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ESTUDIO ECONOMICO 19B5 

1. INTRODUCCION 

En 1985 la economía brasileña volvió a presentar resultados 

comparables a los de los años 70. El crecimiento de 8.3'/. del 

producto interno permitió recuperar los niveles de producción y 

renta perdidos entre 1981 y 1983 y retomar la trayect.ória 

histórica de crecimiento, con tasas aún superiores a la media de 

77. anual verificada en el periodo 1945 a 1980. Los resultados de 

este año consolidaron el extraordinari D ajuste realizado por la. 

economía brasileña para adaptarse a la escasez de recursos 

externos. Sin embargo, la política económica aplicada no obtuvo 

los resultados esperados en el sentido de aminorar el crecimiento 

del índice de precios, cuyos incrementos se situaron por encima 

de 2007. al año. 

En 1985 el principal motor de crecimiento -fue el mercado 

interno, contrari amente a lo sucedido en el año anterior donde la 

demanda externa sustentó la recuperación económica del país. 

Todas las ramas del sector industrial presentaron tasas de 

crecimiento significativas, así como el comercio, transporte y 

comunicaciones. La agricultura proporcionó, a su vez, excelentes 

resultados en varios de sus cultivos como el trigo, cafó y cacao, 

manteniendo en el resto los niveles records de producción 

obtenidos en 1984. Por otro lado, la reactivación de la demanda 

interna hizo posible la creación de cerca, de 2.1 millones de 



Cusir o 1 

BRASIL: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

197E 1979 1980 I9E¡ 19B2 19B? 1964 ¡9E5 

k. I Ni I CAL E-RE? ECONOMICOS BASICOS 
Producto interno bruto a precios DP aercaoo 
í ai IES de riüones de dolares de 1970) 94.4 100.4 107.6 105.9 106.9 103.5 103.2 117.2 

. Fob'iacicr, (aniones de habitantes) 115.9 ¡is.6 121.1 124.1 126.9 129.B 132.7 135.7 
rroductc interno bruto por habitante 
'do;ares d= 1970S 914 647 637 E54 E < : 7?S E16 36« 

Tasas de crecí si i ente 
INDICADORES EC0N3KICCS DE CORTO PLAZO 
Producto interno bruto 5.0 ¿.4 7.2 -1.6 0.9 -3.2 4.5 E.3 
Frcáuctí interne bruíc por 
habitante 2.6 4.0 4.S -3.6' -1.3 -5.3 n 5.6 
inórese interno bruto rea; b! 1.7 3.4 3.E -5.7 -2.6 -5.6 2.1 

fteiariDn GE precios del intercaabio de 
bienes y servicios -11.9 -7.7 -13.5 -13.1 - X L¡ -2.6 6.0 
Valer corriente de las exportaciones. de 
bienes y servicios 5.1 22.3 30. S 16.5 -13.9 7.5 22. E -4.E 
Valor corriente ce las i sport aciones de 
bienps y servicios 12. 6 31.7 27.9 -2.1 -9.C -21.1 -9.7 -4.4 
IKPL 

Precios al consul i cor c! 
Diciembre a diciembre 3c. 1 • 76.0 36.3 100. T 101.8 177.9 203.7 245.5 
Va: iaci or isedi s anual 36.6 52.7 52.E 105.6 95.0 142.0 196.7 227.0 
Indice aeneral de precios. 
c¡spsnibiiicad interna di 
Diciembre a dicieEbre 40. t • 77.2 ¡10.2 95.2 99.7 211.0 i i. 3 • t* 2:5.1 
Venación riedia anual 3E.7 53.9 100.2 109.9 95.4 154.5 220. 6 225.5 

Dinero 42.2 73. ¿ 70.2 74.7 69.7 92.0 203.5 307.6 
Salarios P) 50.4 57.7 92.5 117.1 114.3 1 i 7.2 195.1 248.1 
TSSB de desocupación urbana f) . . . 6.3 7.9 6.3 6.7 7.1 C 7 

J , J . 

