jos. aumentando la intcrvencin hnr

caria en las operaciones corrientes y creando una agin'

sensibilidad del sector privado a toda reduccin de crc-

ditos.

Se comprende, pues, que el sistema expansionista de

los medios de pago, que se apoyaba en el deficit dd
sector pblico y originaba elevados costos sociales por

recaer principalmente sobre las clases de ingresos con-

tractuales, surgia dc una sintesis de intere^es diversos, lo£

cuales en cierto modo convergfan en el mantenimiento

del movimiento inflacionario. No obraban asi porqrie

conscientemente esperasen extraer ventajas de la infla-

cin, sino porque sus posiciones dentro del proceso eco-
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"omico los llevahari a formular la poKtica economica
siguiendo la» Hneas de nienor re^istencia, las que tendian
a confirmar el movimiento inrlacionario. De todos modos,
es indiscutible que este resultado, aunque no fuera bus-
cado conscientemente, sirvio de manera admirable a los

intereses dcl sector industrial, que dominaban cn e! pa-
norama politico.

En suma, lo dicho no signifiea que havan perseguido
directamente la inllacion como instrumento. pero si que
esta surgio de la estructura e interaccion de sus intereses,

que dirigfan la politica econoniica. Al asegurar a ese

sector el acceso al credito, al mantener !os salarios. al

proporcionar subvenciones e incentivos a las importacio-
ncs de bienes de capital, el sistema ofrecio al sector pri-

vado un esquema satisfactorio de ahorros e inversio-

ncs, que permitia explotar las oportunidades industriales

creadas con la evolucion del proceso de sustitucion de
importaciones, lo que en cierto modo reposaba en el alza

de precios. La ipflacion resultante, fruto de la politica

economica expuesta, perraitio que el gobierno v las em-
presas captasen parte del incrcmento del producto de la

economia mediante una redistribucion reprcsiva de in-

gresos.

Ya se senalo que el alza de precios obedeci a la con-

vergencia de un conjunto de fuerzas tendientes a comple-
mentar y completar el proceso de diversificacin industrial

del pais. En el plano de la politica econmica, obedecio a
la orientacin de esta por las iineas de menor resistencia

jiicdiante la implantacion del sistema de financiaraiento

jias viable frente a las condiciones objetivas del pais. que
ranalizaba energias en la direccion enunciada en el Plan.
Tales practicas fueron compatiblts en ese periodo con el

desarrollo econmico, por cuanto el prolongado proceso
inilacionario no acarre en esos anos los perjuicios indi-

cados teoricamente,'' y la economia disfrut de una eleva-

da tasa de crecimiento del producto y alcanzo una etapa
de profunda integracin industrial.

Es claro que. tericaraente hablando, esos resultados

se hubieran podido obtener con un sistema mas racional,

mas ajustado y que no acentuase a tal punto los desequi-

librios, y con una actitud menos desdefiosa hacia una tasa

anual de inflacin supcrior al 20 por ciento. .A.demas. no
hay que olvidar que en ese periodo, y en sran parte como
resultado de esas practicas. se crearon mayores proble-

mas para la etapa ulterior. entre los cuales se debate
actualmente la economia. coTno se indicara mas adelante.

No obstante, habida cuenta de que el desarrollo no es

un modelo de laboratorio sino un proceso histrico vivido

por una sociedad y marcado con todas sus caracteristicas,

cabe preguntarse si tiene sentido enunciar juicios valo-

rativos o morales sobre un mecanismo politico que se

mostro tan eficaz. por lo menos en relacin a los objeti-

vos declarados en esa etapa.

4. El SALDO DFL PERiODO

La terminacin de! "Plan de Metas" coincide en cierto

modo con el final del largo proceso de diversificacin

industrial, atravesado por la economia brasilena con arre-

al modelo de desarrollo mediante la sustitucin de las

'iportaciones. La industrializacin inducida por el es-

trangulamiento intcrno, que caracteriza el modelo, se ini-

ci con la crisis de 1929 y lleg a su coronacin y subli-

macin en la segunda mitad del ultimo decenio. En este

periodo, de conformidad con el Plan, se superaron las

tasas anteriores de crecimiento de la economia. En el pe-

riodo 1957-61 ei jiroducto interno bruto aumento en 7.9

por ciento al ano, contra 5.2 por ciento en el quinqucnio
precedente. Ese resultado obedeci al esfuerzo concentra-

do de inversin en la construccin de un sistema indus-

trial verticalmcnte integrado, en que tuvieran presencia

e iniportancia los scctores productores de bienes de capi-

tal y de insumos basicos. Aunque en esta estructura aun
se obser\en desconc\iones, lo csencial qued rcalizado:

desde el punto de vista cualitativo, el Brasil entr en el

decenio de 1960 con un perfil industrial de economia
madura.

Para la evolucin posterior de la economia lo mas sig-

nificativo fue el acentuado proceso de sustitucin de la

importacin de biencs de capital. El coeficiente de par-

ticipacin de estas importaciones en la oferta intema de
bienes de capital descendi del 5i por ciento en 1949
al 33 por ciento en 1958. Dada la llexibilidad de la in-

dustria ya instalada de construcciones mecanicas y la

presencia de cierta capacidad no utilizada en cse sector,

cabe pensar que, una vez resueltos algunos probleraas

( dcficiencias tecnolgicas, falta de financiaraiento interno

de las ventas, etc), basten reducidas inversiones comple-
m.entarias para que la sustitucin en materia de bienes

de capital, ya potencialmente realizada, sca rauy superior

a la indicada por el coeficiente scnalado. En un estudio

recicnte de la CEPAL"' se indica que, con las instalacio-

nes industriales existentes, se podria producir interna-

mente el 80 por ciento de los bienes de capital necfsarios

para la expansion de los sectores basicos. Paralelamente
a la industrializacin, pucde observarse en ese periodo

la supremacia del sector urbano y ia confirmacin de su

conquista de los mecanismos de decisin politica. De la

conjuncin de estos dos factores resulta para la econo-

mia, por primera vez. la posibilidad de definir la trayec-

toria de su futura evolucion con gran independencia de
las relaciones con el resto del mundo. Existen ya algunas

de las condiciones previas para un proceso de desarrollo

autosustentado e indepcndiente;

Sin embargo, la enunciacin de estos aspectos no sig-

nifica que la industrializaci;3n por medio de la sustitu-

cin haya configurado una economia desarrollada. Al

mantener, por diversos conceptos, aparte del progreso

econmico al sector primario, a las regiones menos des-

arrolladas y al segmento mayoritario de la poblacin. la

evolucion economica acentuo los desniveles sectoriales,

regionales y socialcs. Sin embargo. al misrao tiempo cre
las condjciones previas para la correccin de esas dispa-

ridades, al montar una estructura industrial integrada.*^

La acentuacion de lo-; desequilibrios estructurales du-

rante la ltima etapa del proceso de sustitucin de las

importaciones en el Brasil se puede resumir corao a con-

tinuacin se expone. Es verdad que la cferta de productos

agropecuarios aument a razn del 4.6 por ciento al ano

" Werner Baer "Ini1a(;ao e eficiencia econornica no Brasil"',

Revista Brasileira de Ciencias Sociais. \ ol. III, \o. 3, aduce prue-
l'as_ convinc€ntes de quc; la inflacion hra.silena no produjo en ese
periodo los perjuicios clasicos qr:e se le atribuyen.

" Los eguipos industriales basicos en el Brasil, op. cit., p. 5.

Tengase presente que crear las condiciones previas no quiere
decir que hava una solucion probable cercana. En el caso bra-

silerio, los indicios no parecen indicar que el sentido de la evo-

lucion prxima sea en el sentido de correjir las disparidades.

Hasta donde se puede aventurar una prevision, todo parece indi-

car para el futuro inmediato la acentuacion de las disparidades

sectoriaies y sociales.
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entre 1947 y 1961, tasa algo supcrior a! ritmo de cxpan-
sion dcmografica (3.1 por cicnto). pcro la productividad
fisica niedia de la ticrra practicamcntc qiicd6 invariahlc,

de suerte que la cxpansi6n dc la ofcrta obcdccio sobrc
todo a la anipliacion dc la frontcra agricola. Durantc cl

ltimo dcccnio, la poblacion "ocupada'' en el scctor pri-

mario crccio cn mas de iin 41 por cicnto, por lo cu;;! ci

producto obtcnido por hombrc utilizado en la agricuUura
se mantuvo practicamente estancado. A los prccios de
1949, el producto por habitante del sector primario re-

gistro de 1950 a 1960 un mcjoramiento del 10 por ciento.

El estudio de los datos globales ocuha, cs cierto. cl pro-

greso alcanzado en algunas regioncs agricolas; dc todos

modos, incluso con csa reser\a. los datos arriba sefialados

indican claramcntc cl amplio dcsnivd que cxistc cntre el

sector primario y el urbano. lo que cs particularmcntc

dramatico por cuanto mas de la mitad dc la poblacion

brasilcna sc cncucntra en ese scctor cstancado.

Los desnivelcs rcgionales se explican historicamcntc

por la prcsencia en cl tcrritorio brasilcno de distintos

sistemas economicos de cxportaci6n primaria, y por el

hecho de que uno solo de eJlos, cl dc la regi6n centro-

sur, haya gcnerado un proceso de sustitucion de las im-

portaciones. La relativa autonomia de la evolucion de
este foco no puso en marcha sino tardiamente un proceso

de integracion horizontal. Solo cn los ltimos anos em-
pieza a configurarsc un movimicnto expansivo dc la re-

gion mas desarrollada, y paralelamcnte una activaci6n

de las antiguas rcgioncs estaricadas. Sin entrar a averi-

guar el por que de este fcn6meno, las cifras siguicntcs

ilustran la extensi6n de las actuales disparidades de rc-

gin a region. En 1959 el ingreso por hahitante del

estado mas rico de la regi6n nordeste ten la cual vive

aproximadamentc la tercera parte de la poblacion bra-

silena) equivaHa al 30 por ciento del ingreso medio de

Sao Paulo, cl foco dinamico. En el mismo aiio, el ingreso

por habitante del estado de Cuanabara. cl mas rico del

pais, fue superior cn 76 por ciento al de Sao Paulo: en

tanto que el de Piaui, el mas pobre, s6Io liegaba al 16.2

por ciento.

En lo relativo a las dispariciades sociales, son esca-

sos los datos para caracterizarlas con precisi6n; sin em-
bargo, sc crce probable que los desniveies sociaies se

ampiiasen en el curso del proceso industrial.'^ No sc trata

aqui de los aspectos evidentes que surgen de la combi-

nacion de los dos desniveles antes citados; lo que se

quiere destacar es que. a pesar dci vertiginoso crecimiento

industrial. durante el deccnio 1950-60 se crearon em-

pieos industriaies con un ritmo inferior al de ia expan-

si6n demografica. En ese decenio ei cmplco en la indus-

tria aument6 en 29 por ciento. micntras que la poblacion

creci6 en 37.2 por ciento. Ese resultado. unido al exodo

de ia pobiaci6n de los campos y su gravitaci6n hacia las

ciudades. dio iugar a la formacion de un sector terciario

ocioso donde se deposita parte importantc de ia pobiaci6n

urbana brasiiena. Su magnitud an esta por definir. pero

su presencia es visible en el crecimiento demografico dc

una periferia urbana paupcrizada. En cicrta medida. esta

oferta abundante de mano de obra no calificada pcrjudic6

a las negociaciones de saiarios de esos trabajadorcs. En
cambio, la especie de industrializaci6n reaiizada tcndio

a favorecer, en cuanto a oportunidades de empieo y au-

En lo relativo a la poblacion integrada en el sistema de alta

productividad, !a evolucion de las series del salaiio real indica

un mejoramiento absoluto, de sus niveles de vida.

mcntos de salarios, dc mancra rnas quc proporcionaJ a

ia mano de obra caiificada. Su)i6ngasc, {)ucs, que en 1950
poco mas dcl 60 por cicnto de ia pobiacion urbana estu-

vicra integrada en d sistcnia de alta iiroducliviuad ; que,

a la luz de ios dalos citados. esta proporcion probable-

mcntc se redujo cn d itimo dcccnio; y quc el 55 por
ciento dc los iiabitantcs. que forman ia ])oblaci6n rural,

se encucnlran a un nivd muy inferior al dc la poblacjon
urbana: todo esto da ia mcdida de la f scisi6n que existe

en ia sociedad brasiiena. Tcngase pre.«!cnte, ademas de Ja

situaci6n de ios dcsnivdcs sociales, que estos no ticndeu

a verse miligados por la poiitica de inversiones y gastos

sociaies del sector pbiico. Las poblacioncs dejadas al

margen dci proceso cconomico, y dada su incapacidad
de exprcsi6n en terminos ccon6micos y consiguicntc raala

organizacion politica, no iian encontrado hasta ahora par-

ticipacion cn los incrementos de productividad de ia eco-

nomia. En muchos casos. cuando provicncn dd abandono
dci campo. empcoran de situacion cconomica dcbido a
la inercia oLligada de las zonas de prccipitaci6n urbana.

Es verdad quc la comprobacion pbiica de los desni-

velcs y la correspondiente toma de conciencia de las dis-

paridades constituyc cl tcma que anima el csccnario

poiitico I)rasilcfio cn ios itimos anos; pero es dificiJ

afirmar que haya constituido ia nota dominante de la

cvoiucin econ6mica anterior.

.A.dcmas dci mencionado proi)lcma. dd pcriodo del PJaii

sc pueden cxtraer otros dos datos dc importancia para
la comprension dc los probicmas de politica econoraica

en el ltimo tricnio.

En primer lugar, recuerdese lo que se podria denomi-
nar el "agotamicnto" de las posibilidades de financiar el

proceso de formacion de capital por mcdio de la infla-

cion. Ya se scfiai6, en lo relativo al problema inflacio-

nario, que a lo iargo del "Plan de Metas" se procuro
atcnuar sus efcctos mas inmediatos, mantcniendose al

mismo tiempo el ncleo de decisioncs que aliraenlaban

ese mismo proccso. Esa poiitica fue posiblc gracias al

exito del Plan que. con el rapido crccimiento cconomico,
mitig las tensione? surgidas dei conflicto dc decislones.

Sin embargo, no las elimin6; tan solo apiaz6 la fecha de
su aparici6n cn una elevaci6n de prccios. L^n opliniista

hubicra podido suponer que la mayor flexibilidad idte-

rior de la economia, asi como la ampliacion posterior de
la ofcrta interna rcsiilt.inte dd exito dd Plan, crearian

a posteriori las condiciones para una luclia eficaz contra
ia inflaci6n; pero liabria olvidado un dato eltraeniaJ,

inlicrente al juego realizado en ia segunda mitad dcl

decenio de 1950. Despues de un periodo prolongado, el

proceso inflacionario prescnta ci pdigro dc desligarse

de ios factores quc ie dicron origen y de pasar, en este

sentido, a scr '"aut6nomo"". Por otra parte, al especular

con la posibilidad de atenuar ei aiza dc precios desde
arriba gracias a un aumento de la oferta, se estarfa sa-

poniendo con ello que cl proceso de inversion iba a con-
tinuar, io que reconstituiria en la futura situacion el

mismo problema de financiamicnto al que se hizo frenle

en cl perfodo del Plan. Por lo tanto, esta hip6tesis solo

seria viable si la transformacion de la economia hubiera
colocado a disposici6n del sector pblico y de las empre-
sas otro mecanismo de captacion de los ahorros volunta-

riamcnte ofrecidos.

En taics circunslancias, y no habicndo una ampliacion
considerable del mcrcado de capitale.^. sca para valores

pblicos o privados, aparecc corao sccuela natural del

"Plan de Metas" una intensificacion del proceso inflacio-
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"ario. El hecho dc que a esta tciidcncia ?c siiniaran pos-

teriormente otros factores, incluso perturbaciones dc ca-

racter politico y social que aniplihcaron el proceso. no
permite refutar la afirmacin de que el Plan gener el

ncleo de la acentuada alza de precios en los ltimos
afios. En verdad, las posibilidades del inodelo de finan-

ciamiento por medio de la inllacin se agotaron antes

de que Uegara a surgir en su lugar otro mecanismo (^^i

la economia.

Por otra parte. la observacion del sector privado nuies-

tra que el Plan le facilit un mecanismo de autofinancia-.

miento mediante la captacin de ahorros forzados. lo que
descanso en el estaso control ( fuera de las excepciones

ya citadas) sobre el alza exccsiva de los precios, y en el

apoyo monetario posterior que surgia al combinarse los

cuantiosos decit con la rapida atencin a las solicitudcs

de credito del sector privado. Pero este niecanismo, hecho
posible por el rapido crecimiento, tambien lleva como

consecuencia de sus operaciones el agotamiento de sus

posibilidades. P^rentc a la mayor frecuencia e intensidad

de los reajustcs de salarios. en la medida en que estos

van constituyendo sus mecanisnios de defensa. el sector

privado se ve en el caso de intensificar el proceso infla-

cionario echando mano de los anticipos de rcajustes de
prccios. Pero esto, como se comprende, va haciendose

progresivamente mas dificil a medida que se cruzan las

fronteras liacia una inflacin desbocada.

En consecuencia, al iniciarse el ltimo periodo la eco-

noinia dcl Brasil dehia hacer frente a la maduracin de

todas cstas tensiones latentes. La aparicion de esos des-

ajustes encuentra una economia nias diversicada. con

procesos de produccin mas capitalistas y con importan-

tcs sectores sumamente sensibles a las fluctuaciones del

ritmo de crecimiento; pero vulnerable a una depresin
del movimiento econmico que se generase internamente,

lo que no ocurria en los anos del dccenio anterior.

V. EL INSTRUMENTAL DEL "PLAN DE METAS"

En esta seccin se pretende describir el conjunto de ins-

trumentos utilizados por el "Plan de Metas"; prcsentar

las condicioncs qiie impusieron la eleccin de ciertos me-
dios algo inslitos; y mostrar cmo, a lo largo de la

cjecuciii del Plan, se logr estabiecer un sistema de coor-

dinacin instruraental en relacin con los distintos obje-

tivos persegiiidos, bastante eficaz a pesar de su precaria

^ffesentacin formal.

W El aparato instrumental utiiizado en la ejecucin dcl

Plan tuvo su origen en ia moviiizacin de ias herramien-

tas heredadas de las fases anteriores, cuva forma de tra-

bajo en algiinos casos se ajust a las exigencias del Pian,

y de instrumentos nuevos forjados con destino a problemas

determinados, de acuerdo con un criterio acentuadamente
pragrnatico. La eleccion de ios ltimos parece haberse

ajustado a la preferencia por los que constituian las

lineas de menor resistencia poiilica. Este aspecto super
a todas las consideraciones reiacionadas con el caracter

econmico de los nuevos medios de accin. Las practicas

del "Plan de Metas" revelan un-a insensihilidad casi total

frente al problema instrumental-institucional considerado

aisladamente. a excepcion de la reforma aduanera de 1957

y del impuesto federal de consumo que se analizan mas
adelante. En reaiidad. tales practicas Ilevaron al agota-

miento de las posibilidades instrurnentales en el ambito

juridico heredado del deccnio anterior. Se puede afirmar

que constituveron una expIoracin. dentro de los Hmites

de las posibilidades juridicas del viejo orden econmico.

para la implantacin de un nuevo sistema. Como se vera

mas adelante, la comprobacin del agotamiento de esas

posibilidades vendra a animar las discusiones sobre po-

Utica economica en los afios mas recientes.

1. La SITU.\CI0N .\ MEDIADOS DEL DECEMO

Antes de proceder a la presentacin de los instrumentos

del "Plan de Metas". conviene examinar concisamente ia

y;uacion de los mismos en el momento de adoptarse el

^an. Este examen sera muy til para la comrrensin de

los motivos a que obedecen las soluciones encontradas en

la segunda mitad del decenio.

E! sistema tributario, aunque en muchos casos presen-

taba escalas de baja productividad fiscal, abarcaba am-

pliamente casi If totalidad de las materias disponibles. Por

ejemplo, sobre ci comercio exterior incidia una baja tri-

butacin especifica de las importaciones (escala dc 1937)

y un impuesto ad valorem del 5 por ciento sobre las

exportaciones percibido por los gobiernos de los estados.

La tributacin de las personas flsicas entraba en grava-

mencs ceduiares (que hacian diferencia entre los ingresos

obtenidos del trabajo y los rendimientos de la propiedad)

y en una escala progresiva segn el nivel del ingreso

indi\idual. Los rendirnientos de ias empresas pagaban
impuestos ad valorem sobre el total de las utiiidades.

Tambien pagaban impuestos la incorporacin de las re-

ser\as financieras al capitai de las cnipresas y la revali-

dacion de los activos. Estos impuestos eran percibidos por

el gobierno federai. Sobre los ingresos gastados incidian

dos impuestos: uno de incidencia universal acumuiativa

y de cuota fija (que pesaba sobre las transacciones en

todos los niveles) y otro diferenciado segn el producto

final. EI primero —el impuesto de ventas y consignacio-

nes— constituy el de mayor productividad fiscal del

sistema brasileiio y entraba en la rbita de los estados.

El segundo, el impuesto sobre el consumo, era federal. Las

operaciones con el petrleo y sus derivados, la produc-

cion y consumo de energia electrica y la extraccin de

minerales recibian tratos fiscales especiales, y todos per-

tenecfan al gobierno federai. Las transacciones financieras

y bancarias y los actos juridicos pagaban impuestos va-

riables en su incidencia, forma y regimen fiscal, en<"Io-

bados en ^el sistema tributario brasileno bajo el rtulo de

impuesto de timbre. y eran de propiedad del gobierno

federal. Fuera de estos impuestos principales existian el

gravamen sobre la propiedad agraria (de los estados),

sobre la propiedad territorial urbana (municipal), sobre

las transacciones inmobiliarias inter vivos (de los esta-

dos), sobre !as transferencias patrimoniales por causa de
muerte (de los estados), y una infinidad de otros pe-

quenos impuestos y gravamenes principalmente de orden
municipal,

E sistema de! seguro social ya se encontraba slida-

mente impiantado y reposaba en un mecanismo de cuotas

identicas del empieado y e! erapleador. Las instituciones

que componian e! sisteraa de prevision socia! captaban
importantes recursos financieros.

Todos los poderes tradicionales de intervencion en las

corrientes monetarias ^determinacion de! tipo de interes,
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(k'l tipo de rcdcsruonto. de la reiacion encaje/dcp6?itos.

dc las op*iraciones dc credito. etc.) se encontralian re-

partidos cntrc la SUMOC ( SMpcrintt ndencia de Moncda

y Credito), cl Ministcrio dc Hacicnda y el lianco guher-

namentai. (el Hanco del Brasil). La falta de un Banco
Ccntral conforme a los inoldes clasicos se puede expli-

car en parte por la importancia del banco oficial que.

ademas de ser el agente financiero dcl gobicrno. con-

trola dircctamente mas del 40 por ciento de las ope-

raciones bancarias particulares y funciona como el mayor
banco comcrcial dcl pais.

Se obser\a una falta casi lotal de instrunientos pblicos
de credito a largo plazo. La secular inflacion brasilena.

al cbocar con las liinitaciones lejrales que impcdian al

gobierno cmitir titulos rcajustahles segn cl alza de prc-

cios, habia desmontado ese mecanismo tradicional de

recursos para el sector pblico. La lista sc podria alargar

haciendo referencia a la red de Caias Economicas (insti-

tuciones de credito hipotecario en que se reunian los

peguenos ahorros individuales) , al sistema de control dc

ias operacioncs de seguro y reaseguro, al cuerpo de dis-

posiciones legales sobre el tratamiento de los ahorros del

exterior, etc. Todo esto demucstra la extensi6n de los

poderes convencionalcs incorporados al estado brasileno.

Intencionalmente se ha dejado para el final de esta

breve lista la mcnci6n de los instrumentos carabiarios.

Los indicados antes parece que, a cstos fines, cumplian
vegetativamente las funciones clasicas que se les atribu-

yen. Hasta esta feclia no se vislumbra en su funciona-

miento ninguna preocupaci6n por ponerse expresamente

al servicio de la politica de desarrollo. Tan solo la mani-

pulacion del tipo de cainbio despues de la reforma de

1953, habia roto la inactividad instrumental al experi-

mentar una adaptaci6n que hizo posihles la captacion

de recursos fiscalcs de las transaccioncs externas. asi

como una poHlica selcctiva de importaciones y de estimu-

los diferenciados para el desarrollo industrial. Sin em-

hargo. y por eso mismo, ya sc habia d.'Sviado bastante

de su patron orfodoxo de estructuracion.

En esa fecha. el sistema cambiario brasileno qued6
organizado con miras a permitir que. no habiendo una

tributacion eficiente sobre las importaciones y exporta-

ciones, el gobierno recaudase parte de los ingresos obte-

nidos en las relaciones con el resto del mundo. AI mJsrao

tiempo, seleccionaba y perraitia la subvencin de las im-

portaciones considcradas esenciales. Por motivos que seria

ocioso sefialar. se transformo cn el instrumento mas po-

deroso de la politica econ6mica. Sus principales rasgos y
objetivos ya fueron analizados al discutir la politica c-am-

biaria, de modo que no insistiremos en el tema.

Veamos algunos rasgos caracteristicos del conjunto de

instrumentos disponibles para el "Plan de Metas". En
primer lugar, resalta la falta de coordinaci6n del instru-

mental. El estado no tenia conciencia del radio de ma-

niobra potenciai del haz de herramientas puestas a su dis-

posicion, superior muchas veces a la resultanie de la

simple suma de estos podercs. aisladamente considerados.