Ingresos corrientes del gobierne 43.5 46.0 139.2 95. i 104.2 145.5 193.1 293.0 

Hi 1 iones ce Dolares 
SE-7GF. EXTERNO 
Saldo oei cme-cio CE bienes y servicios -2 830 -5 Oí9 -5 935 -1 677 -2 795 4 07c ¡1 354 10 740 
Pago neto BE utilidades e intereses -4 233 -5 461 - 7 032 -10 273 -13 491 -11 007 - 1 1 3b0 11 540 
Saldo de la cuEnta corriente - 7 039 -10 4E2 -•12 845 -11 760 -16 314 -i E10 166 -650 
Saldo de la cuenta capita; 1! 666 7 5S2 9 379 12 331 li 119 4 945 5 06: i 400 
Variación de las reservas internacionales 4 640 -2 ScO -3 322 747 -4 157 -1 214 5 636 -1 £ 
Deuda externa total . . . . . . . . . 71 S7E 83 205 91 362 99 765 99 645 

FUENTE: CEPAL. sobre la base DE i ní creación oficia!. 
a) CHras prelieinares.. 
b) Producto interno bruvo sas efecto de la relación desprecios dei intercasbic tíe bienes y servicios, 
el Indices de precios al consusicor en Rio de Janeiro. 
ri) El incice de precios es una aedia ponderada de los indices de precios al por nayor (£0X1, del costo de vida 

de Rio de Janeiro (3011 y del costo de la construccion.de Rio dE Janeiro !10I). 
e) Salario noainal eedio en la industria. 
O rrc.vedio ponderado de las tasas de las principales regiones aetropol i tanas. 



nuevos empleos, superando por primera vez en los últimas afros las 

necesidades derivadas del aumento anual de la -fuerza de trabajo. 

El incremento del salario real (8.37. en el sector industrial y 47. 

en el salario mínimo) y el aumento de las inversiones 

sustentaron la. expansión del mercado interna. ^ 

En relación al sector externo de la economia, no presentó el 

mismo dinamismo de 19S4, cuando el val or de 1 as exportaciones de 

bienes y servicios subieron en un 237., el superávit de la balanza 

comercial casi triplicó su valor y, por primera vez en 17 afros, 

se originó un saldo positivo en cuenta corriente. En 1985 el 

valor de las exportaci ones de bienes y servicios y el superávit 

comercial disminuyeron en un 57 y el saldo en cuenta corriente 

volvió a ser deficitario. Este peor desempeño, sin embargo, no 

creó mayores presiones sobre la liquidez externa del pais dado 

que el superávit comercial de 10.7 billones de dó]ares hizo 

posible el pago total de los intereses de la deuda externa. Las 

amorti z aci ones vencidas durante el afro -fueron renovadas por los 

acredores. En 1985 el Brasi1 prácticamente no recibió entrada 

liquida de capital externo; la cuenta de capitales del balance de 

pagos registró un flujo liquido en un 907. inferior al de 1984, o 

apenas 57. del registrado en 1981; resultado de la no 

renegociación de la deuda externa con los bancos comerciales 

estranjeros y de la suspensión de los préstamos derivados del 

acuerdo ampliado con el Fondo Monetario Internacional. 

1/ Según la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo, 

el crecimiento del salario real en el sector fue de 227. en 1985. 



El crecimiento económico estimuló una importación en bienes 

de capital superior en un 157. a la de 1984, incremento que -fue 

más que compensado con la caída de 19"/. en el valor de las 

importaciones de petróleo, resultando asi un valor de las 

importaciones totales menor en un 6"/.. 

La política económica brasileña durante 1985 adoptó 

di -ferentes rumbos, debido no sólo al cambio de gobierno, sino 

principalmente, a la indefinición en cuanto a los objetivos 

pri oritari os. Sin embargo estuvieron presentes a lo largo del año 

metas como mayor crecimiento económico, la reneqoci ación de la 

deuda externa, la reestructuración del sector público, 
2 / 

especialmente su -financiamiento, y el control de la inflación. 

En el primer equipo económico del nuevo gobierno existieron 

discrepancias sobre el tratamiento de ajuste del sector público 

dentro de la. política anti inf1aci onari a propuesta, asi como sobre 

el costo compatible con esa política, en términos de crecimiento 

de la economia. A partir de septiembre, un nuevo equipo economico 

estableció como prioridad la mantención del ritmo de crecimiento 

y coordinó las acciones de política económica con el -fin de 

evitar el incremento de las presiones inflaciónárias, 

estableciendo los instrumentos fiscales y monetarios necesarios 

para el control del déficit público. 

2/ En 1985 no fueran establecidas metas económicas con el Fondo 

Monetario I nternacional , mantenido alejado de la formulación de 

la política económica interna. 