Cada instrumento funcionaba dentro de su propio campo
de accion, de acuerdo con una hip6tesis especial, casi siem-

pre conservadora y no explicita. y a veces incompatible

con las que servian de base a otros sectores de la acti-

vidad pblica. El limite del alcancc inmediato de cada

instrumento estaba limitado por un. definicion que no

pasaba de su repercusin inmediata. Por lo tanto, ei ins-

trumental se presentaba dividido e implantado sin coor-

dinacin. En cierto .sentido, cl '"Plan de Metas" iba a
reaiizar una expIi>racion de ias posibilidades instrumcnta-
les inherentes, niediante un simplc esclarecimiento y una
tosca coordinacion dc parle de esos podercs ya existcntcs.

Es!a falta dc coordinacin, aunque fuera parcial, de
los instruinentos dc politica econmica cii ias fases anle-

riores al "Plan dc Mctas" obedece a una larga serie de
factores.

hn la raiz del fenomcno se encuentra ia situacin cspe-

cial de im ])ais subdesarrollado de dimensiones continen-

tales. AI disponer inlernamcnte de sistcmas productivos
en distintas fascs histricas de Iransformacin, estc en-

gendra. cn funcion dc aspiracioncs no coincidentcs, obje-

ti\os midtidircccionules. La cscasa integracin rcgional y
sectorial. quc configura un sistema policentrico dc formu-
lacin y cjecucin politicas. dio lugar a una correspon-

dientc divisin cn el plano instruinental.

Ese policentrismo de la economia brasileiia en su fornia

mas concreta incluso sanciona una dispersin de recursos

fiscales en los tres planos de la organizacin politico-

administrativa (el goI)ierno federal. ios estados y ios mu-
nicipios) . Las unidadcs menores utilizan al mismo tiempo
recursos dc origen tributario equivalentes a los del go-

bicrno federal, y poseen importantes atribiiciones que ies

entrega la Constitucin. Es importante stiialar que los es-

tados (el escaln intermcdiol estan inuv bien dotados
de rcrursos, en contraposicin al papel rcducido que des-

empenan en otras federaciones latinoamericanas; esto re-

fleja ia existencia de sistemas econmicos aislados y no
la organizacin su!)ordinada de ias federaciones conocidas.

Otro factor de importancia para expiicar ia no coor-

dinacin consiste en lo que. forzando la expresin, se

podria denominar la "simplicidad" de los problemas plan-

teados corao un desaflo a ia politica econmica. En rcali-

dad, una economia que es rpflejo de las condiciones

externas y con una organizacin econinica interna poco
compleja, slo tiende a formular su polltica econraica
como reaccin a los desafios externos. Estos somcten a

su decisin opcioncs que rauchas veces son sin duda "do-

lorosas", aunque casi sicmpre claras y de magnitud redu-

cida; por consiguiente, no exigen una instrumentalizacin

corapleja. Ya se ha senalado que la primera etapa del

desarrollo industrial se pudo realizar sin ninguna politica

intencional y concertada, slo mediante una manipulacion
del sistema de cambios. Comparese esta "simplicidad"

con los instrumentos y reajustes que requiere la defensa

de la tasa de empleo y de crecimiento de una econcmia
que dispone de un di\ersificado sector productor de bie-

nes de capital, y se vera mas ciaramente el punto que
queremos destacar.

Sin embargo, los encargados de formular el Plan se

encontraron con aspectos sumamente positivos. EI primero
oonsistia en que ya se habia aceptado cl papei del estado

como "empresario-innovador". Desde la segunda guerra

mundial el estado brasilcfio venia cumpliendo importan-

tes funciones empresariales con la introduccin de la si-

derurgia de altos hornos, con la expropiacin de las an-

tiguas empresas de transporte maritimo y ferroviario

(en un proccso de socializacin de los perjuicios de este

sector de baja productividad y elevada organizacin sin-

dical), y siguiendo con la creacin en 1948 de la Com-
pania Hidroelectrica del San Francisco, la de Petrobras

en 1954, etc. La tesis ya se habia incorporado, pues, a

ia practica sociai, lo que eliminaba del perlodo del Plan
los inevitables conflictos ideologicos que circundan seme-
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jante ampliacion del cstado y que podnan haberle aca-

rn-ado ohstaculos politicos.

El segundo dato favorable consiste en la iniplantacion

anterior, transferida al Plan, de un conjunto inicial de
instrumentos dc politica de dcsarrollo, que ya se mencio-
naron con antcrioridad (ei B.NDE crcado cn 1952;' los

estimulos canibiurios de 1953; la dcfinicion de una po-

litica de atraccion de ahorros externos, etc). Esa exis-

lcncia previa redujo la nccesidad de innovar o crear

en la materia. lo que podria habcr dado lugar a discu-

siones y resistcncias.

2. Las herr.\mie.nt.\s fu.nd.a..mi:nt.vles vara la l\ipl\n-

TACION Y EJECUCION DEL "PlaN DE MeTAS"

Es til tener presentes estas observaciones cuando se exa-

minen las soluciones instrumentales adoptadas en la eje-

cucin del '"Plan de Metas". Como ya se ha indicado, en
esta materia se siguieron las lineas de menor rcsistencia

poHiica, sacrificandose la clegaiicia teorica y la cxactitud

del instrumento en aras de su eficacia a corto plazo.

Salvo raras c.vcepcioiies. en e.«e periodo no hubo preo-

cupacion por la reforniulacion instrumcntal y la rcdcfi-

nicin dcl papcl dcl cstado. El viejo aparato se moviliz

y se utiliz intensamente, introduciendole solo como en
el pasado reajustes parcialcs, pcro sin ninguna dcfinicin
global de la tarea. Sin embargo, debido a la creciente

complejidad de los objctivos iiiipucstos por la etapa su-

pcrior de industrializacion, se dio cierto relinamiento a

algunos instrunientos (presupuesto de divisas, fondos fi-

nancieros, etc), y tanibien sc implant una incipiente

armonizacin de los instrumentos Igrupos ejecutivos co-

ordinadores de los estimulos para la industrializacin

privada). Del mismo modo. en este periodo se cstablccio

un organismo embrionario de planificacin central (el

Consejo de Desarrollo), que alcanz exito reducido. Tales

avances se realizaron con un sello acentuadamente prag-

nuitico y empirico. El adelanto en estas materias fue el

cstrictamente necesario para el logro directo de los obje-

tivos propuestos. No se realiz ningun esfuerzo autnomo
para llegar a una adecuacin mas amplia, sino que per-

sisti y en cierto sentido se accntuo tl caracter no arm-
nico e improvisado del instrumental de la politica eco-

nomica. Sin embargo. por habcrse forjado en el curso

de este proceso, result muy eficaz cl sistema de accin
gubemamental resultante de esos reajustes parciales efec-

tuados al margen del viejc esquema. De todos modos
tengase presente que las caractcristicas generales sena-

ladas valen para el instrumental mirado en su conjunto;

en cambio, indiscutiblemente se logr cierta coherencia en

relacin a los medios utilizados concretamente para la

ejecucin del Plan.

El instrumcntal del Plan se puede resumir en los ele-

mentos claves que se detallan a continuacin. En lo rela-

tivo a los objetivos de responsabilidad del spctor pablico,

la instrumentacin repos en la armonizacin de formas

administrativas flexibles (empresas estatales y paraesta-

tales) con la aplicacin de fondos nancieros no sujetos

a restricciones presupuestarias. En cuanto a los objetivos

dc responsabilidad del sector privado. el sistema repos
cn la combinacin de un conjunto de fuertes estimulos

con entidades coordinadoras de estas conc-siones I gru-

pos ejecutivos). Como centros de coordinacion y com-

i)lementacion de programas funcionaron. por una parte,

d BNDE, mediante la concesin de prestamos a largo

plazo y la garantia de creditos externos, y por otra la

SUMOC, al dar acceso a concesiones especiales de ira-

portacion y captacin de recursos externos.

Pasemos ahora al examen de estos diversos compo-
nentcs.

a) Instrumentos para ciimplir las metas del scctor p-
hlico

La construccin dc los cstratos supcriores de una pira-

mide industrial integrada cxigia que algunos sectores, sea

debido a su baja rentabilidad, sea cn virtud de los

cuantiosos recursos requeridos y de los prolongados plazos

de gestacin. quedaran bajo la responsabilidad directa

del sector pblico. En efecto, paralclamente al avance de
la industrializacin, se observa en el Brasil quc a las

responsabilidades tradicionales del sector pblico se van
agregando una ampliacin de la oferta de energia, la di-

reccin del sector dc transporte y la produccin interna

de ciertos insumos basicos, sobre todo productos siderr-

gicos. Tales actividades, para desarrollarse de niancra

compalible con las nccesidadcs, y dada su naturaleza,

exigen previsin de la demanda futura, rigor en la pro-

gramacin de las inversiones y un plan garantizado de

financiamiento continuo. Frente a tales exigencias, la

vieja estructura administrativa y el proccso tradicional

de elaboracin presupuestaria se revelan totalmcnte in-

adecuados.

Por una parte. la implantacin de tales actividades,

fuera de exigir precision en la confeccion del proyecto

y en la invcstigacin, pide una amplia flexibiiidad ad-

ministrativa para !a contratacin del personal de obras, la

captacin de recursos, la obtencion de financiamientos

externos, etc EI viejo sistema administrativo brasileno

heredado del estado liberal —rigido, anguloso y Ileno

de prejuicios— no ofrecia la plasticidad neccsaria frente

a la exigencia de nuevos modos de actuar. De modo,
pues. que, o se superaba su caracter anticuado, o habria

que implantar junto a el un nuevo sistema de unidades

administrativas para realizar el trabajo. Es dificil eva-

luar con precisin lo que representan en el Brasil las

administraciones descentralizadas.^* En la indagacin rea-

lizada en abril de 1961 por la Asesorfa Tcnica de la

Presidencia de la Kepblica, los gastos que la adminis-

tracin central dcbia realizar en el ano (presupuesto) se

calcularon en 271 000 millones. contra 610 000 millones

de las administraciones descentralizadas. En la investi-

gacin se contaron 65 entidades descentralizadas inclui-

das en la rbita federai. Otra indicacin cuantitativa de

la importancia de los organismos adminiscrativos de tipo

mas flexible se puede encontrar en la Revista Bra-.deira

de Ecouomia (marzo de 1962). Segn esa investigacin,

21 empresas estatales, en los sectores de industria, trans-

porte y comunicaciones e intermediarios financieros, ge-

neraban en 1959 el 9.9 por ciento del ingreso en dichos

sectores de la economia nacional y realizaban inversio-

nes equivalentes aproximadamente a las demas inver-

siones federales. L n dato importante es que el 92 por

ciento del ahorro bruto del sector fue generado interna-

mente por las empresas, lo que indica la elevada tasa de

capitalizacin de esas unidadcs.

En lo relativo al sistema de transporte y energia, asi

como a ciertas actividades industriales, a lo largo del

" Entendidas en el sfintido amplio de que no estan sometidas

al cuerpo de regias administrativas y contables que rigen a los

servicios gubemativos tradicionales.
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decenio se constituveron en el pais podercsas entidades

paraestatalcs. En el sector caminero los procranias estan

fundamentalinente a cargo de un departaniento autonomo,
el D^iER (Depdrtaniento Nacional de Estradas de Ro-

dagcm). En el sector fcrroviario. en 195S se constituy6

una empresa de control. la RFERSA (Rede Fcrroviaria

Fedcral S. A.), que rcfundi a mas de 18 cmpresas auto-

nomas y que recientemente se transformo en una empresa
paraestatal. el DNEF ( Departamento Nacional de Estra-

das de Ferro), encargado de administrar el revilalizado

fondo financiero dcl scctor. I^a marina mercante esta

dirigida por la Comissao de Marinlia .Mercante. En este

sector. casi totalmente cstatizado, el gobierno federal dis-

pone de diversas emprcsas. las mas importantes de las

cuales son el Loide Brasileiro y la Conmpanliia Nacional

de Navegagao Costeira. En e! sector de la energia elec-

trica, que se encuentra bajo la jurisdiccion de otra era-

presa paraestatal, el CNAEE (Conselho Nacional de Aguas
e Energia Ejelrica), sc ha constituido un gran nmero
de entidadcs y en 1962 se organizo la empresa de con-

trol Elcctrobras. Tambin son digiios de niencion cl mo-
nopolio nacional de petrolco Petrobras instituido en 1954;

las empresas sideriirgicas gubernamentales : la empresa

exportadora de mineral de hierro; la productora de car-

bonato de sodio; !a Fabrica Nacional de Motores; y la

curiosa Novacap, la empresa constructora de Brasilia.

Por otra parte, no habicndo un sistema centra! de pla-

nificacion de las inversiones pblicas, e! sistema brasileno

de elaboracion presupuestaria no era a proposito para

asegurar la continuidad de las actividades cuya natura-

leza exigiera inversiones cuantiosas durante largos perio-

dos. El presupuesto, sometido a las prcsiones politicas del

momento, proljablementc ocasionaria interrupciones y
fluctuaciones inconvenientes cn los programas de inver-

sion en la infraestructura.

EI sisteraa de elaboracion presupuestaria del pais re-

fleja la ya mencionada formulacion policentrica de los

objetivos de la politica economica, asi como e! funcio-

namiento fragmentado de! instrumental. E! rgano cen-

tra! encargado de su elaboracin, el Departaraento

Administrativo de Ser\-icio Pblico (DASP), no esta equi-

pado para formular una propuesta de politica financicra

ni para organizar y armonizar los distintos programas de

inversin. En realidad. solo reune y ordena los pedidos

financieros, organizandoios formalmente y desdc el punto

de vista contable. Este conjunto de pedidos no ha sido

sometido previaraente a ninguna disciplina financiera ni

a una evaluacin global de sus prioridades. Una vez

completado e! conjunto de pedidos. y su aglutinacin

forma! en la esfera de! Ejecutivo, es enviado al Poder

Legislativo, donde una vez mas se le agregan, sin ninguna

definicin previa de politica financiera o de principios

eenerales orientadores, gran nmero dc otros creditos

que se originan de estructuras de intercses no integrados.

De tales adiciones resulta un presupuesto de ejecucion

dificil. cuando no imposible. Entonces el Ministerio de

Hacienda formula un plar de reducciones de estos cre-

ditos (los Ilaraados "planes de cconoraia"), y hechas esas

deducciones se Ilega al prcsupuesto efectivo de! pa:s. Sin

embargo, paralelaraente existcn disposiciones legales que

permiten la realizacin de gastos sin !a correspondiente

aprobacin de creditos presupuestarios por e! Congreso.

.A.demas, como el presupuesto dcl ano fue formulado con

ca.si dos aiios de anticipacin. la falta de rcalidad de sus

cifras frente a un rapido proceso inflacionario irapone la

necesidad, como cosa de rutina, de recurrir a los credi-

tos especiales. Talcs podcrcs dan [)or rcsultado que el

Ministerio de Hacienda sea en realidad la entidad formu-
ladora del presupue.^to. lo que cn parle explica su pre-

ponderancia en e! sistema administrativo brasilcno, ya

que constituvc una entidad que eii terininos concretos

define la politica prcsupuestaria global. Sin cmbargo, lo

hacc al final del proceso de elaboracin prcsupucstaria

en vez dc dictar las lineas orientadoras al principio, lo

que seria mas racional. Ademas, formula los plancs dc

reducciones en general, en atencin a considcracioncs

cstrictamente financieras. afcctando cn forraa mas que

proporciona! a los scclorcs quc, en e! niomcnto, disponen

de raenos poder de ncgociacin politica. Semejante ru-

tina no tiende naturalracntc a cenirse a principios per-

raanentcs de orientacin, lo que origina en los programas
a largo plazo una vulncrabilidad financiera poco dcscable.

.Ante este doble problema se fucron forjando a lo largo

de! proceso de industrializacin, sin ningn plan pre-

conceI)ido y sobre todo en lo relativo a las divcrsas partes

del binomio transporte-energia, fondos financieros de

aplicacin detcrrainada'"^ y entidades pblicas de tipo

El siguiente sislema de Fondos de aplicacion determinada
constituve actualmente el apovo nanciero tasico de las inversio-

nes en los sectores de transporle y energia:
• Fondo Caminero Nacional, que existe desde 1945 y fue refor-

mado en 1956, apova el programa de construccion y conservacion

de caneteras. En 1956 percibia el 75 por cicnto del producto de
la importante tributacion extrapresupuestaria sobre los comhusti-
bles y lubricantes de origen minerai. Actualmente el Fondo per-

cibe el 90 por ciento de su recaudacion. Estos recursos estan

distribuidos entre el gobierno federal (40 por ciento) y los esla-

dos y municipios (60 por ciento), aunque solo pueden ser des-

tinados a las carreteras previstas en cl Plan .Nacional aprobado
por el Poder Legislativo y controlado por el DNER.

Fondo Nacional dc Pavimentacion, establecido en 1953 e im-

plantado en 1955, esta conslituido con el 30 por ciento de los

recargos cambiarios pagados por la importacion de petrleo y
sus derivados (la diferencia entre el dolar de importacion del

petroleo y la tasa de paridad declaiada al FMI). Este Fondo esta

destinado en un 80 por ciento a la pavimentacion de caminos
conforme a criterios semejantes a los del Fondo Caminero, y en
un 20 por ciento a la sustitucion por caminos de los ramales
ferroviarios de poca densidad de movimiento.

Fondo Nacional de Inversion ferroviaria, creado en 1962 con
una dotacion equivalente al 3 por ciento de los ingresos tributa-

rios federales, esta dedicado a la modernizacion y ampliacion de
la red ferroviaria de conformidad con un Plan Nacional. En reaii-

dad, desde comienzos del decenio de 1940 existian diversos regi-

menes de consagracion de reursos a programas ferroviarios, a

base de recargos de las tarifas y fletes de los ferrocarriles. Desde
1957 hasta 1962, recursos provenientes de la tributacion sobre los

combustibles (10 por ciento) se destinaron a la constitucion del

capital de una empresa de control del sector. Sin embargo, solo

ahora, y reflejando una transformacion considerable de la poli-

tica nacional tn materia de transporte, se destinaron recursos de

cierta magnitud a este objcto.

Fondo Portuario Nacional, constituido en 1953, cuenta con los

recargos sobre los fletes maritimos y parte (8 por ci' nto) del

producto de los aranceles aduaneros. Aseguro recursos a obras

portnarias definidas en un Plan Nacional, antcs con recursos in-

significantes.

Fondo de la Marira Mercante, organizado en 1958, procura

ampliar el tonelaje de la marina mercante y asegurar una reserva

de mercado para la naciente industria de la construccion naval

que se esta implantando en el pais. El Fondo dispone de los re-

cargos sobre los fletes y de parte (32 por ciento) del Lmpuesto

de tramitacion aduanera (el 5 por ciento del valor de la merca-

deria importada).
Fondo Federal de Electrificacion, constituido en l^SI', a base

de la tributacion sobre la energia electrica y el 4 por ciento del

produ< to del impuesto federal sobre el consumo. Pese a disponer

de recursos cuantiosos, el Fondo se mostro insuficiente ante la

magnitud de las inversiones que el sccior requiere. En 1962 fue

vigorizado con la elevacion de las tarifas de consumo de energia

electrica y su conversion de fijas en ad valorem, y con la con-

tratacion de un prestamo obligatorio.
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Cuadio 28

CAPACIUAl) DK IN\ERS10N DICL BNDE A rUECIOS COHRIENTES, 1952-62

(Millones de cruceros)

Hciursos .isii:nuc:oncs Rccnil>ulsi's

Rcursos oLlcnidos direcias de de los fi-

definitivos' mcdiante las coTnpafiias nancianiien- Total dc
prcstamos^ de scguros' tos recursos

1952 370 ~ 391

1953 • 1 205 1 213

1954 58 714 772

1955 143 1 416 84 1 643
1956 399 1 446 193 96 2134
1957 690 5 085 165 189 6129
1958 1 224 6 393 208 463 8 288
1959 2 345 9 515 404 387 12 651

1960 4 234 13 362 462 347 18 407
1961 7 468 23 385 480 1 399 32 732
1962 11526 22156 742 1 827 36 251

/952-62 28 116 85 049 2 654 4 792 120 611

Porcentajes 23.3 70.5 2.2 4.0 100.0

FuE.Nrr,: Informes de! BNDK.
* Difereniia entre sus in^resos por conceiito de servicios (intereses, comisioncs He avales, divi-

dendos do participacion en sociedade,^. etc.) y sus gastos administrativos.

Esta partida se compone del recargo al impuesto a la renta. los depositos procedentes de los

acuerdos sobre el triao (recaudacion dc una parte dcl producto de las vcntas del excedente
norteamericano) y el 25 por ciento del aumento anual de las reservas tecnicas de las companias
de seguro y de capitalizacin. Conviene destacar que el recargo al impuesto a la renta aporto

en el oeriodo 1952-62 el 79 por ciento de los ingresos de esta partida: en tanto que los

acuerdos snbre el trigo y las companias de seguros y de capitalizacion participaron, respectiva-

mente, con el 20 y el uno por ciento.

En lo que atanc a las compafiias de .•^egiiros y de capitalizacion, se prcsento la posibilidad,

con respecto a lo expuesto en la nota anterior, de aplicar directamente a proyectos aprobados
por el BNDE el 40 por ciento del aumento anual de las reservas tecnicas.

'' Incluye el capital inicial de 20 millones de cruceros.

miltiples aspectos !os provectos qik' so lo prosentan, dosde

su viabilidad teciiico-financiora hasta su coiicrencia y
significacion macroeconomica. Una vcz concedida su co-

laboracion. el Banco pasa a acompanar la evolucion fisica

de la inversion. llogando en muclios casos a controlar el

funcionamiento de las nuevas unidados y condicionando

a cicrtas exigencias !a liberacion de los recursos apro-

bados. De esta descripcion es facil deducir e! ampiio

poder regulador que !a institucin ejerce, por cuanto

constituye el nico banco de inversion de dimensiones

nacionales y que dispone de la facuitad de conceder es-

timuios tan poderosos.

En vista de !a reiativa insuficiencia dc !os recursos

controiados por los Fondos y de !a necosidad de oi.itener

creditos en e! exterior. e! BNDE reaiizo una efica^ !abor

de armonizacion de !as decisiones. de ordcnamicnto de

las mismas segin prioridades y de ejocucion do !os pro-

yectos financiados. Funcionos tan importantes !e corres-

pondioron en rolacion a !as actividades guljornamontales

en los sectores de infrac^tru^^tura ; y lo cupo un pape! de

mayor relieve en cuanto al segundo conjunto de finali-

dades del P!an: la ampiiacin o croacin de sectores pro-

ductores de in.sumos basicos y bicnos do capita!.

En este sector cl Banco utiiizaba dos instrumentos de

estimulo especialmente intorosantcs y eficiontes para la

orientacin de las inversiones privadas. El primoro con-

sistia en !a concesin de financiamientos a !argo p!azo

con un bajo tipo de intores. !o que. ,n !as condiciones

inflacionarias dol pais y no habiendo un mercado de ca-

pita!es organizado, era absolutamonte vital para dar efec-

tividad a !as inversiones en esos sectorcs. El segundo era

la concesin de avales a las operaciones de financiamiento

externo, facu!ta(! quo oliminaba un ol)Staculo de impor-
tancia para !a obtcncion de estos indispcnsabies creditns

en c! exlerior; ello, por consiguieiite. daba al Banco un
amplio podor de diroccion on !as aclividades privadas.

Este banco de inversin. punto do paso practicamcnte

obligatorio de los programas gu!)ornamentales, posiliili-

taba asimismo una mejor armonizacion dc los progra-

mas y decisiones adoptadps en lcs scctoros, al utilizar su

conjurito de poderes segiin criterios oconmicos superio-

res a los que estaban a! alcance de las unidades aisla-

das. De este modo. el BNDE desempon de mancra no
declarada !a funcin de centro dc analisis de los progra-

mas gubernamenlalos, lo que fuc im motivo mas para
darle el caractor de pieza fundamonta! dentro de la os-

tructura de! "Plan de Metas".

!j h Instrumental para orientar al sector privado

En cuanto a lc" objetivos que entraltan en la rcsponsa-

bilidad de! sector privado. se ecii mano de varjados
estimulos, a los cuales ya se aludi on una seccion ante-

rior. IVIediante !a combinacin do distintos arbitrios, con-

centrados primordialmento en el manejo de los instrumon-
tos cambiarios. e! gobierno aseguro tipos diver.sos de
ventajas a los sectorcs industriales quc debian desarro-

!!arse.

En primer lugar. rcdujo mucho los costos nominalrs
dc !a inversin. Como o! sistema cambiario cstaba orga-

nizado en mercados ostancos. con mltiples tipos de cam-
bio, !a concesin de tipos de cambio prcferenciales a
!as importaciones do Iienes de capita! oquivaIia a dar
una amplia subvencin a la implantacion de industrias.
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A este beneficio sc agregaba gcneralmcntc la e.vcncin
dc derechos dc importacion, lo quc suniado a lo antcrior
daba por resultado un ()ajo costo dc los bienes de capital

importados. A estas ventajas ofrccidas a todas las acti-

vidades que el gobicrno dcscaba fomcntar, sc agrcgaba
a veces el bajo costo financicro de los creditos a largo
plazo conccdidos por cl B.\DE. j

Del mismo modo. sc ascgiiral)a a los cmprcsarios el

acceso a los recursos financicros mcdiante prestamos ofi-

ciales o, lo que era mas impoctantc, rncdiante la garantia
oficial dada por cl B.\DE a los creditos que obtuviescn
del exterior, Estos dos procedimientos. que aseguraban
a los prestamos a largos plazos dc amortizacion sin re-

ajustes financieros. no solo posibilitaron las invcrsioncs
sino que, cn condiciones dc un rapido dctcrioro interno

de los precios, rcprescntaron una subvcncion adicional
no prevista a la inversion privada. En ciertos casos. la

rcntabilidad cn la ejccucin de la actividad aumcntaba
mediante la conccsin de tipos dc cambio favorables para
la importacion dc los insumos utilizados en ella (indus-
tria automovilistica y de construccin naval).

Por distintos procedimientos sc rescr\aba mcrcado a
las actividades industriales que se estaban implantando.
Antes de la rcforma aduancra de 1957, el mecanismo
consistia en el contfol dc la ofcrta dc divisas en las distin-

tas categorias dc importacin. Postcriormcnte, la funcion
pas a ser cjcrcida por cl arancel. aunque en muchos
casos persistla el control cuantitativo directo de las im-

Kj>ortacioncs. Es iinportante senalar que la orientacin del

;asto gubernamcntal hacia las actividades instaladas fue

fundamental para cl fomento dc ciertas industrias, sobre
todo las dc matcrial clectrico, de matcrial ferroviario y
de construccin naval. .A.simismo. sc rcser\ mercado a
las companias de navegacin, imponicndo la obligacin
de que el transportc de cualquier material elaborado se

hiciera en barcos nacionales.

Ea 1957 se reform la legislacin fiscal aduanera. sus-

tituvendose las escalas especificas de 1937, completamen-
te detcrioradas por el alza interna de precios, por cuotas

ad valorem acentuadamcnte proteccionistas. Esa moder-
nizacin la imponian la evoiucion industrial y la apari-

cin de tareas de dccisin cada vez mas compleja, asi

como la neccsidad de ampliar los ingresos tributarios fe-

derales. Sin embargo. en esta reforma parece que el

legislador consigui supcrar el empirismo dominante en
las decisiones cn cuanto a las formas dc los instrumentos

dc politica econmica. Dada la importancia que poste-

riormcnte se atribuv al uso del arancel. asi como el

grado de acomodacion de la solucin instrumental a los

problemas del pais, conviene detenerse en el examen de

algunas de sus caracterlsticas principales.

Las cinco categorias de importacin establecidas en

1953, se redujeron a dos. Slo se mantuvieron tipos dt

cambio multiples cp lo relativo a determinados articulos

superfluos, con rcspecto a los cuales se consider oportuno

mantener el control cuantitativo de la oferta de divisas.

Los demas tipos de cambio diversos se sustituveron por

oargas fiscales discriminadas. Permanecio igual la situa-

^in de los sectores favorccidos antes con tipos de carabio

subvencionados.

Como organismo encargado dc efectuar. dentro de

ciertos limites, las modificacioncs del arancel aduanero

se cre el Conscjo de Politica Aduanera. E^taba com-

puesto por representantes de los emprcsarios, de los tra-

bajadores y de^ gobierno, quc reproducian en forraa re-

sumida la situacion dc las principalcs fu(Tzas actuantes

cn el sistema economico, y cstaba dotado dc poderes

que, cn parte. le permitian formular la ])oIitica dc im-

portacioncs dol pass.

Estc organismo poscc las siguicntcs facultadcs gcne-

rales: clasicacin dc los j)roductos dc importacin en
una de las catcgorias (gcncral y cspccial) y modificacion

de las cuotas hasta en un 30 por cicnto dc aumcnto o

disminucion de cada capitulo de importacin (subcon-

junto de productos agrupados bajo un mismo titulo).

EI Consejo de Politica Aduanera (CPA), ejcrce estos

podcres mcdiante el examen tecnico-cconmico de las so-

licitudcs. Dada su composicin, su decision consulta bas-

tante bien los intcrescs de las clascs econmicas del pais

y mitiga las posiciones conlrapucstas, ya quc el comcr-

cio, la industria y la agricultura cn el representados no

sicmpre tienen interescs convcrgentes cn cstas niatcrias.

Es importante poncr de relieve que la institucin del

Consejo dio eficiencia y agilidad a la aplicacin de los

aranceles aduaneros. atributos indispensablcs para el tra-

bajo de un instrumcnto cn un pais que sc halla en rapido

procesb de transformacin econmica. En rcalidad, la

superacin del tab intelectual de la no dclcgacin de

podcres al Ejecutivo cn matcria tributaria fuc lo que per-

miti que cl arancel subicra de categoria como instrunu-nio

eficiente y flexible de la politica dc dcsarrollo.

Existe un claro conflicto de objctivos cntrc cl intcres

que tiene conceder una excncion adiiancra parcial o to-

tal a los bienes de capital e insumos basicos utili.'.adus

en la construccin y funcionamicnto dc nucvas activi-

dades, como un estimulo importante a su realizacin, y
la proteccin aduanera que se requicrc para el fomenlo

de la sustitucion de esas mismas importacioncs, lo quc
constituye el objeto de la etapa de industrializacin que
atraviesa la economia. La nueva ley aduanera cstablccio

diversos mccanismos a fin de sosIayar estc obslacaio.

concediendo al mismo tiempo estimulos mediantc la fa-

cilidad de importacin de bienes de capital a bajo precio

y reservando mercados a los productores nacionale de
bienes de capital. En este aspccto reside una dc sus ca-

racteristicas mas intercsantes y mas conformes con las

tareas de la politica de desarrollo. En la !ey de que se

trata se preveian los siguicntes mecanismos de armo-
nizacin:

1) La posibilidad de aplicar cuotas arancelarias a de-

terminados productos. Gracias a este mccanismo se asc-

gura la cxencin o reduccin arancclaria hasta determi-

nada cantidad importada. Dentro dc dicho regimcn o dc

sus variantes se colocaron una serie de insumos basicos:

trigo. asbesto, carbn, plom.o. aluminio, caucho, piezas

complementarias de vehiculos y planchas de accro para
la construccin naval.

2) Reduccion en un 50 por ciento del arancel aplicado

a los bienes de capital, que cs generalmente elcvado ( un
60 por ciento como termino medio). sicmprc quc cl

organo central de la industria prescnte un comprobante
de la imposibilidad de obtencin en el pais del articulo de
que se trate.

3 ) Por ltimo. cuando un scctor industrial, despues
de una investigacin hecha por el CP.-\. dcmucstra e.>tar

plenamente capacitado para satisfacer en cantidad y cali-

dad la demanda interna dc un articulo. recibe lo qu<^ se

Ilama un registro de igualdad dd producto. Esto corres-

ponde a una deciaracion de madurez dcl scctor indu=trial

e impide la concesin posterior de toda ayuda cambia-
ria o fiscal a la iraportacion de ese articulo.
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A esos mecanismos se agrega. que, con rcspecto a algu-

ncs industrias intermediarias (.fcrtilizantes, papol de im-

prenta y celulosa), cl gobierno concede una subvencin
direcla segun la cantidad producida cn cl pais, tratando

de que logren rcntahilidad los scctorcs que disponcn de

importacioncs sub\ encionadas. Los recursos para las sub-

venciones a los productores nacionalcs provicncn de los

recargos cambiarios. El cstablccimicnlo de cscalas ad
valorem con una elevada incidcncia media; la crcacion

de un organismo flc.\il>le y autonomo; la inslalacion de

mecanismos de rcajustc; la posibilidad de conccdcr cxcn-

cin aduanera a los. bienes de capital c insumos basicos;

y cl sometimienlo de todas las conccsiones a un analisis

macroeconomico previo de la solicitud: todo esto trans-

formo la !cy aduancra dc 1957 en la rcforma instrumental

mas importantc de la cxpcriencia brasilcna. En clla se

pucde obscrvar una preocupacion exccpcional por la ca-

lidad del insirunicnto ; cn rcalidad, constituye un ejem-

plo nico dentro dc la tradicion de empirismo en lo que

a instrumentos liscalcs se refiere. El conjunto arancel-

consejo constituyc el instrumento de politica economica
mas preciso y ajustado entre los que existen en e! Brasil.

Los mercados y los regimenes cambiarios de exporta-

cion asi como las transacciones financieras permanecie-

ron. durante el "Plan de Mctas"'. praclicamcnte intactos

en sus concepciones basicas. Xo hace falta insistir en la

importanria de la politica de estimulos a la entrada de

ahorros del exterior como instrumento orientador de las

in\ersioncs dentro del cuadro general del Plan.

Los mecanismos coordinadores-ejecutivos merecen desta-

carse por cuanto un conjunto tan variado de concesiones

y estimulos a las actividades industriales proporciona-

dos por distintos rganos, exigia cierta coordinacin.

Durante la ejecucin del Plan y como una de sus crea-

cioncs mas caractcriticas, se establecicron con ese objeto

los llaniados grupos ejecutivos, cuya funcin consistia en

formnlar los programas scctoriales para las actividades

industrialcs prioritariaf, establecer normas, y conceder

cstiniulcs o sugcrir su conccsion a otros rganos federa-

ies. Tales mccanismos administrativos se mostraron efi-

cicmcs y a lo largo dcl Plan se ies vio prolifcrar. En
realidad. sustiluyeron parcialmente a la falta de una pla-

nicacion globai de las inversiones privadas.

Ei logro de las diversas finalidades previstas en ei

"Plan de Metas'". sobre todo las que caian bajo ia res-

ponsabilidad del sector privado, irapuso la creacion de

entidades administrativas especiales de tipo colegiado, ias

cualcs. al reunir a rcpresentantcs de ios organismos en-

cargados de aplicar ios diversos instrumcntos. fornmiaban

de man^^ra conjunta la politica aplicable a determinada

actividad industrial. Con ampiitud variable de poderes,

pero sometidos a esta orientacin basica. sc crcaron. en-

tre otros. ios grupos ejecutivos vinculados a la industria

automovilistica (GEIA), a la de construccin naval

(GEICOiV), a la d" maquinaria agricola ) caminera

(GEI.M.\R), a ia industria mccanica pcsada (GEIMAPE),
a ia exportacin dc mineral dc hierro (GEMF), al al-

macenamiento (Comissao Consultiva de .^rmazcns e

Silos) y a ia industria de material ferroviario (GEIMF).
La solucin admlnistrativa no era nueva en cl pais.

puesto que ya en 1954 se habia creado el Conselho

Coordenador de Abastecimento, encargado de definir la

politica cn ese sector y de coordiiiar cl fomento de los

prograraas de almacenamiento. Sin embargo, la medida

se transformo en practica usual tan slo en la segunda

mitad dei decenio dc 1950, durante ia ejecucion del

"Plan de Metas". En consecuencia, para ei fomento de ia

industriaiizacin privada se establcci un sistema de pro-

gramacin scctorial corrcspondicntc ai dei binomio trans-

portc-encrgia cn cl j)lano de ias invcrsioncs gnbcrna-
mcntalcs.

Medianle un rapido cxamen dcl mas conocido y ma,,

activo dc cstos grnpos. cl dc la industria automoviiistica,

cs posible formarsc una idca de la mancra como Ira

bajaban cslas nucvas unidadcs administralivas. El GEIA
contaba con rcpresentantcs de los dcpartamcntos dc cam-

bios y comercio extcrior del Banco dcl Brasii. dcl CPA.
del BiSDE, de ia SUMOC y de ios principalcs minislc-

rios intercsados. En virtud de los pianes nue elaboro cn

materia de automoviiismo ias emprcsas quc satisficicran

ciertas exigcncias (alcanzar en fcchas deterniinadas ias

proporciones dadas de productos nacionalcs cn ei peso

del vehiculo) gozaban de un conjunto variado dc concc-

sioncs: rcser\a de divisas a un tipo de cambio estable y
subvencionado para la impo^tacin de piezas compiemen-

tarias; liquidacion de ios financiamientos obtcnidos en ci

exterior a im tipo de cambio favorecido; exencin de

derechos de importacin sobre bienes de capitai y piezas

complementarias: exencin provisional de impucstos de

consumo sobre los vehiculos (a excepcin de los auto-

mviles) ; financiamiento oficiai por el Banco dcl Brasii

durante un plazo de uno a tres anos de ios rccargos cam-

biarios ocasionado? por la importacin de piezas comple-

mentarias; y. ocasionalmentc, financiamicntos a largo

plazo dcl B.^DE para nes de invcrsion. El GEIA, des-

pues del examcn y aprobacin de los diversos proyectos

de los fabricantes de vchicuios y piezas, perniitia el dis-

frute de ias mencionadas ventajas. Del mismo niodo, ci

Grupo veiaba por la ejecucin de las directrices, propo-

niendo las medidas que estimaba necesarias. En vista

de ia naturaleza de los grupos ejecutivos, sus propuestas

dificilmentc dejaban de ser atendidas, ya que cn su scno

se realizaba ia coordinacin dc las diversas cntidades

ociales. De estc modo, ademas de servir a los sectores

como centrales dc coordinacin de cstimulos, climinaban

tropiezos burocraticos al logro de los ohjetivos sectorialcs

buscados.

Formando contraste con el GEIA. que disfruto de am-

plia autonomia y duracion, otros grupos organizados en

el seno del Consejo de Desarrollo tuvieron corta vida;

algunos, en cambio, a ejemplo del GEICON, fueron el

ncleo de entidadc.^ permanentes.

c) El sistcma de coordinacion gencral del "Plan de

Metas"

Uno de ios rasgos mas caracteristicos del Pian fue, sin

duda, ei pragmatismo de sus soluciones instrumentcJes.

En lo que atane a la coordinacin de los programas entre

si es posible senaiar otro aspecto que dcmucstra ese ca-

racter. Se trata de la implaniacin cxtraoficiaI de un
ccnjunto dc ccntrales de coordinacin durante la ejecu-

cin del Plan. Esas entidades surgieron, o se ajustaron

a las tareas de armonizar los distintos objetivos, forzadas

por la limitacin de recursos (cxtcrnos y para ei finan-

ciamiento interno a largo piazo) ; lo cuai quicre decir

que no aparccieron o no ejercieron ias funciones de co-

ordinacion a base de una anterior decision consciente

de la neccsidad de arnionizar los distintos objetivos, sino

como resuitado de las iimitacioncs que obiigaban a ias

autoridades ejecutoras dei Pian a armonizar ios distintos

objetivos en estos aspectos.
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A pesar de su eficiencia, los grupos ejccutivos y las

administracijnes dc los fondos cspcciales solo podian
realizar la coordinacion instrumontal en cuanto al obje-

tivo sectorial propucsto, aisladainente considerado. Por
lo tanto, se hacian necesarios niccanismos de coordina-
cion global de las industrias privadas y empresas pbli-
cas durante la ejccucion dcl Plan. El priniero consistip

en el control ejcrrido por cl B.\DE, que por diversos
conceptos constituia las mas de las veccs el punto de paso
obligado del sector favorccido ( casi siempre nicdiante la

concesion de los avalcs indispcnsables para obtener fi-

nanciamientos e.\ternos). Dicho banco, debido a su cstruc-

lura y normas de funcionamicnto, efectuaba en el sector

privado el mismo esfuerzo de arraonizacion que ejercia

cn relacin a las inversioncs gubernamentalcs de infra-

cstruclura.

D segundo instrumento, quc pcrmitia una ordcnacion
global de los provcctos del sector privado, cstribaba en

la elaboracin dcl Hamado presupuesto de divisas el cual,

al determinar con sus previsioncs los csquemas de pagos
cxternos del pais. armonizaba y coordinaba bajo este

aspecto las operacioncs de dicho sector. Para estos fines

el rgano coordinador cstaba constituido por el Conscjo
de la SL-MOC el cual, al dar autorizacion para impor-

lar a un tipo de cambio favorecido, imponia orden fijando

llmites m;iximos a las distintas operacioncs cambiarias

del pais. La secular rscasez dc divisas y la practica de
la intervencin directa cn las opcracioncs cambiarii^.s die-

^jpn lugar a la iniplantacin progrcsiva de un sistema

^^ntable de control y previsin dc los futuros pagos y
entradas de divisas. Tales practicas iniciadas en 19 i
quedaron institucionalizadas en 1953 al surgir cl llamado
prcsupucsto dc divisas. Se trata de un calculo de las

opcraciones cambiarias que. una vez aprobado por el

Consejo de la SUMOC, pasa a tener fuerza de Iey. Du-
rante el periodo del Plan, en el presupuesto se fijaban

las cantidades de divisas destinadas a las operaciones

sujetas a licencia previa, prescribiendose un limite a las

autorizaciones cambiarias del CACEX. En el prcsupuesto

tanibien se senalaba al Deparlamento de Cambios las

cantidades de recursos autorizados para las importaciones
no dependientes dc licencia previa y las partidas desti-

nadas a entidadcs gubernamcntales o a compromisos ya
contraidos. De esta manera. los dos departamentos del

Banco del Brasil que centralizaban las operaciones cam-
biarias quedaban sujetos a limites fijados en el prcsu-

pucsto de divisas. lo que traducia la politica de pagos
cxternos del pais. Con la elaboracin de dicho presujjuesto

en alguna forma se imponia un orden global a las ira-

r>ortaciones de bienes de capital. Tengase presente que
t'">da la politica de cndeudamiento extemo se formulaba
de manera global y proyecto por proyecto con la aproba-
cin de la SLMOC. y que estas importaciones sin cobcr-

''ira inmediata de divisas constituian. como ya qucdo
^nalado. la componente estratigica del Plan. Por lo

lanto, el mencionado prcsupucsto constituia un medio
adicional de control global del proceso de inversin del

r^is. Era una importante regulacin que sometia a todas

j:*" cntidades gubernaraentales a los limites expresamente

^^fcrminados en el presupuesto de divisas. quedando toda

^'^•'lificacin sujeta al examen y aprobacion del Consejo
la SUMOC; correspondia. pues. a esta cntidad coordi-

'-T indirectamentc la politica de las inversiones plilicas

"''"diante el control directo de su componente importado.^-

" Sobre tal instrumento se puede rbiener informdcion pr.-me-

En tales circunstancias, no estara de mas insistir en

quc, si por una parte no existian condiciones internas que
obligasen a implantar un sistcma central de planica-
cion, y cn este sontido resulta significativa la expericncia

del Consejo de Desarrollo,"*'' por otra, la clase de objctivos

perseguidos oblig a constituir, sin cl plan inicial pre-

conccbido, un sistema eficientc de programacin y eje-

cucion de politicas sectoriales. Por ltimo, las condiciones

exteriias que imponian una capacidad para importar

rigida c irreductible y. en forma sccundaria, la no exis-

tencia de un mercado de capitales organizado,''* dieron

lugar a la implantacin de mccanismos de coordinacion

global de los programas. Esas actividades, conformes con

la realidad de la economia y la etapa de transformacion

que sc atravcsaba. establecieron las condiciones previas

para la implantacin ulterior de un sistema de plani-

ficacin mas depurado y racional, el cual esta dando
abora sus pasos iniciales.

EI cuadro sinptico de la pagina siguiente perraitc loca-

lizar los conductos estrategicos a traves de los cuales las

centralcs de control ejercian la coordinacin de ios pro-

graraas.

3. El "Pl.ViN de Met.\s" y la .\mpll\ci6n del
p.\pel del est.ado

Ya qued scnalado que. a lo largo de la ejecucion del

"Plan de jMetas"' y sin ningn esquema preconccbido, se

forj un conjunto de instrumentos que result sumamen-
te eficaz por lo que a sus finalidades se refiere. La im-

plantacin de estos instrumentos fue promovida con arre-

glo a un criterio de accin inmcdiata y pragmatica.

Sin insistir cn estos asi:ntos, conviene tener presente,

para la comprensin dol inleres posterior por las rcformas

instrumentales, que a lo iargo dcl Plan ocurri una

norizada en Svdnev Lalini y Ricardo Jitoura, "0 orramento de

cambio no Brasil", Econnmica Brasileira. Vol. II, 1955.
*' En 1956 se creo el Consejo de Desarrollo, directamente

subordinado a la Presidencia de la Repblica y compuesto de los

ministros y los direclores principales de las entidades economi-

cas gubernamentales. En su fundacion iba envuelto el ambicioso
provecto de constituirse en el organismo formulador y coordina-

dor global de la politica economica. Sus tareas quedaban denidas
como sigue en el instrumento legaT de su fundacion (articulo

2'): "Esludiar las medidas necesarias para la coordinacion de la

politica economica del pais, sobre todo en lo relalivo a su des-

arrolio economico: elaborar planes y programas encaniinados a

acrecentar la eticiencia de las actividades gubemamentales y a fo-

mentar la iniciativa privada: analizar informes y estadisticas sobre

la evolucion de los diversos sectores de la economfa; estudiar y
preparar proyectos de ley, decretos y actos administrativos que
se estimen necesarios para el logro de esos objetivos: y mantenerse

informado de la ejecucion de las medidas aprobadas". Con tles
atribuciones, el Consejo hubiera debido transformarse en el orga-

nismo centfal de planificacion de la economia; sin embargo, no
fue asi, lo que demuestra que no existian las condiciones para la

implantacion de un sistema integral de planificacion. EI Iiecho

de que el Consejo no hava conseguido realizar !a primera fun-

cion contrasta mucho con su exito en la imnlantacion y puesta

en marcha de programas sectoriales. En vez de refundir y formu-

lar programas globales, el Consejo tendio a subdividirse en gran

nmero de grupos menores encargados de la coordinacion de las

politicas sectoriales. Esos grupos crecieron y aumentaron su im-

portancia, al paso que el Conscjo se limitaba a velar por la eje-

cucion del "Plan de .Metas", present3ndo un infonne anual al

respecto.
*• Aunque los instrumentos de que disponia el BNDE cumplie-

sen su funcion esencia! de ordenamicnto y fornento del desarrollo

industrial en los sectores nasicos y productores de bienes de ca-

pital, el ncieo instnjmental de mayor importancia en la orienta-

cion de las inversionei privadas consistio en el complejo sistema

camhiario, en la tributacin aduanera y cn la poHtica de atrac-

cioii de ahorros del e:<terior.
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CUADRO SINOITICO DK LOS INSTRUMKNTOS
DEL 'TLAN DE METAS"

Obetivos por
cuenta del

Programacion
sccCorial

realizada por

'ifcdidus de
poliiica

economica

Enlidad <i

carpo de
la medida

Coordinaciun y
armonizacion dcl

Plan en cuanlo a

Examcn y dictn-

rnrnes sobrc la

prioridad macro-
eronomica del

proyccto

Oliservacion

dc la marcha
del programa

Sector

pblico

Entidades paraes-

tatales y empre-
sas estatales

Constitucion de
fondos

Exenci6n tributa-

ria

Tipo dc cambio fa-

vorecido

Financiamiento en
moneda nacio-

nal

Financiamiento
del exterior

Diversas (DNER.
CMM, DNKF,
etc.)

CPA

SUMOC

BNDE 0 el Ran-
co del Brasil

SUMOC y BNDE
(aval)

Reperciision sobre

el balance de
papos (])ri'su-

puesto de divi-

sas) y endeuda-
miento e^terno
(reci.stro de ca-

jiitales del extc-

rinr)

(.SUMOC)

BNDE
( Prstamo interno

y concesion de
aval

)

CPA
(Modificacion
ararcelaria. re-

Sector

privado
Grupos ejecutivos

Esencion y reduc-

cion de impues-

tos

rArancel
aduane-
ro

Control

Reserva de cam-
de -< bios

mercado Rrgistro

de igual-

dad del

produc-

Ito

Financiamiento en
moncda nacio-

nal

Financiamiento ex-

temo
Tipo de cambio

favorecido

CPA

CPA

SUMOC

CPA

BNDE y Banco
del Brasil

SUMOC y BNDE
(aval)

SUMOC

Repercusion soljre

los fondos p-
blicos (financia-

miento a larpio

plazo)

(BNDE)

pistro de igual-

dad del produc-

to y cambio de
categoria de im-

portacion)

SUMOC
(Registro de capi-

tal extr£uijero)

Consejo
de

DesarTollo

ampliacion de ias funcioncs del estado. A esta amplia-

cion de sus respon.sabilidades correspondio la creacion

de gran nmero de instrumcntos. Sin embargo., no se

realizo al mismo tiempo un esfuerzo para !a redcfinicion

dcl papel del estado. la implantacion integrada del ins-

trumenlal de politica economica y la recstructuracion del

mecanismo administiativo. Por el contrario, el nucvo
instrumental estahlecido contribuv a la desarticulacion

y dislocacion dcl sistcma anterior; en cierto sentido hasta

acentu cl desequilibrio al introducir inorganicamente

nuevos medios de accin dentro del conjunto de instru-

mentos. En tales condicioncs, podria considerarse natu-

ral ia aparicion, a raiz de cste proccso, dc un interes por

reformas instrumentales que restableciesen en otro nivel

la situacin de equilibrio del plano instrumental, que
qued6 rota por la intensidad dcl proceso de industriali-

zacion sustitutivo.

En el plano instrumental e institucional se destaca

como un dato basico la profunda transformacin cuali-

tativa del estado, resultante de la politica de desarrollo

industrial aplicada en el decenio de 1950. Ya se indic
mas atras la ampliacin cuantitativa de su presencia en

el sistema econmico; ahora interesa poner de manifiesto

la penetracin y consiguiente modificacion cualitativa de

su forma y del orden institucional, de resultas de la am-

pliacin horizontal y vertical de sus funciones. Conviene,

pues, enumerar las acluaciones permitidas al scctor pbli-
co cn los aiios actuales; a fin de destacar la extcnsi6n. la

diversidad y la profundidad de su accin en el funciona-

micnto del sisteina econmico brasileno.

El sector pblico del Brasil es propietario y empre-
sario dc las actividades de tran.sportc maritirao-fluvial

y ferro\iario, y de la produccin de petrleo'^ y cora-

bustiblcs atmicos.'"' Controla la mayor parte del sec-

tor sidcrrgico''^ y avanza a grandes pasos a constituir-

. En 1953 se establecio el monopolio estalal del petroleo.

que englcba la expIoraci6n. extracci6n, rcnacion, comercio y
transporte, asi cnmo las actividades cone\as. La empresa ejecu-

tiva del monopoiio es Petrobras; el Consejo Nacional del Pe-
tr6Ieo se encarga de formular las directrices de! sector.

*" El 31 de agosto de 1956, el Consejo de Seg;uridad Nacional
expidi6 las directrices gubernamentales de una politica nacio-

nal de energia nuclear. Ln tales directrices se recomendaba. para

su aplicacion. que se creara una Comisi6n Nacional de Energia

Nuclear (CNEN) ; al mismo tiempo se disponia suspender las

exportaciones de los 6xidos de torio y de uranio. Posteriormente,

al CNEN paso a tener el monopolio de las operaciones de apro-

vechamiento de los mineiales at6micos.
*' EI sector pblico es duefio de las Ires mavores entidades

r siderrgicas brasileSas. CSN, COSIPA y USIMINAS. En esta

ltima esta asoriado a capitales japonescs que participan en un
40 por ciento. AI mismo tiempo se estan constiluvendo o am-
pliando siderurgias pequcnas, en las cuales el estado es el accio-

nista mayoritario. Fuera de estas, es propietario de dos de pe-

qaeno taraaiio, Ferro e Aco de Vitoria y Acesita.
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eii el productor principal de energia.** Inter\iene di-

rectaniente en las actividades de los principalcs scctores

de exportaci6n''''' y comercializa una parte considerahlo de

ia produccion exportable tamhien es el principal pro-

ductor y exportador de mineral de liierro.^^ Regula di-

recta e indirectamente el mercado canibiario; En obedien-

cia a un precepto constitucional'- es el regulador directo

de las actividades dc expIotaci6n del subsuelo. vias de

comunicacion y canales de radiodifusion ; este derecho

de expIotaci6n lo cede mediante concesiones al sector

privadOf .A.simisnio, es por si solo el mayor banquero
comercial, ya que concede aproximadan-iente el 35 por

ciento del credilo gencral al scctor privado por interme-

dio del Banco del Brasil, y la mayor parte dcl credito

agricola.'^ A traves dc otras cntidades financieras espe-

cializadas concedc el total del credito cooperativo'" y de

los financlamientos a largo plazo.^' Fija los sueldos,**^

los tipos de interes,*' los alquileres^* y los precios de los

principales articulos de subsistencia.^" Determina los pre-

Segn datos del IBGE, la participacion de las empresas
pblicas (estatales, paraestatales y de economia mixta) en el

total dc la potencia generadora de energia electrica paso del

9.7 por ciento en 1954 al 23.4 en 1961. En 1961 se creo Electro-

bras, empresa controladora de las empresas pblicas que operan
en ese sector. Segn su informe general de 1962, Electrobra.';

contribuvo —mediante sus empresas subsidiarias y asociadas y
con anticipos de recursos del Fondo Federal de Electritiracion

y de organizacion estatales— con el 63 por ciento del aumento de
la potencia que ocurrio durante el ejercicio de 1962.

Por intermedio de un conjunto de entidades paraestatales

^^k^ecializadas (Instituto del Alcohol y el .-Vzcar, del Pino, de
^^Sal, la Comision Ejecutiva de Defensa del Caucho y el Ins-

Tituto Brasilefio del Cafe), el sector pblico ejerce amplios
poderes para fijar cuotas de produccion y e-\portaci6n con miras
a lograr el equiIibrio del mercado iiiterno y del externo. Dichas
entidades realizan operaciones de compra y venta, fijan pre-

cios y, en suma, regulan las actividades de esos sectores.

No solo esas entidades sino tambien el Banco del Brasil

realiza operaciones en este sentiJo. Por ejemplo, en 1959 ei Banco
del Bra--;il ejecuto oneraciones de compra y venta de algodon,

arroz, frejoles. mijo, mani, soja. trigo en grano. harina de mandio-
ca, \-ute y otros articulos (Informe del Banco del Brasil, 19591.

El total de gaslos realizados p-ir esta institucion, correspondientes

al saldo de la cucnta ds compra y venta de productos de impor-
tacion v e.\portar;6n, fue de unos 5 500 millones de cruceros en
1961 (informe de la SU.MOC).

Por medio de la empresa estatal Compaiifa Vale do Rio

Doce se encarca aproxiraadamente del 80 por ciento de la pro-

duccion y exportacion de mineral de hierro.

Inciso XII del articulo 5o. y articulo 153o. de la Constitu-

cion Federal.
" En 1959 el Banco del Bmsil participo con el 44 por ciento

del credito total y con el 34 por ciento del creJito del sector

privado. Su participacion en el mismo afio en el credito conce-

dido a ]a agricultura y la ganaderia fue del 62 por ciento (In-

forme del Banco del Brasil).
°*

F".I Banco Nacional de Credito Cooperativo, creado en 1951.

En 1960 concedio unos 2 000 millones de este credito especiali-

zado, en sa mayor parte a las cooperativas de productores.
" El Banco Nacional de Dcsenvo'viniiento Economico atiende

a los sectores de infraestructura en escala nacional. El Banco de

Credito de la Amazonia > el Banco del Nnrdeste del Brasil finan-

cian proyectos de interes regional. Tambin cabe mencionar otros

organisraos financieros de estc tipo, organizados por los gobiemos

de los estados.
" Desde 1943 el Departamento Nacional del Trabajo establece

el monto de los salarios minimos aplicables a los trabajadores

b^nns.
En el Brasil existe un Hmite masimo determirido por la

_^ara los intereses que se pueden exigir (12 por ciento anual).

Los tipos de inters bancario los fija la SU.MOC.
" La legislacion brasilcna impide la elevacion de los alquile-

res residenciales ya estableridos. Esta legislacion se va mitigando

paulatinamente en el sentido de una liberacion de los alquileres.

En 1951 se constituy6 la Comision Federal de .Abasteclmien-

to y Precis (COF.-VPV dotad.i de poderes para intervenir en el

cios mlnimos de la agricultura'^'' y empieza a construir

y expIotar un importante sistema dc almacenamiento y
comerciaJiz.acion de tales productos.**' Dispone de todos

los poderes tradicionales para imponer contribuciones.*-

Ejerce el control sobre las corrientes moiietarios.''^ Pro-

duce alcalis"'* y camiones.''^ Particijia ampliamente eii la

formacion interna de capital.'"" Rcgula las actividades de

seguros'"'" y fiscaliza las cooperativas agricoias.'^'' Kealiza

toda la comercializacion dcl caucho natural producido en

el pais.''-' Orienta la composicion de las inversiones pri-

vadas c interviene en el mercado dc capitales.'" Como
puede verse, el estado brasileiio dispoiie de variados e

importantes poderes.

Ocurri6, por decirlo asi, una "estatizacion formal" de

la economia, lo que quiere decir la existencia de un esta-

do que es importante productor directo en los sectores

estrategicos de la econoniia y que indiiectamente controla

sectores considcrables de la esfera privada. EI equiIibrio

de fuerzas se vio visililemente modificado, qupdando ahora

inclinado en favor del sector pbiico. Como era de espe-

rar. este hecho ha provocado hace poco una reaccion

empresarial, por mas que la mencionada ampliacion de

las funcioncs del sector pblico haya redundado en bene-

ficio de los empresarios. Es posilile que esa reaccion

mercado de articulos de subsistencia, realizar operaciones com-

pensatorias y deterrainar los precios de diclios articulos. Estas

funciones las cumple ahora la rccien fundada Superintendencia

Nacional de Aba^tecimiento (SUN.\B).
Desde 1951 existen taidas de precios da los productos agrico-

las, con arreglo a los cuales el gobierno debiera adquirir y finaii-

ciar la produccion. Sin embargo, esas tablas solo desde 1961 se

ajustan a la realidad con respecto a la raayor parte de los pro-

ductos.

La Comision Organizadora de la Triticultura Nacionat y

Almacenamiento General (COTRINAG) contribuy6 con cerca del

60 por ciento de la capacidad de las bodegas y silos construidos

en el periodo 1955-60. \\ mismo tierripo, algunos gobiernos de los

estados tambien invirtieron en este sector, lo que corresponde

aproximadamente al 25 por ciento de la capacidad instalada en

el periodo 1956-60. De esta manera, el sector phlico contribuy6

mas o menos con el 85 por ciento del aumento de la capacidad

conseguido en ese periodo (Informe.del Consejo de Desarrollo).

La Constitucion de! Brasil no solo autoriza de manera ex-

plicita una amplia base tributaria sino que abre la posibilidad

de instituir nuevos impuestos.
" Directamente por intermedio de sus entidades bancarias e

indirectamente por la manipulacion de !os instrumertos moneta-

rios tradicionales de que disponen la SUMOC v el Banco del

Brasil.
'* A la empresa estatal Compafiia Nacional de .\lcalis corres-

pondio en 1960 toda la produccion interna de carbonaco de sodio.

La de sosa caustica corrio toda por cuenta de! sector privado, ya

que !as instalaciones de la empresa estatal relativas a este pro-

ducto solo se iniciarian cuando la parte corre«pondiente al car-

honato de sodio Uegara a una capacidad de 300 tnneladas diarias.

La empresa estatal Fi!l)rica Nacional de Motores produjo,

en 1961, 454 automoviles de lujo y 2 224 camiones pesados; en

este ltinio tipo de vehiculo fue el mayor productor nacional

(j\nuario Estatistico do Brasil).
°° En 1960, incluidas las inversiones de las empresas estatales.

correspondio al sector pblico el 48.1 por ciento de la formacion

de capital fijc.

El Instituto de Reaseguros del Brasil, entidad paraestatal

federal, controla las operaciones de reaseguro, la reglamentacion

de las escalas de las cora[ianias de seguros y, er. partc, la utili-

zacion de las reservas tecnicas de las compaiiias de seguros.

El Ministerio de .\griciiltura controla y orienta el cooperati-

vismo en e! pais.
" En este sector. el Banco de Credito de !a Amazonia es el

agente financiero y la Comision Ejccutiva de Defensa dsi Caucho
Natural es el organo formuiador de nnrnins.

EI Ministerio de Harienda, la SU.^IOC y, directamente. el

Banco de! Brasil pueden ejercer control mediante diferentes ar-

bitrios sobre los diversos itctorcs del iT.errado ce cacitalefe.
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hava obedccido al teiiior dt un salto dialectico, por cl

cual la acuiiiulacion cuantitativa dc nuevas funcionos pu-
diera engendrar una cntidad de calidddes nuevas.

Fuora de la transforniacion cualitativa del papcl del

estado, existen otras iniplicitas cn la evolvuiiin re;UiBa4a
a lo largo del 'Tlan de Mctas". Dos se nieneionaran de
modo espccial. La priniera consiste en la estrecha solida-

ridad que se forjo entre la industria brasilena de biencs
de capital y la politiea de inversion piiblica. En el pa-
sado, el gobienio represento para los productos de csa

industria un mercado equivalente al que ofrecia el sector

privado. Los vinculos asi establecidos dificilmente se po-
dran romper y no cabe duda de que constituyen un
factor dc iniportancia para \a determinacion del coinpor-
tamiento futuro de la ccononiia. El otro fenomeno con-

sisle en Li ya mencionada dependencia del capital de
explotaci6n de las emprcsas con respecto a los creditos

abiertos por los bancos oficiales. Tal depcndencia se

accntuo en vez de atenuarse a lo largo del "Plan de
Metas" debido a la captacion de recursos de la rcd ban-

caria privada.

Como se indico en paginas anteriores. por lo que se

refiere al ncleo de instrumentos utilizados por el Plan
se implantaron mecanismos pragmaticos de coordinacin;
en cambio. ol funcionamiento fragmentado se agravo en
la zona residual de instrumentos. Incluso en la zona ins-

trumental organizada. la coordinacion alcanzada se mues-
tra cada vez mas insuciente ante la mayor complejidad
de la economia y las responsabilidades mas pesadas del

poder pblico. En consecuoncia. al Ilegar a su termino

el Plan. la situacin a este respecto habia mejorado pero

seguia siendo poco satisfactoria en relacin al nuevo
estado y las nuevas tareas.

La insensibilidad raanifestada en cuanto al problema
instrumental e institucional. que en amplio grado fue la

caiisa de la inadecuacion resultante. slo fuc posible de-

bido a las caracteristicas del proceso de transformacin
de! pais. Por una parto, la evolucion del polo dinamico

(regin centro-sur) en buena modida fue autnoma del

comportamiento de los demas scctores y rogiones. Salvo

raras ocasiones, que siempre se decidieron en su favor,

la persecucion de objetivos mltiples no afectaba vital-

mente a sus intereses; incluso servia como un clemento

de pacificacin y de obtencin de apoyo politico de la

periferia para las decisiones del sector dinamico.^^ Desde

otro punto de vista, tanto la inercia intelectual compro-

Por ejemplo, ya a comienzos del decenio de 1930 e.Tistia el

Departamento Nacional dc Obras contra la Sequi'a (DNOCS),
que abrazaba el l]amado Poligono de la Sequi'a, es decir, la rejiion

del nordeste y parte de Minas Gerais. F.n 1948 se fundo la Comi-

sion del Valle del San Francisco (CVSF) para elaborar y ejecutar

un plan de aprovechamiento del valle del n'o San Francisco, que

pasa por Minas Gerais y alpunos estados del nordeste. Mas tarde,

en la priraera mitad del decenio de 1950, se creo la Superinten-

dencia de Promocion de la Valorizacion Economica de la Region

Amazonica (SPVEA). Por ltimo, en 1959 se establecio la Super-

intendencia de Desarrollo Economico del Nordeste (SUDENE) ;

pero este organismo ya se encuentra enfrentado a problemas mucho

bada, quo perniitio la constilucion do un ostado iiitcr-

v^ntor ilo tai niagnitud sin inlonlar .<u rodefinicion, como
la f;il[a dc pi'eociip;iciun por la "oconotnicidad" dol ins-

trunu'iit;il. ostablocido v arliculado con arroglo a osque-

mas ompiricos y poco prccisos, cnraizan tambien cn e!

procoso dc tiansforinacin atravcsado. En roalidad, este

cn ningn niomcnto tuvo que hacer frentc a alguiia situa-

cioii quc no se pudiora soslayar nicdiante reajustos par-

ciales. Jamas se le opusieron barreras cuya superacin
exigiora una transformacin global dc la forma del es-

tado ,y pianteara los dosafios intelcctuales correspondien-

tes.'" EI proceso politico nacional nunca se vio en la dis-

yui.tiva de estancarse o transformarse globalracnte. En
csle sentido, el proccso de transformacin fue "facil" y
permiti el "dosperdicio" ocasionado por un funciona-

miento no ajustado de los instrumentos. Unicamente ahora

se convierte en una prcocupacion corriente cl lograr iina

mayor adecuacin dcl estado y una mayor precisin de

sus instrumentos de accin frcnle a una estructura y una

problematica mas complejas.

Por otra parte, no hay que olvidar que, pcse a la

profundidad que el csfuerzo de industrializacin impuso

a la presencia del estado en el sistcma economico, tal

ampliacin no cstuvo en pugna con lo esencial de las

instiluciones econniicas brasilcnas: el regimen de propie-

dad privada y las normas de distribucin de las ganan-

cias dejadas por la productividad. Muy al contrario, ostuvo

de acuerdo con esas reglas sociales y las confirm. Como
la transformacin no puso en tcla de juicio dichas insti-

tucioncs basicas, estas quedaron al margon dc las tensio-

nes del esfuerzo de instrumcntalizacin.

Por ltimo, hay que recordar que en una situacin

dinamica, en la cual el crecimiento disolvia las lensiones,

se realiz una conquista pacifica de los centros de dcci-

sin de la politica econmica por el sector erapresarial

mas dinamico. Al poseer en forma consolidada el poder

de decisin, pudo desplazar los conflictos hacia los bas-

tidorcs del proceso politico, establecicndo al margon de

los toxtos legales los dispositivos que !e intcresaban. Como
en el plano de la poHtica economica no habia una hege-

raonia tal de parte del sector secundario, hubiera sido

muy dificil que el dobate politico no saliera a la super-

ficie, dando lugar a reformas instrumentales.

Sin embargo. por nias favorables que fueran csos hechos

para la formulacin y ejecucin de una poHlica econo-

mica. la creciente inadocuacin tarde o temprano alcan-

zaria un nivel que iba a provocar un proceso de reajustc

instrumontal e institucional. Antcs de describir las refoi-

mas rcalizadas o propuestas en los ltimos anos, hay que
proccdcr a esbozar la situacin en que se hizo obvia ia

inadecuacion.

mas coraplejos, que se analizaron en otra parte del presente tra-

bajo.

El marco consti;i,cional de 1946 permitio la amplia utilLzacion

de siis posibilidades juridicas, con lo cual Iiizo posible la conti-

nuidad del proceso de transformacion economica.

VII. EL ULTIMO TRIEMO: LA POLITICA ECOXOxMICA QUEDA REZAGADA DE LOS ACONTECIMIENTOS

Durante el periodo del "Plan de Metas" se vio que, en

cierto sentido. la politica estuvo al frentc de! proceso

de transformacin de !a cconomia; no se observaron en-

tonces vacilaciones o indecisiones que -cvelascn, o que

el proceso escapaba a su control efectivo, o que habia

obstaculos acentuados a la ejecucin de sus tareas.

Lo ocurrido en matoria de politica oconmica en los

ltimos anos contrasta violentamente cn cste aspccto con

el "Plan de Metas". Oliservadas cn su ordcn sucesivo, las

medidas de politica oconmica adoptadas durante el trie-

nio pasado no defincn con prccisin ninguna directriz,

sino que apuntan en direcciones mltiples. Las medidas
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kicaniinadas a distintos objctivos se acumulan y se anu-

^an. Ningr-n csquema propuosto tiene larga vida, sino

que a los pocos mescs deja su lugar a otro. Las cosas

t>currcn como si se hubiera pcrdido el control de la po-

litica economica, y esta se haliara con rumbos indotini-

dos. Ya sea debido a los problemas con que tropezaba ,la

economia o la inestabilidad poh'tica e institucional, las

mcdidas prcsentadas han sido de caracter transitorioje

jnestable.

En tales circunstancias, ia interprotacion de los hcchos

de la politica econoniica encucntra una dificuUad espc--

cial. Toda agrupacion sistonMtica de las niil y una me-
didas adoptadas y dosochadas confiorc a la prescntacion

de la politica economica una falsa improsion dc cohcrcn-

cia y de pcrmanencia cn sus fugaces csquemas. Es suma-
mente dificil cvitar estc matiz. Por eso es preciso man-
tenerse en guardia desde lucgo para que la sistematizacion

que aqui sc haga, y que es un simple recurso e.\positivo,

no deje una impresion falsa.

Dos sun los problcmas ospecialos a que hace frente la

interpretacion dc la poiitica economica dcl tricnio: la fal-

ta de perspecti\as y la ausencia de lineas donidas entre

el ciimulo de niedidas adoptadas. En cierto sentido. el

mas revelador consiste precisamente en que no se percibe

una definicion clara de la politica econoraica, lo que

forma contraste con los periodos anteriores ya analiza-

dos. Ello sugiere, y en cierto sentido fundamenta, la idea

de que la economia brasilena esta atravesando una fase de

transicin, a scmejanza de los anos iniciales del decenio

Je 1930. La cconomia liabria Ilcgado a este punto al aso-

^prse las posibilidadcs dc rapido crccimicnto e industria-

iizacion dcntro dcl modclo historico de dcsarrollo me-

diante la snstitucion de las iniportaciones.

El haberse quedado la politica economica a la zaga de

los acontecimientos no esta desvinculado de las preca-

rias condiciones politico-institucionales del trienio. La fal-

ta de combinaciones politicas duradcras y de un Ejecutivo

que aunase por un periodo largo las principales corrien-

les partidistas, no ofrecio condiciones favorables para que
un programa de politica cconomica superase las etapas

iniciales de su implantacion. A cada transformacion de

los mandos politicos correspondi la presentacion dc un
nuevo plan de politica economica, que antes de quedar
consolidado ya se vela sustituido por otro, y asi sucesiva-

mente. Tratase de fenmenos . interdependientes. que su-

gieren la accin de proccsos mucho mas profundos en la

evolucin de la economia. Dc todas maneras. por mucho
i'ueres quc despierte el analisis de estos hechos, an no

existe, dada la proximidad del pcriodo, esa perspectiva

amplia quc exige la intcrpretacin histrica.

Ademas, durante el trienio se dcjaban sentir otros fac-

totes que daban a la politica economica su caracter fugaz

e impreciso. Nos refcrimos a la conciencia cada vez mas
clara de los desequilibrios estructurales seiialados en pa-

ginas anteriorcs, y a la comprobacin de los acentuados

dosajustes institucionales e instrumentales. La insatisfac-

cin consiguiente, expresada en la deir.anda general de

"'reformas basicas" (lo que constituy la tnica dc las

discusiones del tricnio), lleg a disolver parcialraente las

^^^s politicas del programa anterior pero no pudo con-

*J|uir una slida reagrupacin de los partidos como

punto de apoyo de un sistema de politica cconniica. Sin

'^mbargo, haciendose eco de las demandas de raltiplcs

gnipos no integrados y carentes de instrumentos poHticos

niayoritarios, la politica econmica recogio en sus decla-

racioncs muchas de las tcsis que se discutlan. Al no
oncontrar condiciones para la cfcctiva implantacin de
estas tesis, la niayor parto do las modidas no pasaron

de scr doclaracionos de principios; su multiplicacin du-

ranto ol trionio aconta an mas la escasa objctividad

de la politica econmica.
Al tratar de delimitar cl marco concrcto en que se

inscril)i la polftica econmica del trienio, conviene in-

dicar brcvemente las principales tendencias del compor-
tamionto dc la economia (que se resumen en una ace-

loracin de la inflacin y en una dosaceleracin del

crecimionto) asi corao los problcmas especiales piantoados

por la combinacin de estos fenmenos, cada uno dc por

si complojo y perturbador.

Scgn los indiccs dcl produclo roal calculados por el

Instituto Brasileiio de Economia (IBRE) de la Funda-

cin Getulio Vargas, la tasa de crecimiento de la eco-

norala, que en 1961 habia Ilcgado a "^.7 por ciento, des-

cendi a 5.5 por ciento en 1962 y a 2.1 en 1963. Aunque
los calculos rclativos a 1926 y 1963 son bastanle discu-

tibles, la tendencia a la reduccin del ritnio de creciraien-

to se ve conrraada incluso por las hiptesis mas op-

timistas.

En cuanto a la accleracion inOacionaria, las diversas

serics do indiccs de precios revelan que su tasa se elevo

considerablemente a partir de 1960. El indice de defla-

cin de la serie del producto intcrno bruto, quc en 1960

raostraba una variacin de 25 por ciento, registr en

seguida los aumentos siguientes: 37 por ciento en 1961,

51 en 1962 y 73 en 1963. EI indice del costo de la

vida. que habia experimentado una brusca elevacin en

1959 ( 52 por ciento)
,

presenta una dcsaceleracin

en 1960, con un crecimiento de slo 24 por ciento. A
partir de 1961 tarabien vuelve a acolerarse, y en 1963

se registr una tasa de expansin de 81 por ciento.

En torno a estos dos fenraenos gir la politica eco-

nmica del trienio, buscando, en ambos casos sin exito,

una frmula que hiciera corapatible el mantenimiento

de la tasa histrica de crecimiento con una atenuacion

del proccso inflacionario. Sin erabargo, por no poder

realizar los profundos reajustes del sisteraa econmico
que hicioran posible este objetiv, la politica econmica
se localiz en la pcrifcria de las dos tendencias. Incluso

asi rcsult inoperante. sea por faltarle las condiciones

generalos ya sefialadas que le dieran la base politica que

exigia la raagnitud de las tareas por realizar, sea por

temer que el exito relativo en una de csas direcciones

afectase irremediablemente la posibilidad de lograr resul-

tados en la otra tarea. La politica econmica se mantuv ),

pues, indecisa, intimidada por los perjuicios que se po-

dian aguapdar de toda actitud mas definida. y en un

clima de insatisfaccin crecienle vio disolverse uno tras

otro los distintos programas propuestos.

Ante tales objetivos contradictorios, cuya armonizacin
requeria reajustes irrealizablcs en esa situacin politica

y econmica. y en la medida en que se confirman las dos

tendencias desfavorables del comportaraiento de la eco-

nomia, se observa una reduccin progresiva de su posi-

bilidad de maniobra. Dcspues de un quinquenio en que

habia llevado firmemente en sus manos los hilos princi-

pales de la evolucin de la econornia, la politica econo-

raica tiene ahora que marchar a remolque de los acon-

tecimientos.

Pero si, en Ilneas generales, fue pasiva ante los men-

cionados elementos, no se mantuvo indiferente con res-
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pecto a la situacion general de la cconomla. Muy al

contrario, lcs anos del trienio fucn>n sunianicnle fertilcs

ei. el aspecto fornial de las declaracioncs. Nunca se asis-

tic> a lal acuinulacion de programas y inedidas, que ra-

pidamente se dejahan de lado; nunca ocuparon lugar tan

prominenle las discusioncs dc politica economica. que
reflejaban un nivcl nias clevado de politizacion. A dife-

rericia de los an<K anteriorcs en que minorias reducidas

controlaban la formulacion de la politica, en stos empe-

zaron grupos nuevos a dcjar oir su voz en el proceso de

decisin social. La poHtica economica no fue iniliferente

a esta situacin social mas compieja, sino que trato de

responder a los nuevos grupos de presin. Al no lograr

definirse otro equilibrio de fuerzas, la aparicion de los

grupos nuevos contrihuvo a agitar mas an la formu-

lacin de una poHlica.

Aunque de las paginas anteriores se pueda inferir la

falta de detinicion clara de la politica cconomica del

trienio. tengase presente que la nueva dimension del pro-

ceso inflacionario hizo dcsplazarse el foco de las preocu-

paciones desde eJ problema del desarrollo industrial hacia

la atenuacion del proceso inflacionario. Como problema

de poHlica economica. esto ltimo deja de tener una
posicin secundaria dentro del esquema de industrializa-

cin sustitutiva para constituirse en el principal objetivo

inspirador y oricntador de las decisiones poHticas. Sc mo-

difica asi la actitud irreverente del pasado hacia esta

materia.

Ya no se colocan irreflexivamente las medidas cambia-

rias, monetarias y fiscales al servicio de la induslriali-

zacion, siguiendo las Hneas de menor resistencia si con

ello se sirve a los objetivos del sistema, aunque de tal

manera se intensifiqucn, o a lo menos se ayuden a aflo-

rar, las tensiones inflacionarias. La poHtica monetaria

adquiere una nueva perspectiva, y pueden observarse es-

fuerzos sinceros, aunque de poco rcsultado, para atenuar

la espiral de precios. Por primera vez se reconoce oficial-

mente el proceso inflacionario como el problema de fondo.

Sin querer enlrar en digresiones sobre la materia, ob-

serAese el hecho obvio, aunque poco citado, de que el

sislema slo se dio por enterado de la inflacin brasileiia

cuando, en su esfera de intereses. esta se convirti de

planteamiento academico en problema real. La inflacion

pcrdi su utiiidad directa. La aceleracion inflacionaria

adquiri el caracter de residuo indeseable y contrario a

la estructuracin dc nuevas formas de financiamiento de

las empresas y del sector pblico, condicin sine quu non

para que la economia ecliara a andar por las nuevas

directrices a largo plazo. Por eso, pues. en este periodo

la contencin del proceso inflacionario se convierte en el

objetivo principal de la poHtica econraica.

En lo relativo a las preocupaciones a largo plazo de

la poHtica economica, durante el trienio es posible distin-

guir una vaga tendencia a la diversificacin de los ob-

jetivos propuestos al desarrollo de la economia. Sea de-

bido a la demanda de "reformas basicas", sea por las

nuevas exigencias de una estructura econmica mas di-

versificada. durante el trienio se acumulan, junto a la

preocupacion por la complementacin del sistema indus-

trial. medidas parciales orientadas hacia el desarrollo

regional, la modificacin del sector agropecuario, el fo-

mento de las exportaciones industriales, etc. Forzando

la expresin, estas traducen de rr anera incipiente y poco

integrada la bsqueda de nuevas lineas de expansion para

la economia.

Examinenios con mas jjormenores el contenido de esos

rasgos principales de la politica eccnmica del trienio.

1. La politica .\ntiinfl.\cion.\ri.\

\a se ha indicado que la modificacion principal de la

politica econmica consisti en ci ilcsplazamicnto dcl foco

de prcocupacioncs dc la politica cccnmica desde la prio-

ridad fucra de duda conccdida antcriormcnte al desarro-

Ilo industrial liacia la atcnuacion del j^roceso inflaciona-

rio. Sin cmbargo. antes de examinar las caractcristicn -

de las medidas en que se expreso esta nueva oricntaci'

principal de la politica econmica, es neccsario proceil

a un rapido examcn de los factores que la condicionai>

y dcl marco en quc se debati en los ltirnos anos, a i

de disponer dc un criterio basico para la localizacin

los succsivos intcntos dc cslabilizacin, quc fueron m
chos y transitorios.

EI dcsplazamiento dcl cje de la politica cconmica
se dcbi principalmcnte, como se ver;'i mas adclante. -

temor de una superinflacin ni a la creciente incstabili-l

dad social. El problcma inflacionario tambien se hizo

presente bajo otros aspectos, en la medida en que dcjo

de proporcionar una forma de financiamiento dcl prn-

ceso de inversion. Esto no afectaba a las cmpresas, oi

podian defender sus tasas de rentabilidad mcdianto rc-

ajustes de precios, pero si al gobierno quc, obligado a

limitar relativamente sus gastos. no podria realizar la

cuantia de inversiones necesarias para manlener el dina-

mismo de la cconomia. Observese que la ya citada depcn-

dencia directa de la inversin pblica cn que se encon-

traba el sector productor de bienes de capital, en el caso

brasilefio, introdujo en este panorama una complicaci

mas que obstaculizaba ia ejecucin efectiva de los plane

ordinarios de estabilizacin.

Por otra parte. no ha de sorprender que se desarrol!

una tendencia al alza acumulativa de precios de resulta

de un persislente proccso inflacionario. Ya se sabe que.

no habiendo fuerzas rectificadoras, los diversos agentej

del sistema economico tienden a organizar mecanismoi

de rapida reaccin a fin de mantener su participacin

real en la economia. Su efecto rcciproco da lugar a ui

mayor automatismo de los mecanismos de propagacioil

y a la consiguiente exaceibacin del movimiento inflaT

cionario. Ademas, esta reconocido que esta intensificacij

del proceso inflacionario, en el grado en que se afirm;

tiende a hacerlo cada vez mas autnomo de los factorej

reales y mediatos que actuaron en la raiz del fenomeno.

En tales circunstancias, ticne escasa significacion pasc

revista a los elementos de fondo que hicieron emerg(

las presiones inflacionarias en el caso brasileno, lo cua

por lo demas, ha sido materia de diveisos estudios. E
cambio, hay elementos no estudiados convenientemeni

que tienen interes para la interpretacin del nuevo con

portamiento inflacionario. La industrializacin sustituti^^

de los ltimos anos ocasion la formacin de un impd
tante sector productor de bienes de consumo duradero

de bienes de capital. Dada la naturaleza de este sectd

su funcionamiento y expansion requicren inmovilizac"

nes crecientes de capital de trabajo. De manera e.speci.

a medida que se agota la reserva de mercado que
estrangulamienlo extcrno garantiza al sector, la expansi

de las ventas de esos bienes queda supeditada en ma
grado a la prolongacin de los plazos medios de vcn

lo que, por consiguiente, acarrea un crecimiento mas q
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iProporcional del capital de trahajo directa e indirecta-

mcnte relacionado con el sector. £s innecesario recordar

que esta demanda adicional de rectirsos se siima, a lo

largo de la industrializacion, a la ampliacion de las exi-

gcncias del sector pblico.
Tales presiones ni encontraron ni encuentran de parte

del sistema financiero una reaccion adecuada. traducida

en un ofrecimiento voluntario de aliorros cuanlitativa y
cualitativamentc satisfactorio. En esas condiciones, el

niantenimiento del ritmo de actividad dc las empresas
solo podria lograrsc con una e.\pansi6n monetaria. a lo.

que equivale la accntuacion de las presiones inflaciona-

rias. La carencia de conductos institucionales no es la

nica causa de la incapacidad revclada por el sistema

para ofrecer voluntariamente los recursos necesarios. A
decir verdad, en los ltimos afios. puede observarse la

creacion de una serie de instrunientos que rcpresentan

I

tentativas para la obtcncion de recursos financieros in-

ternos; el sector pblico lo hace mediante la cmision de

I

titiilos a raediano plazo (letras del Tesoro, de exporta-

' cion y de importacion) ; y el sector privado, mediante

1 la constitucion juridica de una serie de sociedades de

jl
credito, ia vulgarizacion de las letras de cambio y la in-

I

tensificacion de las operaciones de bolsa de valores."^

Pero estos arbitrios adicionales se mostraron incapaces

de satisfacer adecuadamente las necesidadcs de financia-

miento de las empresas y del gobierno. Prueba de ello

son, no solo la persistencia de los cuantiosos desequili-

brios financieros dcl sector pblico, sino tambien el ha-

Il^-rse mantenido las presiones de las empresas sobre el

^stema hancario.''

Cuadro 29

INGRKSOS Y CASTOS DKL GOBIERNO FEDKRAL," 1955-62

Paralelamente a la industrializacion y a la organizacion del

niercado de bienes duraderos y de capital, se observa una proli-

feracion de !as sociedades de credito, financiamiento e inversion,

tuva funcion principal consiste en la captacion de ahorros y la

concesion de creditos a mediano plazo para la venta de bienes.

Ivstas empresas se dedican tambien, en mcnor grado, al seguro de

><uscripci6n de capitales y a la gerencia de fondos mutuos de in-

version. Aunque hacia mucho que estaba permitida su formacion,

solo en 1961 se definio su funcionamiento. En ese afio ya esistian

91 sociedades de este tipo, que operaban con recursos del orden

(!e 35 000 millones de cruceros. Otro indicio de la constitucion de

nn activo mercado de capitales es la e^pansion de las actividades

lie la bolsa de valores, asi como la clara tendencia de las grandes

empresas a recurrir a la suscripcion publica para satisfacer parte

de su demanda adicional de capital de explotaci6n. Al medir la

expansi6n de las operaciones de la Bolsa de \ alores de Rio de

laneiro mediante la variacion anual del numero de acciones coti-

ladas, se registran en 1960, 1961 y 1962 tasas de 64, 29 y 55 por

riento, respectivamente.

La asistencia financiera a largo plazo es anterior a esta orga-

lizacion privada de un sistema de financiamiento. De todos modos,

abe senalar a este respecto !a tendencia a fundar nuevos bancos

ie inversion, de los eftados, que se vienen a agregar a los de

aracter federal que ya existian. AI BNDE y los dos bancos fede-

ales de alcance regional (el BCA y el BNB) se anadieron en los

iltimos anos entidades organizadas por los estados de Parnna,

vlinas Cerais y Cuanabara, para citar s6'o los mas importantes. En
^ao Paulo se vincularon recursos cuantiosos a la venta de bienes

le capital. El Banco del Brasil se prepara a aplicar amplios re-

ursos al financiamiento de la formacion de capital de las empre-

:as peguenas y medianas. Todas estas sociedades conceden fi-

! anciamiento a las sociedades industriales, o participan en su

< apital, y representan una contribuci6n de! sector publico a la

( rgar.izacion del mercado de capitales. Al rnisrao tiempo obser-

J^e la importancia del sector pblico en la organizaci6n del

IPrcado, al buscar recursos a mediano plazo por medio de letras

I del Tesoro, de importacion, de exportaci6n, etc.) y estiraular su

c olocacion en titulos.
'* Las repercusiones que tuvieron sobre el sistema monetario

1 .s presiones conjuntai de los sectores pblico y privado dieron

! igar a una expansi6n de los medios de pago que se acelero

c )nsiderai)Iemente a partir de 1960. Su tasa de crecimiento paso

Aho Ingresus Gasios

1955 8.0 9.2

1956 8.3 12.2

1957 8.1 11.2

1958 8.9 113
1959 8.8 11.1
1960 9.2 12.4
1961 9.0 12.9
1962 9.0 14.1

Fue.nte: Ingrcsos y gastos del gobierno federal, segn cifras re-

unidas en los boletiiies dc la SUMOC, el producto interno bnito,
secin aparece en !a Kevista Brasilcira de Economia, marzo de
1962.

* Como porcentaje del producto interno bruto.

La necesidad de recurrir cada vez mas a este tipo de
financiamiento traduce el punto nuierto en que se en-

cuentran las emprcsas frente a las mayores necesidades

de capital de cxpIotaci6n y las alzas persistcntes de los

costos acarreadas por el propio proceso inflacionario. En
la imposibilidad de recurrir a las fuentes voluntarias de

recursos, la otra soluci6n parece haber estribado en el

aumento mas que proporcional de los precios, de suerte

que no s6Io cubriese las alzas de costos sino que tambien
garantizase a las empresas una tasa de rentabilidad capaz

de permitir el autofinanciamiento parcial de sus opera-

ciones. Es evidente que esos reajustes de precios hicieron

presi6n a su vez sobre el sistema bancario y reforzaron

las demandas provenientes del sector pblico, alimentan-

do asi el ciclo expansionista del dinero y haciendo actuar

los demas mecanismos de propagacion. De esta mane-
ra los desajustes entre una estructura productiva cada vez

mas capitalista y un mecanismo inadecuado de financia-

miento dieron origen a presiones encadenadas sobre el

sistema monetario, el cual funciona entonces corno caja

de resonancia en el proceso inflacionario.

En cuanto a los '"deficit" del propio sector pblico
federal durante el periodo, su importancia parece haber

crecido como factor de desequi]ibrio. De 1961 a 1962 el

"deficit" de caja del gobieriio fedcral, como porcentaje

del producto interno bruto, aument6 de 3.9 a 4.9 por

ciento, contra menos del 3 por ciento en los anos prece-

dentes. Esta ampliaci6n relativa del "deficit" fue acom-
panada de un aumento de la proporci6n de los gastos

en relaci6n a esa misma suma. (Vease el cuadro 29.)

Como los reajustes del sistema tributario mantuvieron la.

carga fiscal,_^el mayor desequilibrio parece haberse debi-

do a una expansi6n mas que prcporcional de los gastos

corrientes dentro del total de gastos pblicos, sea debido

a los gastos de personal. sea por obra de las cuantiosas

subvenciones al sistema de transporte y comunicaciones,

cronicamente deficitario. Sin embargo, esta mayor cuan-

tia de los gastos del presupucsto federal qued6 compen-
sada en parte en algunos anos del trienio por el menor
esfuerzo financiero que represent6 la retencion de las

existencias de cafe. gracias a las menores cosechas de
esos anos.

Para la mejor comprension de la aceleracion ocurrida

de 30 por ciento en ese ano a 50.5 en 1961, 63.3 en 1962 y
64.4 en 1963. OLservese que si en este ltimo afio !a tasa de
expansi6n de los raedios de pago no tue mas eievada, ello se

debio en gran parte a la politica de contencion adoptada en el

primer semestre del aiio como parte del Plan Trienal.
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durante el trienio. conviene recordar otros factorcs que
iiitervienen cn el fenomeno. El primer lugar, por sus

claras repercusiones, lo ocupan los sucesos politicos. EI

Brasil ha atravcsado en los ltimos anos un pcriodo de
frccuentes crisis politico-sociaies, que han influido vigo-

rosaniente en el proceso inflacionario. Esa influencia se

deja sentir de dos maneras: directamente, por haber ido

acompanada con frecucncia de ciiantiosas emisiones de

papel moneda. como sucedio en la crisis de fines de 1961

cuando estas representaron alrcdcdor del 70 por ciento

de las emisiones primarias del ano, e. indirectamente, al

perturharsc las actividades productivas en el clima gene-

ral de inseguridad.

Otro hecho del periodo que repercutio sobre el alza

de precios fue la modificacion del sistema cambiario en

1961. La reforma cambiaria de ese ano, al conectar la

estructura de precios internos con los precios internacio-

nales, tuvo aspectos positivos por lo que toca a los estimu-

los para la exportaci6n y al reforzamiento del Tesoro

Federal
;
pero, por otra parte, provoco una serie de re-

ajustes de los precios internos. En este se.ntido. su in-

fluencia no qued6 limitada al encarecimiento de los pro-

ductos importados. Su repercusion mas importante sobre .

los precios internos ocurrio en la zona de los productos

de exportacion marginal, cuyo precios pasaron a quedar

vinculados directamcnte al mercado externo. Tengase pre-

sente que en este fen6meno qued6 incluido gran nmero
de productos alimenticios y materias primas. Despues de

la reforma cambiaria de 1961. se registra una tendencia

a la elevacion dcl cambio paralelamente al alza de los

precios. No s6Io se rcajustaron con mas prontitud los ti-

pos oficiales, sino que el nuevo sistema cambiario permi-

ti6 tambien que, mediante operaciones de mercado, se

establecicran otras tasas vinculadas a las alzas de precios

internos. Aunque estas practicas puedan ser menos explo-

sivas que la conservaci6n forzada de un tipo de cambio

sobrevaluado y su reajuste interrnitcnte. de todos modos

conlribuye a la operaci6n dcl mecanismo de propagaci6n

de las alzas.

Ei lo relativo a las variaciones de los salarios, se

observa una disrninuci6n de los periodos que separan los

reajustes. Por ejemplo, el salario minimo del trabajador

urbano, que en la segunda mitad del decenio de 1950

permanecia sin modificarse por un periodo medio de 25

meses, se reajusto ano tras aiio durante el ltimo trie-

nio. La misma tendencia se observa en cuanto a los suel-

dos de los funcionarios pblicos. Es digno de seiialarse

que cl salario minimo real disrainuy6 en los ltimos anos,

en relaci6n al pcriodo 1956-59, pcsc al pcrfeccionamion

de las organizaciones sindicalcs y a los a\'anccs logrados

matcria de derechos del trabajador (establccjniiento dcl -

lario familiar, conccsion de un mcs adiciunal de suoldo

fin del afio y rebaja de la edad de jubilacion). (Vase
cuadro 30.) Por consiguicnte, los salarios como conip.

nente de la espiral inllacionaria pareccn haber actuat

en forma puramente rcfleja en cuanto mccanismo <

propagaci6n."*

Junto a tales aspectos aceleradorcs del proceso inflacic

nario se pucdcn .senalar, dc paso. dos factores que i

otras circunstancias se sumaron al niovimiento, pcro iju

en este periodo ejcrcieron una inlluencia neutra o ir

cluso modcradora. La producci6n agropecuaria para

consumo interno. con excepci6n de 1963, aument6 en ma
de 7 por ciento anual. En lo relativo a ia produccio

exportabIe. se produjo a partir de 1959 una reduccio

considerable de la dc cafe. hecho claramcnte favorah;

a las opcraciones financierdS del scctor pblico. La poli

tica brasilena dc mantenimiento dc los precios interna

cionales del cafe reposa en un sistema de retenci6n d

los excedentes, que exige al gobierno fedcral cuantiosa

inmovilizacioncs financieras. Las reducidas cosechas d

cafe de los ltimos aiios disminuyeron considcrablemcnt

la presi6n sobrc los recursos del Banco dcl Brasil, e ir,

cluso se espera obtener fondos en el afio en curso me
diante la venta de parte de las existencias.

La politica antiinflacionaria se dcbati6 durante el lti

mo trienio bajo el pcso de estos dcsajustes. Las propues

tas de disminucioa de los gastos pblicos. de tener exito

reducian la fuente primaria de creacion de los recursos

monctarios indispensables al financiamiento corriente d(

'° Se puede suponer con cierto margen de seguridad qu(; h

serie que aparece en el cuadro 30, es representativa del conipor

tamiento del salario real. a lo menos en los sectores secundarioi

y terciario, no solo portjue el griieso de los asalariados cstan a

nivel del salario mlnimo, sino porque tambien los aurnentos qu(

reciben las escalas mas elevadas de salarios estan vinculados

los reajustes del minlmo (cxcepto en grupos muy protegidos de loi

sectores pblico y privado).

El comportamiento del salario real en los ltimos anos

puede invocar en apoyo de la tesis planteada, lo que confin

el creciente autofinanciamiento de las empresas en el trieni(

1960-62. Si el auniento de los recursos internos se hubiese debido

solo a una apropincion por las erapresas de los avances reale<

de la productividad, el salario real dclieria haberse mantenido

constante. Su disminucion parece confirmar que, faltando con

troles generales de precios, lcs fue posible a las empresas, dentro

del clima de acentuacion inflacionaria vigente, aumentar sus pre

cios en forma mas que proporcional a la elevacion de los costos

impuesta por los reajustes de salarios.

Cuadro 30

S.AL.\RIO MINIMO REAL EN RIO DE JANEIRO, 1952-63

{Base: 1952 — 100 = I 200 crucero^^

Mes Ano
Costo de
la vida

Salario mini-

mo nominal en
cruceros

Sa!ario mini-

mo real en
cruceros

Producto real

oor habitante

1952 100 100 100 100
1954 146 200 137 104.8

1956 222 316 142 107.4

1959 367 500 136 120.0

Noviembre . . . 1960 644 800 121 124.2

1961 867 1 120 129 129.8

1963 1 454 1 750 120

FuF.NTES: Desenvoliimento e Conjuntura, febrero de 1962. Con respecto a enero de 1963, el indice

del costo de la vida se calculo a base de datos de ia misma revista, nmero de enero de 1964.
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Ij^ empresas, provocando aniplias qucjas dc faita dc cre-

j

dito. Se trataba dc allcgar reciirsos para los programas
gubernamentales mediante la colocacion dc titulos a me-
diano plazo o el cniplco de los prestamos forzosos, pero

1

csto tanibien afcctaba de mancra inmcdiata a las empre-
sas; sin hablar dircctamentc dc los podcrosos intereses

del sector intermcdiario financiero. quc se veian lastima-

dos por la reduccion de los fondos disponibles para sus
I operaciones. La reforma tributaria habria exigido largos

periodos dc discusion y un apovo politico ine.\istente,

sobre todo en im momento de pcrturbaciones. Si se tra-

1

taba de comprimir con rigor el scctor de los salarios. se

;

chocaba con un podcr sindical cada vez mejor organi-

zado y, por consiguienfe, debia cederse a sus reivindi-

cacioncs.

Pero habia que contener el factor exponencial inflacio-

nario que empujaba la economia hacia una superinfla-

cion. El problenia de la exaccrbaci6n inflacionaria tenia

importancia: eso no lo discutia nadie de inanera directa,

jj

pero ningn sector estaba dispucsto a sobrellevar la parte

;

mas pesada de la detencin del proceso. Tales disensio-

nes hacian que cncontrasc mavor acogida la tesis de una

i

estabilizacion progresiva. diluida en el tiempo. Sin em-

I

bargo, ella olvidaha el fcnomeno de las previsiones des-

prendidas del movimiento inflacionario. en virtud de las

;

cualcs todas las actividades se articulaban de antema-

I

no de acuerdo con una tasa provectada. Este factor iba a

chocar de frente con el esquema mas completo de estabili-

zacin propuesto en estos anos, el Plan Trienal 1963-65,

I

l^e adoptaba como propsito basico la tesis de la esta-

Prlizacion progresiva : y de resultas de ese choque el Plan

quedarfa neutralizado en gran medida. Pero estos asuntos

se esclareceran mas con una exposici6n breve de la su-

j

cesion de esquemas de estabilizacin.

Se puede fijar en 1961, ano en que toma ei poder el

senor Janio Quadros. el momento cn que el probiema de

la estabilizacin se puso en el orden del dia de la poHtica

j

economica. En ei ano anterior. en lo reiativo ai problema

inflacionario, la politica economica habia repetido su ac-

titud tfpica de la segimda mitad del decenio. En efecto,

habia tratado de contener los principales mecanismos de

propagacion inflacionaria adoptando medidas que. al apla-

zar la manifestacin de los descquiiibries. facilitaran ei

i desarrollo industriai. En dicho ano, ia medida principal

]
consistio en una ampliacin de la oferta interna de ins-

i
trumentos de cambio con m.iras a mantener ei tipo de

cambio. Aunque tai procedimiento agravara el desequi-

librio del halance de pagos,''"' tuvo la ventaja de hacer

entrar recursos adicionalcs en las arcas del Banco del

Brasil.' ^ Tambien se contuvieron las presiones para elevar

t
los saiarios, y slo al final dcl afio se concedieron reajus-

tes. Al combinarse estas medidas con una continuacin

del esfuerzo de inversin pblicc'' y con una actitud

suraamente liberal ante la demanda de credito por el

Ij

sector privado,'^ se Ueg en 1960 a un panorama de po-

litica econmica que, con pequcnas variantes, es seme-

1

'^* En 1960 el deficit de balance de pagos llego a 430 millones

I

de dolares, siendo el mas elevado del decenio a excepci6n de

1952.

I^" Los recursos en cruceros obtenidos como contrap^irtida del

iKScit cambiario llegarpn a cerca del 60 por ciento del deficit

global de las operaciones gubernamentales. y fueron superiores

una vez v media al tctal de las emisiones del ano (datos de la

SUMOC).
[

" En terminos reales. los gastos de capital del gobierno fede-

|ral sobrepasaron a los del ano anterior en un 50 por ciento.

I:
" Los prestamos oancarios privados aumentaron en 64 por

jante al que existio durantc la industrializacin del dece-

nio de 1950.

Es sabido que eslas practicas conciliadoras tienden a
agotar sus posibilidades dc aplicacion en ia medida en
que, aplazando y acumulantlo los dcsequiIil)rios, ampiifi-

can el proceso inflacionario. Por ejemplo, en 19o0 la

utilizacin anticipada de los ingresos de divisas transfirio

ai ano siguiente pesados compromisos cambiarios y finan-

cicros. En 1961, al tradicional "deficit" de caja del Teso-

ro Federal (acentuado por el amplio reajuste de los

sueidos del personal de los scrvicios pblicos y paraesta-

taies) se agreg un amplio gasto de recursos monetarios

para coberturas de las divisas antcriormente vendidas.

EI acentuado descquiIibrio de balance de pagos de 1960
amenazaba repetirse en 1961, al no haber una renego-

ciacin de las deudas externas, hasta alcanzar proporcio-

ncs inmanejabies.^" Por otra parte, la progresiva sobre-

valoracin dci crucero ya habia empezado a contribuir

visiblemente al desmedro de ias exportaciones tradicio-

nales.

Esta situacin dio a la correccin de los desequiIibrios

un sentido de prioridad desconocido en la experiencia

reciente del pais. Ei ncleo de las medidas adoptadas en-

tonces consistio en una rcestructuracion dei sistema cam-
biario. iVo soio se reajustaron ios tipos de cambio, redu-

ciendose la subvencin concedida a las importaciones

favorecidas, sino que tamblen se procur obtcner fondos

adicionaies de las transacciones externas, instituvendose

depositos previos de importacin y perfeccionandose ios

recargos sobre las exportaciones.

En este ano es probable que ia poiitica monetaria hu-

biera tenido una posibilidad de exito en ei control de la

creacin de medios de pago, de no haberse interpuesto

la grave crisis politica del segundo semestre. Esta supo-

sicin se basa en el comportarniento de ia politica fiscai,

que logr reducir considerablemente ei "deficit" giobal

de las operaciones del sector pblico federal.^^ Los datos

de que se dispone indican una contraccin de la inver-

sin gubernamentai en comparacin con ei ano anterior,

a io que contribuy el comportamicnto reiativamente

favorabie de la oferta interna de cafe, de suerte que la

polltica de retencin de los excedentes dei producto exi-

gi menos esfuerzo financiero. Por otro lado, (debido en

parte a la reforma cambiaria) el ingreso scal creci
satisfactoriamente.

A pesar de estas condiciones favorables, el programa
de estabiiizacin termin por fracasar. Esto se debio en

gran medida a las emisiones que hubo de reaiizar el

Banco del Brasil para sus operacioncs de cambio. Como
se indic aVites, en el ltimo ano de la administracin

pasada esa institucin contrajo voluminosos compromisos
en divisas que debfan cancelarse en 1961 pero ahora los

dlares adeudados teiuan que adquirirse a un tipo de

cambio mas alto. Es posible tener una idea dei efecto

monetario de estas operaciones si se considera que supo-

nlan emisiones equivalentes a las que exigi el "deficit"

total del sector pblico federal. Por otra parte, no puede

ciento con respecto al ano anterior. en tanto que los del Banco
del Brasil al pblico, en 122 por ciento.

En 1961 el deficit de las transacciones corrientes Ilego a

288 millones de doiares: sin embargo, cuantiosas entradas de
capitales del orden de 332 millones de dolares, las mas eievadas
de todo el decenio, permitieron obtener un pequeno superavit de
balance de pagos.

'^ En relacion con el ano anterior, el dehcit globa! del pro-

grama financiero del gobierno federal se redujo en un 30 por
ciento.
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subestimarse la gravitacion de la crisis politica suscitada

por la renuncia del presidente Quadros. de cuvos efectos

monet^rios directos se hizo referencia cn una seccion an-

terior.

Despues de verse frustradas en 1961 las expectativas

de atenuacion del proceso inllacionario, viene un periodo

difuso, de condiciones poliLicas inestables e inJefinidas.'"-

No vaie la pena entrar en el analisis de los planes de

contencin. timidos y transitorios. ensavados entonces.

Slo vale la pena recordar que en cl segundo semestre

de csc aiio se formulo un plan de corlo plazo, que se

proponia la armonizacion de la politica fiscal y la mone-
taria. Aunque tuvo poca duracion y vio frustradas sus

perspectivas y proyeccione3. sobre todo por la concesion

a nes del ano de un mes adicional de sueldo a los tra-

bajadores urbanos, sus ideas basicas fueron recogidas lue-

go en el Plan Trienal de Desarroilo Economico y Social

1963-65.

La experiencia anterior brasilefia habia demostrado

la imposibiiidad de apiicar un plan de contencin de la

infiacion que fuera en desmedro del nivel de actividad

economica. El Plan Trienai parte de esa base y se carac-

teriza por un esfucrzo de estabilizacin que mantuviera

la ta^a histrica de desarroilo. Como ei Pian constituye

en primer iugar una critica de las medidas usuaies a

corto plazo y ia bsqueda de un ajuste entre estas medi-

das y ios objetivos a iargo plazo, en el se destacan im-

piicitamente ios probiemas de integrar, dentro del mismo
modeio, las medidas a corto y a largo piazo.''^

Ei Plan parti de los datos sigiiientes: la economia

brasileiia se liabia desarroliado a una tasa media de 7

por ciento en los itimos afios (1957-61 ), pero ese elevado

ritmo de creciniiento se obtuvo acompaiiado de una ines-

tabiiidad creciente; estudios preliminares mostraban que

la inflacin pasaria de una tasa de 50 por ciento en 1962

a una de 100 por ciento en 1963, lo que inciuso haria

peligrar ia propia tasa de crecimiento dei producto. Ante

este panorama. e! Pian puso de reiieve los factores pri-

marios de desequiiibrio (ios sectores externo y pblico) e

indic los dos objetivos basicos que se debian perseguir:

aj manteniraiento del nivel de ias importaciones mediante

el refinanciamiento de la deuda externa; y b) captacin

de recursos para el sector pblico por medios no infla-

cionarios. Esos objetivos estarian supeditados, a su vez,

a una poiitica de defensa de la eievada tasa de inversin.

En ltima instancia. se pretendia encontrar nuevas fuentes

de nanciamiento de los gastos pbiicos sin sacrificar las

inversiones privadas. Sin considerar ia politica sobre sa-

larios y el comportamiento del sector externo. la recupe-

racin de !a estabiiidad dependeria fundamentalmente de

la forma de financiar el '"deficit" del Tesoro y de la

politica cn materia de credito al sector privado.

ScHn las proyecciones presentadas en el Plan, para el

aiio 1963 se prc\ eia un crecimiento dei producto interno

bruto de! 7 por ciento. Por otra parte. los gastos pbiicos

federaies debian ser de! orden de 1 040 000 mill^nes de

*° En 1962 entro en vipencia en el pais el reglmen parlamenta-

rio. qae represento una solucion cle continuidad de la estructura

politica en que tradicionalmente estuvo organizada la nacion.

En un discurso pronunciado en esa oportunidad. el Ministro

Extraordinario de Planificacion llego a decir: "El Plan Trienal

de Gobiemo trata, a ]o menos en fomia aproximada. de resolver

este problema (el de la integracion) ; y los economistas que lo

iean podran comprobar que tal vez sea esf el aspecto que mas
interesa y no la tecnica de proyecci6n o ei programa de finan-

ciamiento" (vease Congresso Brasileiro para a Definicao das Re-

jormas de Base, Vol. VII).

cruceros (e! 14 por ciento del producto), de lo que se

scguiria una expansin de 34 por ciento en los medios
de pago. De la integracion dc las dos proyecciones resul-

taria, segn o! Plan, una tasa de inflacion calculada en
ei 25 por ciento.

La idea centra! que prevaleci frente a esle problema
fue que touos los afios el gobierno iniciaba el ejercicio

con una perspectiva de gastos quc representaba aproxi-

madamente el 18 por ciento de! producto nacional, pero
a fines de! afio la proporcin bajaba a! 14 por ciento. Por
lo tanto, las cosas ocurrian como si e! intento del gobiemo
para aumentar su participacin en el producto se viera

frustrado por la elcvacin de los precios. En la misma
medida en que procuraba gastar mas, el gobicrno acele-

raba la inllacin y su participacin rctrocedia al nivei

de 14 por ciento.

En 1963. de gastar el gobierno lo que estaba autori-

zado, sus gastos llegarian a 1 500 000 millones de cruce-

ros (18 por ciento dei producto nacional). Por otra parte,

de adoptarse una poiitica ortodoxa a fin de obtener el

equiiibrio presupuestario, esos gastos se reducirlan a

750 000 miiiones. Atendiendose a las experiencias ante-

riores, el gobierno abandon ambas posibilidades y solo

program gastos que representasen e! 14 por ciento del

producto nacional, es decir 1 000 000 millones de cruce-

ros ( a determinado nivel de precios).

El gobierno podria realmente alcanzar ese objetivo sin

perjuicio de las inversiones que le corresponden, si reali-

zara una programacin seria de sus gastos. Se trataba.

pues, de investigar !a posibiiidad siguiente: <;seria posi-

ble realizar una economia de! orden de los 500 000
millones de cruceros sin afectar de manera iinportante a

las inversiones pbiicas? Se vio que tal cosa era posible:

en verdad. todos ios anos el gobierno abandonaba una
serie de gastos que no conseguia realizar.

Ademas, el gobierno estudi otra via por la cual aumen-
tasen los recursos puestos a su disposicin. Un paso ira-

portante lo constituy6 la reforma fisca! Ilevada al Con-

greso. que fue aprobada a fines de 1962. E! aumento de

la recaudacin asi obtenido permitio efectivamente un
mejoramiento de la situacin de caja del gobierno. Sin

embargo, todas estas medidas convergentes, fuera de las

reducciones de otro orden,*^ indicaron que cl gobiemo
de todos modos incurriria en un "deficit" de 300000
millones de cruceros.

En forma explicita, en el Plan se establecia un con-

junto de medidas, entre las cuales figuraban:

a) elevacion de la carga fiscal;

b) reduccin de los gastos pblicos programados;

c) captacin de recursos del sector privado en el mer-

cado de capitales;

d) movilizacin de recursos monetarios.**

'Segn la previsin presupuestaria contenida en el Plan,

los ingresos llegarian en 1963 a 737 300 millones de cru-

ceros y ios gastos a 1 512 200 miilones.**' de lo que resul-

taria un "deficit" potencia! de caja de 774 900 millones

de cruceros. Con el plan de cconomias y anticipos, el

"deficit" programado sc redujo a 300 000 millones. Cabe

Sobre todo reducciones de los gastos de transferencia. Mas
adelante, se vofvera sobre este asunto.

Segn se desprende de la orientacion contenida ea el Plan,

f
la politica de estabilizacion se elaboraria por periodos cortos.

En el Plan se trazo el camino que se debia recorrer durante
1963: los afios siguientes recibirian directivas a medida del des-

arrollo mismo del proceso.

Se previo un aumcnto de la administracion pblica, a partir

de abril de 1963, del orden de 40 por ciento.
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programaclos alrededor dc un -l^) por oienlo, excedieron

ampliamente esas previsiones. comcuzando por el rcajuste

de los eii.pleados civiles y militares del estado que duplico

aproximadaniente ese porcentajc.

Dentro de la lista de esquemas transitorios de luclia

contra la inflacin aparece, pues. el Plan Trienal** como
un intento heroico de arraonizacin de los propsitos ba-

sicos indicados (defcnsa de la tasa de crecimiento y
atenuacin de la inflacin), en mcdio de una situacion

tumultuosa cn que los acontecimientos tendian cada vez

mas a escapar a todo control de la politica econmica.

2. La polItica de desarkollo: blsqleda de nuevas
posibilidades de exi'ansion para l.\ economia

La acumulacin de planes sucesivos de cstabilizacin du-

rante el ltimo trienio es reveladora de una nueva acti-

tud gubernam.ental con respecto al problema inflaciona-

rio. y traduce una de las desviaciones fundamcntales de

la poHtica econmica de ese periodo en relacion al "Plan

de Metas".

Sin embargo. las preocupaciones de aqucl Plan siguie-

ron prescntcs en la politica de desarrollo de los idtimos

anos. En ol sector pbHco. la capacidad de invertir con-

tinu concentrada en el binomio energia-transporte. En
el sector privado, a pesar del retroceso econmico de

1963 y de la inestabilidad poHtica, se siguieron reali-

zando inversiones concentradas en los sectores producto-

res de insumos basicos y de bienes de capital.

La complementacin industrial sigui. pues. movili-

zando esfuerzos. y no debo sorprender el mantenimiento

de esa orientacin. En lo relativo a las inversiones de

infraestructura. sobre todo transporte y energia, tengase

presente que el sistema econmico esta organizado con

miras a la conlinuidad de los programas. La industria

instalada de bienes de capital esta orientada para produ-

cir csa clase de bienes; los programas de financiamiento

estan configurados para apoyar programas en ese sentido;

y existe toda una estructura de intereses directos que

son solidarios de la realizacin de inversiones en esos

seciores. En el pasado, la experiencia brasilena ha reve-

lado una notable capacidad para mantener los progra-

mas de infraestructura al margcn de las fluctuaciones de

la vida politica.

Al investigarse el por que del mantcnimiento de los

programas de inversin. se ha destacado la conciencia

de que son esenciales como elcmento basico. Sin desco-

nocer la importancia de este argumento, se sefiala, corao

otro elemento importante en la proteccin de los progra-

mas. las presiones de parte de los productores de bienes

de capital. A este rcspecto es importante insistir en el

hecho, ya mencionado. de que el estado se ha constituido

en el comprador principal, y en muchos casos nico, para

importantes em.presas de bienes de capital. Esa situacin

facilit el establecimiento y organizacion de sisteraas de

mantenimiento de los programas de infracstructura (fon-

dos financieros de finalidad concreta ) . Su susceptibilidad

directa al nivel de la inversin pblica contribuyo a

aguzar la sensibilidad de los productores de bienes de

capital a las reducciones de los creditos presupuestarios.*®

El Plan Trienal practicamente fue abandonado en mayo de

1963. al ser camhiado el equipo ministeria' que lo propuso.
^° Esta afirmacion se corrobora con e! caso de los programas

camineros: en efecto. se han construido carreteras de baja priori-

dad, cuya motivacion principal consistia en la concentracion

Adcmas. por la necesidad dc superar el |>ersistente es-

trangulamiento externo.''" una parte considorable de la

capacidad de invertir del gobicrno se mantuvo compro-
metida en la categoria de produccioncs sustitulivas, sobre

todo en la sidcrurgia y la industria pctrolera.

Se consolid y se anipli el sistema de fondos nancic-
ros vinculados a programas dc infraeslructura ; y por .su

importancia mcrecen relievc especial la cstructuracin dcl

P\>ndo Fcderal de Electrificacin y el cslallecimiento en

1962 dc un fondo de inversiones cn ferrocarriles. Del

examen de las propuestas a largo plazo contcnidas en cl

Plan Tricnal se puedc obtener una confirmacin dc la

oricntacin de las inversiones cn estos anos. AI reunir

los proyectos y programas sectorialcs. dicho plan expreso

en forma unificada las aspiracioncs y posiitilidadcs exis-

tentes en la economia nacional. Las modificaciones pro-

pucstas en la composicin de la inversin fija sintetizan

la extensin del grado de complementacin industrial

buscada: la participacin de los bienes de capital se

ampliaria dentro del total de la inversin fija y las inver-

siones en transporte y energia cxiginan un mayor es-

fuerzo relativo. (Vease cl cuadro 31.) Confirmando la

direccin vertical de la industrializacin buscada, se pro-

ponia una ampliacin de la participacin de los sectores

productores dc bienes de capital e in.sumos basicos den-

tro del total de la industria de transformacin.

El objetivo antes senalado constituy una prolonga-

cin natural del camino recorrido por el proceso de sus-

titucin de importaciones; al mismo tiempo, la previsin

de las neccsidades a que dan lugar los dcsniveles regio-

nales, sectoriales y sociales asigna al proceso de inversin

una gama de otros objetivos. Debido a la diferenciacin

rcsultante por diversos conceptos. las transformacioncs

estructurales provocan efectos de demostracin que ace-

leran la consagracin parcial de la economia a otras di-

rectrices, paralelas al esfuerzo de complementacin indus-

trial. EI fenmeno se advierte clararaente bajo diversos

aspectos. Las reivindicaciones sociales, regionaies y sec-

toriales van proponicndo, con modestia pero en grado

creciente, nuevos objctivos al sisteraa econmico.

Uno de los fcnmenos tipicos de la poHtica de desarro-

espacial de equipo caminero. Otro buen ejeniplo se podna encon-

trar en la industria de la copstruccion naval.

El endeudamiento extemo del Brasil crecio ininterrumpida-

mente durante el trienio, a pesar de que por medio de negocia-

ciones se logro transformar una parte importanle de las deudas

a corto plazo en operaciones a largo plazo. Paso de 2 664 millo-

nes de dolares que era en 1960 a 3 170 millones en 1963. Median-

te las operaciones de re^ularizacion se consiguio reducir en este

periodo la deuda a corto plazo de 384 a 345 millones de dolares.

Cuadro 31

COMPOSICION PORCENTUAL DE LA INVERSION FIJA

1949 1958 1963-65

100.0 100.0 100.0

42.2 51.0 54.4

3.4 4.9 5.6

Industria de iransformacion . . . 9.8 12.1 18.5

4.1 5.6 6.8

19.3 22.4 19.2

5.6 6.0 4.3

57.8 49.0 45.5

Fuente: Plan TrienaL
' Unicamente instalaciones.
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^ llo seguida cn el trienio ha sido lo que se podria dcno-

minar iin intento de aliertura horizontal de la politica dc
desarrollo. Kste niievo intcres, tradncido en la ercacion

dc la SUUENK (Superintcndencia dc Desenvolv iniicnto

del Nordeste ) y en el cniulo dc niedidas relativas al

sector agropecuario, no solo responde a la dcnianda poli-

lica surgida de la comprohacion de los dc5cquilibrios

estructurales. acentuados por el contraste con el desarr^oUo

de las zonas metropolitanas de la region Centro-sur, sino

que tambien contrihuvc a abrir nucvas perspectivas al

proceso intcrno de ahorro c inversion.

A fines de 1959 se \oIvi a fonnular la poHtica de
desarrollo regional realizada en la repion IVordeste. La
expcriencia habia indicado que la simple hicha contra

las fluctuaciones cliniaticas. mcdiante la construccion de
un sistema de ohras hidraulicas y d(> una rcd de trans-

porles, no respondia a la esencia del problema regional,

que era la existencia de un sistenia predominantemente
primario, de baja productividad y concentrador dcl in-

greso. Ademas, la multiplicidad de los organos federales

quc actuaban cn la region impedian la implantacion de
nn sistenia superior de coordinacion de sus actividades.

La SUDENE vcndrJa a formular una politica orientada

hacia la transformacion estructural de la economia del

Nordeste y a constituirsc cn !a ccntral de coordinacion

dc las actividades gubernamentalcs en esa region.

Conviene e\aminar algimos aspectos de su actuacion.

Lo plancs rectores formulados por esta cntidad apuntaban
basicamente a dos objetivos generalcs. El primero se re-

feria a la creacin de una base industrial en la regin;
Bpara lo cual la SLDENE no slo realizaria, en forma

directa o suplementaria, la labor de otros rganos fede-

rales ligados a la formacin de capital social en esa

regin, sino quc tambien darla, mcdiante una serie de

dispositivos fiscales y cambiarios. un trato preferencial a

las inversiones privadas en el Nordeste. EI segundo tenia

que ver con la modificacion de la estructura agraria de

la region y la elevacin del rendimiento de los cultivos.

En cste scntido presentaba un conjunto de proyectos que
incluian una nueva politica de riego en las regiones

aridas, la ocupacin racional de la frontera agricola en
expansin. la conversin de terrenos de monocultivo de-

dicado a la exportacin en una agricultura dc subsisten-

cia y la intensificacin dc las tradicionales practicas de

fomento agricola. La SUDENE en sus tres primeros anos

de cxistencia desarroll sus actividades con resultados

variables y con bastante mas exito en cuanto al primer

objetivo que en la transformacin dc la economia pri-

maria. Ademas de habcrse establecido como instrumento

de accin. constituyendo cquipos tecnicos calificados y
colocando bajo su egida los programas de auxilio inter-

nacional y los recursos de las demas entidades federales

que actuaban en esa regin, la SUDENE tambien logr
influir en los programas de inversin de los gobiernos de
los estados del Nordeste. En sua primeros anos de tra-

!>ajo. la institucin acumul un precioso acervo de infor-

maciones y experiencias tecnicas quc lc permitieron hacer

mas eficaz su actividad. Sin dejar dc suhrayar su carac-

ter incipiente, se debe destacar la transformacin cuali-

tativa de la politica de desarrollo regional adoptada en

Ibs ltimos anos. la cual. dentro de las condiciones bra-

^leiias, represcnta la posible apertura de una linea para-

lela a la anterior direccin del dcsarrollo econmico.^^

El Centro CEPAL/BNDE e.-^ta realizando un estudio general

sobre el desarroll del aparato de planificacion en Brasil. en el

fual se analiza detenidamente la experiencia de la SUDENE.

Mirado desde otro luigulo, cl cmulo de mcdidas rela-

cionadas con el sector agropecuario es revclador de los

intentos de formular nuevos plaiiteainientos de la politica

ccononiica en los ltiinos anos. Por una parte, se trato

de amplihcar las praclicas de fomento agricola; y en este

sentido tiene importancia la reestructuracion cfectuada

tlc las entidades federales que tienen que ver con el sector

agricola y la garantia de continuidad financiera dada a

estos programas. Del mismo modo, mediante la modifica-

cin del sistema de credito rural, se procur instituir un
sistema de precios nn^nimos. crear una red dc almace-
namiento y asegurar mcjores condiciones para el financia-

micnto de la produccin agricola. Dado el desarrollo in-

dustrial del pais, se concedieron incentivos y facilidades

para la reventa de equipo agropecuario. En cuanto a

programas concretos, merece mencin especial el progra-

ma de racionalizacin dcl cultivo del cafe, mediantc el

cual se esta procediendo a la transformacin de antiguas

zonas cafctaleras en zonas agricolas diversificadas de alta

productividad.^- Este prograina dispone de amplios fon-

dos proccdcntes de los impuestos sobre las exportaciones

de cafe. En forma paralcla a estas actividadcs directa-

mente vinculadas a la ampliacin de la productividad

agricola, se aplicaron algunas medidas encaminadas a la

distribucin de los ingresos en el sector. Entre ellas con-

vicne destacar la aplicacin dc la legislacin del trabajo

a los campesinos. En lo relativo a la modificacin de la

estructura de la propicdad fue poco lo que se avanz en

estos anos.

Tambien en cuanto a los objetivos propuestos a la in-

versin pblica, conviene recordar e! nuevo interes en

torno a los programas de cnsenanza. En los ltimos afios

se ha efcctuado una transformacin de las proporciones

de estos y de la orientacin de la politica brasilefia en

dicha materia.^'^

Por ltimo, ha de mencionarse la atencin prestada al

fomento de las exportaciones. segn lo indica la reforma

cambiaria de 1961. Esta elev mucho la remuneracin
de las exportaciones y protegi su rentabilidad a pesar de

las fluctuaciones de la tasa de cambio. Se procur am-
pliar las relaciones comerciales, lo que repercuti visible-

mente en la politica exterior del pais. Se facilit el finan-

ciamiento de las exportaciones de productos industriales

El plan rector de la racionalizacion del cultivo del cafe

apunta a su reorganizacion mediante un programa de tres puntos:

a) eliminacion de 2 000 millones de plantas de cafe por
antieconmicas y nueva plantacion de 500 millones sobre

bases racionales:

b) fijacion de cuotas individuales de produccion y renova-

cien de los cafetales restantes;

c) diversificacion de los cultivos en las zonas liberadas y
fomento de la indu.s^rializacin rural.

Hasta el 30 de noviembre de 1963 «e habian arrancado 676
milloncs de plantas viejas y se habian piantado 3.5 niillones.

Segn informaciones del Banco del Brasil, una zona liberada de
491 000 ha. habia servido para la siguiente diversificacion de culti-

vos: pastos. 47 por ciento; mijo, 20.9: arroz, 7.7; frijoles, 4.8;

cana de azcar, 2.7; otros cultivos 12.2. Solo el 0.6 por ciento de
la zona liberada habia vuelto a dedicaise al cafe. En lo relativo

a la industrializacion rural, ?e hizo hincapie en la instalacion de
ingenios azucareros y la expansi6n se eslima en mas de 6 millones

de sacos. Por ltimo hasta esa fecha so habian aprovechado al-

gunos pequeno3 creditos para la electricacion rural.
*^ Los pa^tos en programas de ensenanza y de salud van am-

pliando lcntamente su particijjacion en el producto interno bruto.

En los planes de ensenanza formulados a fines de 1963 se propo-
nia una ampliacion de 2.16 por ciento de dicho producto en el

periodo 1958-60 a 2.77 en el trienio 1963-65.



r

I
—

(



y se reglamento el mecanismo de (lrau'back aparte de

simplificarse ios tramites para la c.\portaci6n.

Una advertencia final. Como ya se ha scnalado, los

in"ipientes movimientos para divcrsicar la polltica de

dcsarrollo en el ltimo tricnio no obcdecen a una dccision

consciente, adoptada en razon de un diagnstico profundo

de la etapa cn que se encuentra la economia. Muy al

contrario, emanan de motivaciones limitadas de caracter

vario. no inspiradas por una dcfinicion glolial dei des-

arrollo brasileno. En cicrto sentido, esas motivaciones se

encuentran al margen dc las discusiones principales de la

politica cconmica. Las directrices que cllas postuian solo

comenzaron hace poco a intcgrarse parcialmenle cn ei

cuerpo central de la politica de desarrollo: se trata, pues,

dc un proccso incipiente. Sin cmbargo, y en esto estriba

cl riesgo ya mencionado. cl csiuerzo por prescntar en una
forina organizada las principalcs medidas derivadas dc
ahi puede sugerir la presencia de una conciencia clara

de los objetivos y de cicrta racionalidad en la aplica-

cin de las meditlas. La experiencia vivida a ese rcspccto

por la economia en realidad cstuvo muy lcjos de alcanzai

tal cosa.

VII. LA L\ADECUACION INSTRUMENTAL Y LAS REFORMAS INSTRUMENTALES

Las desconexiones que presentaba el conjunto instrumen-

tal, sealadas en la seccin anterior. las cuales se habian

visto acentuadas por el pragmatismo del '"Plan de Me-
tas", tendian naturalmente a hacerse cada vez mas visi-

hles en la medida cn que se superaba el margen juridico

heredado de los decenios anteriores. Desde el punto de

vista socioigico se forj una nueva estructura institu-

cional. con un estado puesto al servicio del desarrollo sin

las transformaciones correspondientes en el plano juri-

dico. En la practica, este estado se implant casi al mar-

gen de los textos legales.

En los ltimos anos se acumulan las pruebas de esta

anomalia. Uno de los rasgos mas resaltantes del trienio

estriba en la aparicin de innumcrables conflictos entre

las posibilidades juridicas de la Constitucin de 1946 y las

necesidades de una sociedad mucho mas compleja, que

se ha venido articuiando en los ltimos quince aiios.

Algunos de csos conflictos se superaron recientemente.

Puede recordarse, por ejemplo, la lev sobre directrices de

la ensenanza que dio al pais un nuevo sistema escolar: la

aplicacin de la legislacin del trabajo a los campesinos;

las enmiendas constitucionales que vigorizan la situacin

financiera del municipio: etc. Algunos de esos conflictos

continan hasta los dias actuales. Entre los problemas que

se discuten cabe citar que en el congreso hay mas de 400
anteprovectos de reforma agraria. En lo que nos interesa

de mas cerca. esto es. las reformas instrumentales, aun-

que en el trienio se hayan logrado avances considerables.

an esta lejos de completarse el esfuerzo por lograr un
instrumentai adecuado. Sin embargo, es indiscutible que
en este sentido los ltimos anos. a diferencia de los ante-

riores, fueron fertiles en medidas. Todo esto hace surgir

la pregimta: que se debe atribuir el sentido de urgen-

cia comprobado? La respuesta a esa pregunta sacara a

luz algunos de los motivos y necesidades que provocaron

ese intcres sin precedentcs en la historia del pais por las

reformas instrumentales.

Ya se sciial que la ejecucin del "Plan de Metas" no

dio prioridad a la redefinicin del estado ni a la refor-

muiacin e implantacin. conforme a un plan ajustado

y eficiente, de los instrumentos de una politica economi-

ca. El nuevo periodo inaugurado en el actual decenio se

encuentra con los elementos siguientes, derivados de la

evolucin anterior. que configuran el caracter de urgen-

cia atribuido a esta materia:

1) la prioridad concedida a la politica a corto plazo

en relacion al problema inflacionario, la cual no encuen-

tra orientados y estructurados para esta funcin los ins-

truraentos monetarios, fiscales y cambiarios que, como se

j" iico, en el pasado reciente cumplieron funciones auxi-

jjares de la industrializacion;

2) la necesidad de que la economia adquiriese instru-

mentos para la bsqueda de otras posibles lineas de evo-

lucin a largo plazo dcl sistema econmico, dentro de un
nucvo modelo de desarrollo. De esta exigcncia arrancan
los esfuerzos para crear, mejorar o rcajustar los instru-

mentos de apoyo a la transfurmacin del sector primario

en el campo de la poiitica agraria y del fomento agrico-

la; las instituciones de desarrollo rcgional y los incentivof

para infundir dinamismo a las zonas problemas; y las

nuevas practicas y organismos de coraercio exterior;

3) la profunda transformacin estructural dcl sistema

econmico, que disponiendo del sector productor de biencs

de capitai y utilizando proccsos de produccin y comer-

cializacin mas capitalistas hizo aparecer nuevas institu-

ciones financieras y un mercado de capitales, cuya orga-

nizacin y apoyo hace recom.endable que el estado cuentc

con instrumentos mas perfectos;

4) el hecho de que el sector externo ya no es el con-

ducto esencial del proceso de ahorro e inversin del sis-

tema econmico, que anteriormente, gracias a la mani-

pulacin de toscos instrumentos de politica econmic;'
aplicados a las transacciones reales y nominal^s vincu-

ladas en fcrma directa al sector externo, permiti al es-

tado raantener bajo su control todo el dinamismo de la

economia. En tales circunstancias, el conjunto de los ins-

trumentos mas activos y decisivos en el pasado vio recor-

tada y restringida la profundidad de su accin sobre e!

sistema econmico. A este respecto resulta tipica la situa-

cin de los instrumentos cambiarios, el sentido de cuya

aplicacin quedo modificado por la rcforma de 196L Por

otra parte, una de las generalizaciones raas interesantes

en cuanto a las transformaciones instrumentales se refierc

al traspaso del tirnn de la politica econmica del sector

carabiario al fiscal y financiero. De todos m.odos, obser-

vese que ha ido mas rapido cl envejecimiento de ciertos

instrumentos (acelerado por las nuevas estructuras dc

intereses creados) que la formacin de nuevos raedios

de accin. El estado se resiente de esa perdida de rae-

dios de accin, que en esta fase de transicin que vivc

la econoraia pone de relieve la absoluta necesidad dc

crear instruraentos nucvos. Como reflejo de esa necesidad

se estan proponiendo reformas instrumentales que vigori-

cen los impuestos y los instrumentos financieros y raonc-

tarios, mas eficientes de por si para el control de los

segmentos decisivos del proceso interno de ahorro e in-

versin

;

5) el hecho de que en el pasado, por la Igica del pro-

ceso y en forma no intencional, haya adquirido consisten-

cia y coherencia la implantacin preliminar de algu-

nos instrumentos (programas sectoriales, presupuesto de

divisas, etc), los cuales, por constituir la base de un inci-
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^nfnte sistema de planificacin. cNigcn hov su organiza-

cion y su avance Jiacia ctapas mas adciantadas. Adcmas,
por razon de su existencia, ejerccn j)resi6n sobre otros

campos instrumentales no modifjcados. Por lo tanto, no
solo requieren la constitucion de estratos mas perfcccio-

nados de la plmificacion, a fin de elevar la cconomicidad
de sus actividades mediante la coordinacion con otros

sectores de dccisin gubernamental, sino que tambien
ponen de relieve y hacen entrar en el campo de sus exi-

gencias los instrunientos marginados durante la ejecucion
del "Plan de Metas", al denunciar su incoherencia y su
falta de consistencia

; y, por llimo,
6) el hecho de que las adiciones marginales al cuerpo

J

administrativo, heredado dc la sociedad cafctalera. havan
dcteriorado el funcionamiento cotidiano del mecanismo
administrativo del sector pblico hasta limites insoporta-

blcs, impone, aunquc solo sea para la simple produccin
1 y la prestacin de scrvicios tradicionales, su completa

|,|
reestructuracion so pena de un colapso del aparato estatal.

\, En los ltimos anos, como reflcjo de la transformacin
de la estructura y de la problematica de la economia, se

vienen realizando importantes modificaciones del conjunto

dc instrumcntos tradicionales de la politica econraica. De
estas modificaciones, la mas resaltante consistio sobre

todo en una atrofia de ciertas funciones de los instru-

mcntos cambiarios y una ampliacion de su importancia

en el cumplimiento de otras tareas. Ademas, se observa

que los demas inslrumentos adquiercn una importancia

cada vez mayor.

I^En paginas anteriores se puso de relieve el gran papel

'Wscmpcnado cn el ltimo decenio por los instrumentos

cam.biarios. EI trato difcrenciado de las operaciones cam-
biarias fue, sin lugar a dudas, el instrumento mas im-

portante manejado durante la aplicacin de la politica

de industrializacin. En vista del caracter csencial de las

relaciones externas del sistema econmico, la aplicacin

de tratos diferenciados en las operaciones de cambio le

permiti al gobierno, gracias a la seleccin de las impor-

tacioncs, conceder subvenciones a las de bienes de capital

e insumos basicos. Del mismo modo, con la utilizacion

de los diversos tratos cambiarios favoreci la obtenLion de
ahorros del exterior, ejercio orientacin e influencia en

d proceso de inversin y canaliz los recursos hacia las

rategorias prioritarias de la industrializacion.

En 1961, una serie de medidas modific totalmente el

;istema cambiario del pais en el sentido de adaptarlo a

anciones nuevas. En sus rasgos mas generales, la reforma

ealizada en 1961 climin la concesin de subvenciones

nediante el sistema carabiario, unific los tipos de cam-

uo y refundi los antiguos mercados aislados, estable-

iendo mecanismos mas automaticos para la determinacion

i!el tipo de cambio. En suma, limit grandemente la posi-

bilidad de los tratos diferenciados por medio de la mani-

],ulacin del tipo de cambio.

La instruccin 204 (marzo de 1961) aceler el proceso

( e transformacin del sisteraa cambiario brasileno. A
{artir de su publicacin, todas las importaciones y ex-

jortaciones pasaron a efectuarse en un mercado con un

Lno de cambio nico. Las excepcioncs fueron las impor-

UPbiones de trigo, petrleo y su derivados, papel y artfcu-

|'S de iraprenta, fertilizantes, insecticidas y bienes sin

: roduccion equivalente en el pafs, y tambien las expor-

; ciones de cafe y cacao, que slo empezaron a negociarse

M ese mercado a partir de la instruccin 20S (junio de

1)61).

Como resultado de estas modificaciones, qued dc-

rogado el regimcn anterior de agio gubernaraental y
bonificaciones y la exigcncia que se hacia antcs a los im-

portadores de pagar por anticipado cl cquivalente en cru-

ceros del 90 por ciento dc sus corapras en el exterior.

Para hacer frcnte a la interrupcion dc esas corrientes

monetarias se di.spuso en la instruccin 205 (mayo de

1961) que las divisas procedentcs de la exportacin dcl

cafe, aunque se negociaran con el Banco del Brasil al

tipo de cambio del mcrcado libre, cstarian sujetas a una

contribucin de naturalcza "fiscal" de 22 dlares por saco

exportado, cuyo valor mcdio durante el afio fue de 41.8

dolares. En la instruccin 217 (octubre de 1961) se esla-

blecieron normas identicas en cuanto a la exportacin de

cacao y sus subproductos. La recaudacin obligatoria en

dlares scria del 15 por ciento de las divisas ncgociadas

de estos productos. En principio, talcs recaudaciones es-

tarian destinadas a sufragar los gastos ocasionados por la

politica de mantenimicnto de los prccios internacionales

de esos productos, como tambien los que ocasionara el

perfeccionaraiento de sus cultivos y su sustitucin parcial

por otros cuando ello fuera recomendable.

El cstablecimicnto de cuotas de retencin correspondio

a la implantacin formalizada de una tributacin dife-

renciada de las exportaciones, raedida imprescindiblc para

la unificacin del proceso de formacin del tipo dc cam-

bio. En el pasado, la imposibilidad de hacer contribuir

a las exportaciones raediante una tributacion fiscal, por

motivos constitucionales, dio lugar al establecimiento de

tipos de cambio mlliples aplicables a ellas. La gran dife-

rencia de productividad de las diversas actividades de

exportacin del Brasil hace posible la politica de reten-

cion de excedentes, que se financia con recursos del sector

exportador de alta productividad y obliga a emplear di-

versos niveles de conversin de las divisas, segn la na-

turaleza del producto de exportacion.

La instruccin 204 permiti tambien atenuar el des-

equiIibrio nanciero que se esperaba para el fin del afio;

con este objeto iraplant un dispositivo que, aunque slo
tuviera por objeto resolver el problema de caja a corto

plazo del gobierno. contribuv, asociado a los recursos

monetarios de otra procedencia. a contener el deficit po-

tencial del ejercicio. El dispositivo utilizado para obtcner

recursos internos de financiamiento fue la emisin de

letras de importacin del Banco del Brasil. Estas proce-

dlan de los depsitos previos hechos por los importadores

para tener derecho a coraprar divisas, y en un principio

se eraitieron por ei mismo valor en cruceros del respectivo

contrato por los importadores, a un plazo de 150 <h'as y
un interes anual de 6 por ciento.

La instruccin 204 conserv los dispositivos anteriores

para la contencin directa de las importaciones dc bienes

de consumo conspicuo. En vez del anterior tipo de cambio

mas elevado, propio de un mercado con una oferta exigua

de instrumeHtos de cambio controlada directamente por

el gobierno, estableci el mecanismo de la venta previa

de permisos para importar, en cuya emisin se hacia

sentir el control directo de la oferta de divisas para la

importacin de esta clase de bienes.

La acumulacin de pesados comproraisos con el exte-

rior; el comportamiento desfavorable de las exportacio-

nes, a las cuales, por lo demas, quitaba estimulo el bajo

nivel de los tipos de carabio; la tendencia a la expansin
de las importaciones subvencionadas: todo esto a comien-

zos dei decenio de 1960 formaba una situacion que exigia
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la adopcion dc rnedidas. Por csto. no solo se procuro
contener, mediante cl rcajuste del tipo de canibio. la

tendencia a la expansi6n exagcrada de las iniportaciones

de cicrtos articulos subvcncionados (trigo. pctroleo y sus

derivados, etc), sino que tamiiien cl fomcnlo de las cx-

portaciones paso a considcrarsc prioritario para un coni-

portamiento satisfaclorio dc la econoniia, que aliviara el

estrangulamicnto externo. Por otra parte. la politica cam-
biaiia del "Plan de Metas" habia tenido el cfecto de
hacer bajar los recursos captados de las transacciones

externas; directamente porque las subvenciones otorgadas
disminuian el margen de ganancia de las subastas de divi-

sas. e indirectanicnte porquc la base de calculo del arancel

aduanero y del impuesto sobrf^ los combustiblcs qucdaba
aplastada por cl valor cxcesivo del tipo de cambio. Por
ejemplo, el bajo costo dc los combustiblcs h'quidos habia

deteriorado la situacion financicra de Petrobras, por lo

que se impcnia reajustar sus nivelcs de ingreso.

Talcs factores impulsaban directamenle la necesidad de

una reforma cambiaria. pero hay quc senalar que, al

mismo tiempo, esta corrcspondia a otros intereses. Por
ejemplo, la reforma cambiaria establcceria una reserva

de mercado mas eficiente para la industria nacional de

bienes de capital. al aumentar los precios relativos de di-

chos bienes. Estas consecuencias, que cn un pasado no

remoto. al elevar cl costo de la invcrsion. habrian sido

negativas para el proceso de industrializacion que se de-

bia estimular, ahora resultaban especialmcnte atractivas

para una economia en la cual ya existia un importante

sector productor de bienes de capital. Es indudable que
el nivel dc actividad y el ritmo de crecimiento de este

sector dcpendian en parte de que hubiera precios relati-

vos favorablcs a la competencia de los articulos produ-

cidos en el pais, y de la rcscrva del mercado interno que

la reform.a iba a conseguir parcialmente.

Si la reforma cambiaria ser\ia, por un lado. a intercses

tan imporlantes. a los que se deben agregar los del sector

exportador no despreciable por cierto, no afectaba, por

otro, a fuerzas capaces de obstruirla. La reducida parti-

cipacion dc los bienes de consumo en la gama de impor-

taciones no hacia vulnerable el presupucsto domestico al

reajuste cambiario (con tal que se controlasen ciertas

exportaciones marginalcs que podrian afectar al abaste-

cimiento interno). Algunas industrias, sobre todo las que

utilizaban insumos subvencionados, tendrian que efectuar

reajustes de sus costos, pcro en la mayoria de los casos

no serian amplios y podrian traspasarse facilmente a los

consumidorcs mediante un alza dc precios. Contribuiria

a elevar los costos de cicrtas inversioncs; sin embargo.

por lo que respecta a proj^ectos nuevos ello no restaria

estimulo a los empresarios. siempre que se les asegurase

un nanciamiento adecuado. Con la reforma cambiaria

solo resultarian perjudicados directamente los financia-

mientos externos ya contratados, cuya liquidaci6n se reali-

zaria a un tipo de cambio mas elevado. Pero frente a

factores favoraliles tan poderosos, el scctor perjudicado

no disponia de fuerzas para impedir la reform.a.

Es conveniente precisar mas las consecuencias de la

transformacion introducida en el sistema cambiario. Se •

caracteriz6 por la derogacin de las subvenciones y la

implantaci6n de un mercado linico en e) cual el tipo

de cambio se determinaria con mayor libertad. Pero en ^

tales condiciones desaparecia el poder orientador del ins-

trumento cambiario, y este perdia su importancia como
medio para el fomento de la industrializacin y para la

selcccion de las inversiones. Se planteaba, pucs, el proble-

ma de crear olros elcmcntos para rcalizar csas tareas y
se hacia mayor la nccesidad dc las rcformas tributaria

y monctaria.

^ a qued6 scnalado quc uno dc los factorcs importan-
tcs que inipulsaron la rcforma cambiaria consistio en la

ncccsidad dc rcforzar financicramcntc la caja del Te.soro.

EI p-ajuste cambiario pcrnutia desue lucgo un mayor
rcndimicnto dc la tril)ulaci6n sobre los articulos importa-

dos^'* y mayores ingrcsos para la cmprcsa pctrolera esta-

tal. La medida era dc c.special importancia para los

programas camineros, que experimentaban interrupciones

porquc sus medios financicros proccdian de la tributa-

cian sobre los combuslililcs Iiquidos."^

Pcro otros mecanismos de la rcforma amibiaria irlaii

a rcforzar directamcntc las finanzas pblicas. EI priraero

consisti6 en la transformacin dc la antigtsa cuenta de
agio y bonificaciones, con que se apoyaba financieramente

la politica cafctalera. por un sistcma mas rcgular dc cap-

tacion de recursos rncdianle la imposici6n de un tributo

(gravamen de retencion), pagado en d6Iares, por la ex-

portaci6n del cafe y el cacao. Este tributo sobre la expor-
taci6n constituy un instrumento scal corrcctor de la

exagerada fluctuacin anterior que mostraban los saldos

de los recargos cambiarios. EI segundo mec^nismo con-

sisti en la institucin de los depsitos previos para la

imporlacin. Gracias a esle mecanismo, cuya formulacin
se fue modificando a lo largo dcl periodo. se rcforz la

caja del Banco del Brasil con recursos no monetarios.

EI mecanismo de los depsitos previos instituido por
la instruccion 204 se utiliz, a partir de la instruccion

208, de junio de 1961, para discriminar en favor de sec-

tores y productos; cn efecto, dej excntas de esa exigen-

cia imporlaciones procedentcs de paises miembros de la

ALALC, a saber: maquinas y bienes de capital destinados

a la instalacin de una unidad industrial o a la comple-

mentacin de una unidad existentc; importacioncs realiza-

das directamente por entidadcs pblicas; trigo, petroleo y
sus derivados. papel y articulos de imprenta. fertilizantes,

insecticidas y bienes sin produccin equivalente en el

pals. Posteriormentc se redujo el nmero de casos exen-

tos del depsito previo.

Por otra parte, el mancjo de los depsitos previos sir-

vi para atendcr cicrtas necesidadcs inmediatas de caja

del Banco del Brasil, como tambien para contener indi-

rectamente el ritmo de las importaciones y de las remcsas

financieras hacia el extcrior. Por ese motivo, desde su

institucin hasta ahora se modific frccucntemcnte el re-

gimen de los depsitos previos. elevandolos o rebajan-

dolos scgn las exigencias de la coyuntura interna y ex-

terna. Durante cierto tiempo se retiraron del mercado
las letras del Banco del Brasil, a que cslan vinculados

dichos depsitos.

Por otra parte, al reajustar loo tipos de ca nbio de ma-
nera que cl proceso de su formacin pudiera acompanar

La tributacion sobre los artlculos irnportados se calcula sobre
una base ad valorem. por lo cual se necesita para fines fisca-

les una tasa de conversion crucero/dolar denominada dolar fiscal.

La cotizacion de este dolar se fija administrativamente en funcion
del tipo de cambio del mercado. Por lo tanto, con el reajuste del
tipo de cambio se eleva el rendimiento en cruccros de esa tasa
de conversion, lo que garantiza mayores ingresos para las arcas
pblicas.

'° La tributacion sobre los combustibles tambien se hace sobre
una base ad valorem y la estructura de precios intemos de los

derivados del petroleo guarda relacion directa con el nivel del
tipo de cambio.
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^^'on mayor agilidad del ritino de la inflacion, la reforma

canibiaria tonio en consideracion la necesidad de dar

estimulo a la ampliacion de las exportaciones. Ademas,
se completaban los elcmentos dcfensivos de la industria

nacional, al establecerse barreras protectoras para los pro-

ductores de bienes de capital.

No se puede decir que el proceso de transformacion

del sistema cambiario hava tenido carater rectilineo

desde el punto de vista de su adecuacion a las nuevas
funciones. Con frecuencia las perturbaciones poHticas

hicieron aplicar durante el tricnio medidas directas de

control de cambios. Sin enibargo, pcse a las interrupcio-

nes, al examinar el trienio en su conjunto se observa una
confirmacion de las tendencias indicadas por la reforma

cambiaria de 1961. La nueva orientacion continuo pro-

curando recursos de importancia al sector pblico me-
diante los dispositivos cambiarios; se mantuvo la politica

de fomento de las exportaciones; y se completo el meca-
nismo de defensa de la industria nacional de bienes de

capital al transformarse la orientacin en materia de capi-

tal extranjero.

En ]962 se aprobo y se reglamento provisionalmente

una ley que establecia normas tanto sobre las remesas al

cxterior de las empresas extranjeras existentes en el pais

como sobre la entrada de ahorros del exterior, eliminando

algunos aspectos de la politica sumamente favorable del

periodo anterior.

En este aspecto y en relacion con esas discusiones es im-

portante tener a la vista la diferencia entre el peso de los

^toagos a factores productivos del exterior" en relacion

^^pti el ingreso nacional y cl que pueden tener sobre el

balance de pagos. que son dos cosas muy diferentes. En
lo que se refiere al primer punto, la verdad es que los

pagos en el periodo dc posguerra, hasta 1961, solo signi-

ficaron menos del 1 por ciento del producto interno bru-

to.^'^ En cambio, si se mira el problema desde el angulo

del balance de pagos, se verificara, por ejemplo, que en el

lapso 1955-61 esos pagos representaron aproximadamente
el 16 por ciento del total de ingresos por exportaciones.

Aunque los dos aspectos no han sido adecuadamente di-

ferenciados en el debate, lo cierto es que por una u otra

razon el problenia se coloco en posicion destacada.

Las instrucciones 231 y 232, que siguieron a la apro-

bacion de la ley antes mencionada, reglamentaron provi-

sionalmente la remesa de capitales para el exterior. Sus

disposiciones fueron especificadas definitivamente a co-

mienzos de 1964. estableciendo que los pagos anuales por

coacepto de utilidades no podrian exceder del 10 por cien-

to del valor de los capitales registrados. Dispuso. ade-

nas, que la cuota anual de amortizacion de capitales

nvertidos no podria exceder del 20 por ciento del valor

egistrado de los mismos.

No parece necesario agrcgar otros detalles respecto a

«sa legislacion ya que fue derogada a mediados de 1964.

Las profundas transformaciones que atraves el sistema

cimbiario en los ltimos anos modificaron la estructura

el conjunto de instrumentos de politica econmica. La
i rofia de ciertas funciones de los instrumentos cambia-

I

os tuvo su contrapartida en las modificaciones de otros

£|tores instrumentales.

|Hfuido en un principio a la preocupacion por la in-

I

isificacin dcl proceso inflacionaiio y a la necesi''ad de

" Vease El desarrollo economico de America Latina en la

t-tguerra (E/CN.12/659/Rev.l), publicacion de las Naciones

r.tdas (No. de venta: 64.II.G.6).

obtener recursos no monetarios para financiar los gastos

gubernamentales, durante los ltinios cuatro anos se fue-

ron agregando sucesivos dispositivos nancieros al con-

junto de instrumentos de poHtica econniica. Varios de
ellos estaban destinados a posibilitar o ampliar las ope-

raciones de credito pblico, recurso practicamcnte no uti-

lizado para financiar los gastos gubernamentalcs en el

dccenio de 1950. Las diversas modalidades aplicadas lti-

mamerite se pueden clasificar en dos grupos. El primero
esta formado por operaciones a mediano plazo y sin apli-

cacion concreta, al cual pertcnecen las diversas letras

(del Tesoro, de exportaci6n y de importacin) . La otra

modalidad consisti cn cl lanzamiento de titulos de pres-

tamos a largo plazo dcstinados a aplicaciones determi-

nadas. En la mayon'a de los casos, esas operaciones

reposaban en recargos sobre los tributos.

La casi totalidad de esas operaciones de credito tenian

caracter obligatorio. siendo la nica excepcin las letras

del Tesoro. Los importadores, los exportadorcs, los con-

tribuvcntes del impuesto sobre la renta y los consumido-
res de energia electrica se vieron obligados por igual a

suscribir titulos de acuerdo con la cuantia de las operacio-

nes en que participaban. Esla obligatoriedad se explica

por la elevada tasa de inflacin y la limitacin institu-

cional del tipo de interes al 1 por ciento mensual, facto-

res que hacian poco atractivos los titulos gubernamenta-

les en el mercado financiero.

Conviene examinar a grandes rasgos los principales

tipos de operaciones de credito aplicados recientemente

por el gobierno federal.

Para comenzar, se observa una nueva forma de utili-

zacin de las antiguas letras del Tesoro. Este titulo a

mediano plazo, que antes se empleaba para corregir las

variaciones estacionales de los ingresos tributarios, paso

a tener una aplicacion mas amplia como instrumento

financiero. En 1956 los bancos comerciales quedaron auto-

rizados para mantener en titulos de este tipo hasta el 50
por ciento de los depositos obligatorios entregados a las

autoridades monetarias. Esto dio lugar a una considerable

ampliacin de la colocacion de estas letras. Ademas, el

gobierno federal einpez a cmplearlas para conceder pres-

tamos a las adrainistraciones de los estados y a las muni-

cipalidades; las emisiones de letras hechas con esta fina-

lidad no pueden ser utilizadas por los bancos comerciales

para sus entregas de fondos a la SUMOC.
A fines de 1959, al producirse una elevacin conside-

rable del tipo de cambio aplicado a las exportaciones, se

instituy un nuevo tipo de letra a mediano plazo, la letr?

de exportaci6n; es decir, que el exportador recibia parte

del valor de las divisas en letras a 180 dias con 6 por

ciento de inferes anual. En 1961, con el objeto de fomen-

tar las exportaciones, se aboli esta retencin parcial, y
las letras se extinguieron gradualmente.

El mismo ano, con la reforma cambiaria, se institu-

yeron los depsitos previos de importacin. Salvo un
intervalo de casi un ano, el importador recibfa letras del

Banco del Brasil con un plazo de seis meses por el monto

de los depsitos. Estas letras de importacin encuentran

gran aceptacin en el mercado de capitales, donde son

negociadas con un gran descuento para cubrir la tasa de

inflacin y constituyen el principal instrumento de finan-

ciamiento a mcdiano plazo.

Segn se indic anteriormente, las operaciones guber-

namentales de credito tienen caracter obligatorio, en vista

de la incapacidad para remunerar satisfactoriamente a





los tenedores dc titulos. A firies de 1963 se hizo un intcnto

de superar esa harrera con la autorizacion dada al Banco
del Brasi! para la colocacion dc letras dc camhio emitidas

por el. Las letras se entregarian a los prestatarios que
quisieran exceder los limites de su credito en el hanco
oficial. Sin emhargo, esta mcdida no se mantuvo, en vista

dci rccelo manifestado por las companias de inversion,

credito y financiamicnto respecto a las consecuencias para

el volumcn de sus opcraciones en el mercado de capitales.

Paralelamcnte a estas operaciories a mediano plazo a

hase de recargos sohre los trihutos, el gohierno inicio

tres operaciones de credito a largo plazo. La primcra
operacin se realiz en 1962; consisti en aprohar, junto

con reaiustes a los funcionarios pblicos, el lanzamiento

de un prestamo ohligatorio destinado a cubrir esos mayo-
rcs gastos y que debia ser suscrito por los contrihuyentes

dcl impuesto sohre la renta. Tamliien cn 1962. fuera de

vigorizarse los fondos dcl programa de electrificacin me-
diante la reforma de la trihutacion correspondientc, se

lanz otra operacin de suscripcion obligatoria, esta vez

entre los consumidores de energia electrica. Por ltimo, en

1963 se lanz un nuevo emprestito de recargo al impuesto

sobre la renta, destinado a constituir el Fondo Nacional

de Inversiones. Este dispositivo financiero, que vino a

reforzar los recursos del BNDE, estaria consagrado espe- •

cialmente a la suscripcin del aumento de capital de las

empresas estatalcs.

La acumulacin de talcs providencias, con que se pro-

curaba dotar al estado de mayor capacidad de captacin

de los ahorros internos. constituv uno de los aspectos

dominantes de la readecuacin instrumental que se estaha

efectuando. Ya se indic anteriormcnte que. a lo largo

del "Plan de Metas", la manipulacin del tipo de cambio

constituy el principal instrumento para fomentar y orien-

tar las inversioncs. En lo relativo a los demas trihutos,

dominahan en forma exclusiva las preocupaciones en

cuanto a su rendimiento fiscal. Se trataha de estructurar

un sistema tribuiario que fuera capaz. al mismo tiempo,

de acompanar el proccso inflacionai io y de adaptarse a

las rapidas transformaciones estructurales, ampliando de

paso la participacion federal en los incrementos del pro-

ducto. Las modicacioncs del sistema tributario obede-

cieron a esta doble inspiracion, con el resultado de que

la carga fiscal se ampli durante el decenio de 1950. Con

las sucesivas modificaciones trihutarias, los principales

trihutos pasaron a tener una hase ad valorem o hien,

merced a frecuentes reajustes de sus escalas especificas,

mantuvieron su correspondencia real ; al mismo tiempo

se ampliaron la hase irapositiva y las tasas medias de

incidencia. En suma, desde el punto de vista fiscal, el

sistema tributario federal mostro un perfeccionamiento

constanie durante el ltimo decenio.

Sin embargo, estas modificaciones de los impuestos se

realizaron sin que huhiera una concepcin global del sis-

tema tributario y de sus funciones como instrumento dc

la poHtica econmica. En dicbas modificacicnes predo-

min lo que se podria calificar de pragmatismo fiscal. Lo
nico que preocupaha al legislador era la cuantia de los

recursos que se podian ohtener; y las reformas realizadas,

casi siempre hajo la presin de un amplio "deficit" pre-

visto, dieron lugar a la implantacin de un sistema fiscal

contradictorio en muchos aspectos y de poca utilidad como
instrumento de polftica econmica.

Pese al mayor rendimiento fiscal logrado con las re-

formas, ni siquiera se implant un sistema tributario es-

tructurado en rclaciii a la fiuiciri fiscal. Gran nnieid
de limitaciones legalcs, fircra de deciencias cn la a^hrri

nistracin y captacin de los tributos, siguicron existiendo

en el decenio de 1950 como hercncia de la vicja sociedad

prcindustrial. Las prcsioncs para ampliar los recursos

gubcrnarrrcntalcs no actuaron hasta el pirnto de promovcr
una reiornra profunda de las denicioncs jurrdicas y del

mecanismo administralivo fiscal. Asr ocurri, en parte.

porqire los rcajustcs rcalizados crrrprricamente presentah.i

un elcvado rendirrricrrto scal y, en parte, porque hi ii'

lizacion de otras fuentcs de rccursos de caractcr inil,

cronario fue facil y dcsvi la atencin de una refonn.i

quc, por lo demas, ofrece aspcctos politicos de dificil

solucin.

La ohservacin dc la progresividad de la estructura

fiscal pone al descuhicrto las paradojas que .se introduje-

ron en cl curso de reajustcs motivados nicamente por

preocupaciones scalcs. Por cjemplo, las escalas de trihu-

tacirr diferenciada sohre el consumo pcnalizan ciertos

articulos de consumo de masa (como los articulos higie-

nicos) en forma mas gravosa nue ciertos hienes duraderos

de consumo; la trihutacin sobre las utilidades de las

personas jurrdicas ticnde a desconocer las desigualdadcs

en la distrihucin del ingreso; etc. Y, sin emhargo, en la

legislacin brasilena es un principio formalmente con-

sagrado la neccsidad de una correccin fiscal de las dcs-

igiraldades del ingreso. Facilmente pucden senalarse otros

muchos ejemplos de oposicin cntre las medidas scalcs

y los ohjetivos generales de la polrtica econmica.
Las deficicncias del sistcma trihutario, pese a haber

sido identificadas hace largo licmpo, slo pasaron a pri-

mer plano en las preocupaciones grrhernanrentales cuan-

do a la exacerhacin del proceso inflaciorrario y al c-irac-

ter cada vez mas peligroso de los "deficit" fiscales vino

a juntarse el dcsplazamicrrto del centro de gravedad dci

proccso de ahorro e inversin desdo el scctor extei"to

hacia el seno de la economia. No sio ohtuvo prioridad

una reforma del sistema tributario que aumentara su

eficiencia como mcdio de allcgar recursos al gobierno,

sino que empez a considerarse necesario agregar nuevas

responsabilidades a esa funcin tradicional. De esa ma-

nera, paralelaraente a las modificaciones que tentlian a

aumentar la eficiencia fiscal dei sistema tributario, se

empezaron a utilizar . diferenciaciones y estimulos fiscal

cbmo instrumentos de fomento industrial.

Asimismo encontr creciente acogida la tesis dc uira

reforma global del sistema imipositivo, que le confiriera

una progresividad compatible con la economra y permi

tiera la utilizacion de incentivos fiscales en la pclrtica

de desarrollo. EI problema encontr eco en la esfera gu

hernarnental, hasta el punto de qrredar constituida una

comisin de eIe\ado rango encargada do elaborar un

anteproyecto de reforma; el proyecto debfa cenirsc a lo

principios enunciados en el Mensaje dcl Presidente dc

Consejo de Ministros al Consejo en 1962 y conrmado
en 1963 en el Plan Trienal. Sin emhargo, aunque 1

acumulacin de sucesivas Ieyes tributarias haya prrest

de relieve la actualidad del tema, no se alter la fisono

mra hasica del sistema trihutario de manera quc pucd

hahlarse de una efectiva reforma fiscal. La reforraa a
figura con caracter indefinido en el plano de las preocu

paciones gubemamentales.

Las modificaciones scales del trienio no representaron

pues, una reforma tributaria profunda; de todos modos
introdujeron novedades importantes en el sistema brasi
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lc'io y lueron prccursoras de una tcndcncia a su complcta

rccstructuracion. Estas novcdadcs tributarias pucdcn agru-

parsc cn cuatro grandcs divisioncs, scgn cl espiritu quc
impulso su introduccion.

El primer grupo no prosenta un contraste resaltante

con las modificacioncs rcalizadas en cl dccenio de 1950.

El impuesto a la renta se niodifico cn casi todos los aiic^

dcl tricnio, con la fmalldad basica dc aumentar su ren-

dimicnto fiscal modianle la clcvacion de las cuotas y el

cicrrc dc las cscapatorias quc pcrmitian una cuantiosa'

cvagion uo cicrtos iipoi' de pagog. En cpIp scntido, cs miiy

importante scfialar la modificacion dcl trato dado a las

acciones al portador, quc qucdaron sujctas a la cuota

n)axima de la cscala progrcsiva aplicada al ingreso indi-

vidual. Con respecto al impucsto a la renta debc men-
cionarsc tambien la implantacion de divcrsos recargos

dc cste tributo, qiie formaron la base de dos importantes

operaciones de prstamos obligatorios. Las remesas de

utilidades a person.' s rcsidcntcs en el exlerior qucdaron
sometidas a las cuotas aplicadas a las acciones al porta-

dor; es de sena) ir quc, tratandosc de cmpresas dedicadas

a actividadcs cjonomicas do menor interes para la eco-

noniia nacional, cstc impuesto se percibiria con un re-

cargo del 20 por ciento. Por ltimo, se acentuo la pro-

gresividad del impuest''^ a la renta, sea como resultado

de las medidas ya senaladas, sea por quedar referidas

las cscalas imposilivas al salario minimo. Asimismo, re-

formulando en divcrsas oportunidades las tasas del impues-

to fedcral de consumo y del impueslo sobre la energia

electrica, los combustibles y las operaciones financieras,

sc procuro ampliar la recaudacion dcl gobierno federal.

De estas modificaciones, la mas productiva desde el punto
de vista fiscal fue la relativa al impuesto sobre la energia

elctrica.

El segundo grupo de dispositivos tributarios aplicados

en ese periodo revela, en cambio, el intcnto de utilizar el

instrumental tributario al servicio de la politica de des-

arrollo. Con la creaciou dc la SUDENE se otorgaron trata-

micntos fiscalcs privilogiados a las industrias instaladas

0 en proceso de instalacion en la rcgion del Nordeste y
posteriormente, por extensi6n, en la region del Norte.

Con la adopcin dc estas medidas se procuro corregir en
parte la tendencia a la concentracin espacial de las in-

versiones en las regiones econmicas de mayor dinamis-
mo. En suma, las inversiones industriales en las regiones

menos desarrolladas disfrutan de conccsiones como las

que se menclonan a continuaclon. Se les aplica la cxen-

f'on de todo im.puesto y tasac de importacin de bienes

uidustriales desde el momento que, a propuesta de la

SLDENE, se conslderen como prioritarios. Las industrias

que elaboran matcria prima local y esten declaradas de
iateres para el dcsarrollo regional solo pagaran, basta el

ojercicio de 1968, el 50 por ciento del impuesto a la renta

y sus recargos. Se autorizo a las personas juridicas de
'apital completamente nacional para que hicieran una
dcduccin hasta del 50 por ciento en sus declaraciones
de impuesto a la renia, con tal que aplicasen los recursos

Cflrrespondientes a una industria considerada de irteres

Ipara el desarrollo regional, y con la condicion de que
^plicaran tambien recursos propios de la misma cuantla
^ue la exencion.

f*or ltlmo, en 1963 se modifico el regimen anterior-

^•'nte aplicado al impuesto dc los estados soLre ventas
> consignaclones, con la finalidad dc atenuar los des-

•Tuilibrios regionalcs. Con arreglo a la legislacin ante-
''•'^r dicho impuesto se pagaba en el domicilio dcl ven-

dedor en tanto que ahora se haria en el estado de
destlno, tratandose de transfercncias de productos indus-

trialcs, y en cl estado dc orlgcn, tratandose de productos

agricolas, pccuarios o mlncros. Puede observarse, pues,

que se conccdio un trato cspecial a los estados de pro-

duccion agropocuaria y mincra, a los cuales slemprc

corrcspondcra pcrcibir cl impuesto sobre las ventas efec-

tuadas entre cstados; ocurrlra lo contrario con los cstados

de produccin industrial, quc pcrdcran el impuesto en

las transfcroncias de sus productos hacia afucra de sus

territorio5. Dc c?tn mnncra sc trnto dc bcncficiar a los

cstados quc produccn bicncs agropccuarios y consumcn
bienes industriales; esto contribuira a mitigar la trans-

fcrcncla anterlor hacia las rcgloncs mas industrializadas,

que represento la tributacion de las regioncs mas pobres.

Durante el trienio encontraron acogida las generales

demandas de las municipalidades brasllefias para obtcner

mayorcs recursos financieros. En la distribuclon de la

competencia para imponer contribr.cioncs entre los tres

nivelcs politico-adniinistrativos, la Constitucln de 1946
dot a los munlcipios de tributos poco dinamicos. En los

anos slguicntcs se obscrva una dismlnucion dc la propor-

cion de estos tributos como parte del ingreso guberna-

mental; lo cual facilito la reallzacin de las inversiones

de infraestructura por parte del gobierno federal. Sin

embargo, la escasa capacidad financiera municipal, que

slo permiti una modesta expansin de los servicios ur-

banos, hlzo surglr fuertes presiones para la redlstribucion

de los ingresos en favor de los municlpios. En novlem-

bre de 1961 se modificaron las disposiciones constituclo-

nales relativas a la competencia del gobierno federal, de

los estados y de los municlpios para imponer contribu-

cloncs. En virtud de esta enmlenda, se retlraron a los

estados y se entregaron a los municipios dos impuestos:

el territorlal rural y el de transferencia entre vivos. Tam-
bien se establecio la entrega a los municlplos del 15 por

ciento de la recaudacin total del impuesto a la renta y
el 10 por clento de la recaudacln total del impuesto de

consumo; con la salvedad de que por lo mcnos la mitad

de los fondos que recibleran los municipios por con-

cepto del mencionado 15 por ciento se destinara a obras

de benencio rural.

Esta modificacin constitucional alivi la mala situa-

cin de las finanzas municlpales, pero tamblen vino a

neutralizar el proposito de que el impuesto territorial

rural se utilizara para el mejor aprovechamiento eccn-
mico de la tierra. En efecto, cuando cste impuesto en-

traba en las arcas de los estados servia de recurso auxi-

liar para la reforma agrarla. Ahora qued entregado a

una unidad administrativa menor, sujeta a intereses pol-

ticos locales mas poderosos, desprovista de verdaderas

posibllidkdcs de ayudar a reformar la estructura de la

propledad y el uso de la tierra; en consecuencla, el im-

puesto qued encubierto o neutrallzado.

EI cuarto aspecto que conviene destacar entre el con-

junto de las leyes fiscales del trienlo guarna relacln con

los estimulos a las exportaciones industriales. Por ejera-

plo, como incentivo para la exportacin de productos

braslierios en que entran insumos importados se estable-

ci la remision total o parcial dcl impuesto de importa-

cion a las mercaderias utlllzadas en las otras destlnadas

a la cxportacin (draiuback), de conformldad con I.^.s

normas dictadas por ei Consejo de Polltica Aduanera.
Esta concesion se aplico a las materias primas y produc-

tos scmimanufacturados utlllzados directamente on la fa-

bricacion de mercaderlas destlnadas a la exportacin; a





las piiv.as. partos. aparatos y iiK'\i]iuiias comploiiiciilarios

do aparatos, voliiciilos o bicncs iiulustrialcs tlcslinados a

la oxportaci6ii; a las niorcadcrias dcstinadas al cmbalajc,

acondicio iamionlo o prcscntacion dc los productos dc

oxportacin; y tanibin a las niorcadcrias importadas

paia su olaboracion cn ol pais y jiostcrior rocxportaci6n.

Kosuniiondo osta rapida aprcciaci6n dc las modifica-

cioncs hcchas a iOS inslrumcntos dc poHtica cconomica,

hay quc scnalai quo, si bicn Iiasta csc momonto se

promovio una rcostructuracion dcl instnimcntal moncla-

rio a scmcjanza dc lo ocurrido con los iiistrumcntos

tribularios, llimamcntc alcanzo nuevas proporcioncs y
mayor intcrs la rcforma de los iristrumcntos de politica

ccon6mica. Esto cncicrra algunos aspcctos que conviene

dcstacar. Dcsdc cl punto dc vista de hi organizacion orto-

do\n de un banco ccntral y dp la coordlnacion dc los

diversos mecanismos aplicados a las corrlentes moneta-

rias, el Brasil se encontro desprovisto de talcs elementos

durantc toda ia industrializacion sustitutiva realizada en

los anos de posgucrra. Sin embargo, la. falta de instru-

mentos fue mas bien de caracter formal, ya que desde

el punto de vista de lo que exigia la politica de desarro-

llo, los poderes de. que disponia eran suficientes y eficaces.

Recuerdese quc el gobierno federal controlaba directa-

mente, como banquero principal, alrededor del 35 por

ciento de los prestamos obtenidos por el sector privado,

asi como la parte mayor del credito agropecuario. Otras

entidades financieras sometidas a su control directo otor-

gaban la casi totalidad del credito a largo plazo y del

credito cooperativo. En talcs condiciones, el gobierno

tenia la decision directa sobre una parte considerable y
estrategica de las corrientes monetarias, lo cual, no ha-

biendo otras considcraciones, disminuia la necesidad de

controles indirectos mas precisos de las operaciones ban-

carias. EI proceso de ahorro e inversi6n, al presentarse en

forma simplificada y directamente asociada a las corrien-

tes externas, pcrmitia tambien al estado recurrir a la

manipulacion de los mecanismos cambiarios para pres-

cindir en esta materia de la colaboracion de los instru-

montos m.onctarios. Por ltimo, la posici6n secundaria

que ocupaba el proceso inflacionario como objcto de

politica economica en el plano dc las preocupaciones gu-

bernamentales, coadyuv6 al relativo olvido en que durante

cl ltimo decenio se mantuvieron los instrumentos mone-
tarios. En un clima ccon6mico en que se aceptaba sin

tcmor una tasa de inflaci6n anual dcl orden del 20 por

cionto, rcsultaba facil recurrir directamente a formas de

credito expansionistas de la oferta monetaria para el linan-

ciamicnto de los deficit gubcrnamcntalcs.

Pero a lo largo del proccso de industrializaci6n fue

surgiendo una situacion quc tcndla a conceder prioridad

a una reestructuraci6n y adecuacion de los instrumentos

monetarios. Por una parte, la vida ccon6mica se hacia

cada vez mas compleja con la instalaci6n de industrias

productoras de bienes de consumo duradero y bienes de

capital. En efecto, al hacerse mas capitalistas los procesos

de producci6n, se planteaban nuevos problemas de nan-
ciamiento de las ventas a largo plazo y de formacion del

capitai de explotaci6n. Asimismo, el sistema empieza a

necesitar el nanciamiento de la producci6n interna de

bicnes de capital. En respuesta a estas exigencias, el sector

intermediario financiero experimenta transformaciones

institucionales; surge un mercado de capitales; se cons-

tituye gran nmero de companias de credito a mediano
plazo, de fondos mutuos de inversin, etc. ; nuevas prac-

ticas financieras hacen mas complejo el sistema bancario.

El control y ordonainioiito de cstos nucvos organismos
ligados a las opcracionos monctarias financieras impone
la necesidad de reajustcs dcl aparato oslatal.

Por otra partc, al lograr forma cxponcncial cl proccso

inflacionario se convicrtc en cl objetivo primordial de la

polltica econ6mica. La contcnci6n del proccso pasa a ser

indisponsablc para maiitencr el crecimiento economico y
mitigar las tonsioncs socialcs. Como ya qued6 scnalado,

csta j)()ii'tica anliinflacionaria en bucna ])art(' cs c^jjrcsion

o concomitantc ccrcano dc la nccesidad dc, imj)lanlar

nuevos sistemas dc financiamiciito dc los gastos pl)licos

y de las o{)eracioncs dol sector privado. Ei Iraslado dcl

foco de interes desde la poiitica dc desarroiio hacia la

cstabilidad, cntrana naturaimcntc un intcres por los ins-

trumcntos monctarios.

De modo, piies, quo la crpcirntc complcjidad dc unu
cconomia industriaiizada, las transformaciones correspon-

dientes de las instituciones financieras y la intensificaci6n

del proccso inflacionario, sugicren la rcorganizaci6n dcl

sistema de control monctario y de la formulaci6n de po-

Htica cn esta materia.

Pese a haberse formulado gran nmero de proyectos

encaminados a la reforma del sistema bancario y a la

creacin de un banco central dcntro de los moides con-

vencionalcs, el Brasil atravcs6 todo cl decenio dc 1950 sin

ninguna modificaci6n profunda de sus instrumentos mo-

netarios. Despues de crearse en 1945 la Superintendencia

de Moneda y Credito (SUMOC),^" medida impuesta por

la necesidad de ajustar a cierto control la ampliaci6n

de las operaciones dcl Banco del Brasil y de los bancos

privados, no se produjo ninguna otra novedad de impor-

tancia. La divisi6n del trabajo en el sector monetario entre

la SUMOC y el Banco del Brasil permitio ia ejecuci6n de

una politica monetaria que venia a completar el esfuerzo

de desarrollo industrial. En este banco se mantuvieron una

serie de funciones tipicas de un banco central,^* lo que

traduce la importancia dcntro del panorama brasiieno de

la presencia de un banco estatal de tal relieve financiero.

En efecto, el Banco dei Brasil bajo ciertos a.spectos actuo

en ese sentido. Por ejemplo, el comportamicnto dcl Ban-

co en lo relativo a ia expansi6n de la oferta monetaria

fue tipico de su autonomla. Los dep6sitos obligatorios de

los bancos comercialcs, determinados por la SUMOC, ser-

vian de base para sus operacioncs crediticias. En ia practi-

ca, esto entregaba el control de la creaci6n de moneda

a la politica de prestamos dei Banco del Brasil y lo su-

jetaba a las decisioncs de este.

La acci6n del binomio Banco del Brasil-SUMOC du-

rante cl decenio de 1950 quit6 todo fundamcnlo a los diver-

sos proyectos encaminados a ia crcaci6n de un banco

central.

A partir de la segunda mitad dcl deccnio de 1950, el

desarroilo de la producci6n de bienes duradcros y de bie-

nes de capital hizo surgir sociedades de credito, de finan-

La SUMOC, subordinada directamente al Minjstro de Ha-

cienda, incluye entre sus atribuciones las que son tlpicas de un

banco central: solicitar la emision de papel nioneda, recibir ex-

clusivamente depositos bancarios, fijar los tipos de interes y de

redescuento asi como )os porcentajes del encaje bancario, pro-

mover la compra y venta de titulos pblicos, orientar la politica

cambiaria y ejercer la fiscalizacion de los establecimientos ban-

carios.
" El Banco del Brasil posee los Departamentos de Redescuento

y Cambios y de la Caja de Movilizacion Bancaria, tlpicos de un

banco central. Fuera de ser banco comercial y rural y agente

financiero del Tesoro Nacional, es caja comn de las autoridades

monetarias y tiene el control del comercio exterior.
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<.'i;uiiiciUo y dc iiivrision. Kstas socicdadrs conii>lcnicnla-

^ ron los scivicios dc los baiicos coiiicicialcs al ojicrai' con
orodilos a niodiano y larj;o plazo y posihilitar, niodiaiitc

la captacion dc aliorros privados, cl fmanciainicnto dc las• vcntas. Sin oinbargo. por no habcr nna logislacion adccua-
da, surgicroii iniiunicrablos problomas con la intorvcn-

cin uo cstas socicdados cn cl canipo dc oporacioncs dc
los bancos coinorcialos. Estas y otras distorsioncs qiicda-

ron atcnuadas por una rcglamciitacion cmitida cn 1959
por cl Ministorio de Hacionda, cn virtud dc la ciial cl

gobicrno cstablocio las nornias rclativas a la constitucion,

ei finaiiciamionto y las atribucioncs de las socicdadcs do
credito, financiamionto e invcrsion.

A partir de csa fecha se acumulan los antoproycctos y
sustitucionos quc el Ejecutivo onvia al Congrcso, dando
mucstras de su-interes por la matoria. Es verdad que hasta

jlpra ningun osqyema ha coiiscgiiido jas aflhrsioncs po-

Hticas neccsarias para su aprobacion, pero ltimamciitc
parcce habcrse asentado una tendoncia a la reforma mo-
netaria que csta pr6xima a cristalizar en textos legales.

Sus caractcnsticas son las siguicntcs:

a) La creacion dol Consojo Moi\etario Nacional, oii-

cargado de formular una politica adecuada para los ob-

jetivos gencralos dol dosarrollo economico y social, habida

cuenta de las peculiaridades rcgionales y de la distribucion

selectiva del credito segn la naturaleza de las actividades

econmicas. Ademas, corresponderia a este Consejo orien-

tar la aplicacin de los recursos de las instituciones

nancieras en general, sean pblicas o privadas, con

miras a favorecer en las diferentes regiones del pais

m

condic.ioncs jiara ol dcsarrollo ariiioiiioso dc. la ccoiiomla
iiacioiial. 'raiiibion oiitrarla on sii rosponsablliflad la coor-

dinacion do la j)oIitica inonotaria con la j)oh'tica fiscal, cn
funcion do los objctivos fijados on ol j^Ian a varios anos
plazo aprobado jior cl Ejocutivo. I*or ltiino, incumbinan
al Conscjo Monotario Nacional todas las funcioncs nor-

mativas caractcrlslicas de un banco central, una vez que,

sogn lo dispucsto en ese proyecto, tanlo la SUMOC
como el Banco dd Brasil, que ahora se cncargan de formu-
lar y cjccular la politic.a monctaria, j)asaran a ser simplcs

cjoculorcs de csa inisma poHlica.

/;) A la SUMOC so le dcjarian las funciones de sca-
lizacion dcl sistcma monctario y dc jjrojiaracin de cuan-

tos analisis c informacioncs jiudiorc cxigir la polilica eco-

nmica.
c) El Banco dol Brasil constituiria el rgano ejecutor.

CaljR drgtiicar qun csle projcclu conficre al i-eLur

jiblico todos los instrumentos que nccosita para la formu-

lacin y control efcctivo de la poHtica en materia de
moncda y credito. En realidad, al racionalizar las operacio-

ncs dc los organismos financieros dcl estado, colocandolos

bajo la orientacin dcl Conscjo Monctario Nacional y
rccstructurando las actividades d(, todo cl sisterna nan-
ciero jjrivado, cse proyecto dc reforina dd sistema banca-

rio y crcditicio representa un paso concreto en el sentido

de la exacta adecuacion de ese importante instrumental a

la realidad brasilcna. EI interes manificsto por esta mate-

ria permite creer que el Poder Legislativo aprobara defi-

nitivamente a breve plazo la reestructuracion de los ins-

trumentos monetarios en la forma aqui esbozada.
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