A fines de -febrero de 19S6, considerando que se tenia el 

control sobre el déficit público y que los efectos de la sequía 

de la región centro—sur ya habrían sido superados, las 

autoridades económicas anuanciaron la puesta en marcha del plan 

de estabilización de precios. Aunque rebase los limites de esta 

nota describir este plan, dada su importancia capital se indica, 

a continuación, en forma resumida, sus principales 

Objetivando eliminar el factor inercia! en el proceso 

inf1acionári o a traves de instrumentos "heterodoxos" las 

principales medidas implantadas fueron: 

i) El congelamiento de los precios, la mantención de una 

tasa de cambio fija, la eliminación de los mecanismos de 

indexación para los contratos y títulos inferiores a un 

abo y la conversión de los compromisos en cruzeiros 

devaluados en un 14.4"/. al mes para su pago en la nueva 

moneda "cruzado". 

ii) Para compatibilizar la demanda interna con estos nuevos 

precios, el gobierno calculó la base salarial en un valor 

real equivalente a la media de los últimos seis meses, 

concediendo sobre esa base un reajuste de 15/1 para el 

salario mínimo y de B"/. para los demás tramos salariales. 

Los nuevos reajustes de salarios sólo podrán ser 

otorgados una vez al afto, o antes si la inflación llegue 

a superar el 157.. 

\ 



Los primeros resultados del plan, señalados en mayo de 19B6 

por el Ministro de Hacienda, indican un crecimiento de 30"/. de la 

masa de salarios y un consecuente crecimiento del consumo interno 

que aceleró el ritmo de crecimiento de la economia. 



2. EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

a) Tendencias de la oferta y demanda globales 

Mientras el producto interno bruto presentó un aumento 

superior a 87., las importaciones siguieron su tendencia 

declinante, presentando una disminución de 57.. Como producto de 

esos movimientos el coeficiente de importaciones en relación al 

F'IB alcanzó un valor notable, in-ferior a 47.. Ello representó un 

coeficiente 467. menor que el del año de 1980 lo que constituye 

una impresionante demonstración del grado de ajuste realizado por 

la economia en este decenio.(Véase el cuadro 2) 

Este ajuste se torna aún más evidente cuando se verifica que 

las exportaciones alcanzaron un 107. del F'IB en 1985 posibilitando 

asi una transferencia hacia el exterior de cerca de 77 del 

producto interno brasil efTo. 

Todos los componentes de la demanda interna presentaron 

aumentos significativos, especialmente el nivel de inversión 

bruta que creció 127. en relación a 1984. Contribui ó para ello la 

recuperación de la construcción civil, y el incremento de las 

compras en bienes de capital por los demás sectores. Sin embarqo, 

el nivel de la inversión bruta fija (197. del F'IB) se encuentra 

aún por debajo de lo alcanzado en el periodo de crecimiento de 

finales de la década del 70 (297. en 1975). El consumo presentó 

incremento de 87. en el afio, crecimiento sustentado por el 



CUADfiQ 2 

BffAS!L: OFERTA V DEHAHQÍÍ GLOBAL 

Millones de dolares Coaposicion Tasas de crecimiento 
a precios de 1970 porcentual 

¡932 1993 1994 1985 1975 I9S0 1995 1981 1992 1983 1984 1985 

Oferta glubal 113 254 103 476 112 909 121 S55 108.6 107.0 103.3 -2.2 0.5 -4.0 3.9 7.8 
Producto interno bruto a 106 923 103 541 108 200 117 181 100.0 100.0 100.0 -1.6 0.9 -3.2 4.5 8.3 
precios de aereado 
[«portaciones de bienes y 6 331 5 135 4 709 4 47'1 9.6 7.0 3.3 -10.6 -6.7 -18.9 8.3 -5.0 
servicios bl 

Demanda global 113 254 103 ¿76 112 909 121 455 100.6 107.0 103.8 -2.2 0.5 -4.0 3.9 7,3 
Iksanda interna 104 065 46 245 100 634 109 441 102.2 99.5 93.3 -4.0 1.3 -5.6 2.4 3.8 
'Inversion bruta interna 32.1 27.4 
Inversi on bruta fi ja 23 S54 1? 560 20 475 22 964 29.2 24.3 19.5 -12.0 -4.0 -13.0 4.7 11.7 
Construcion 14 975 12 731 12 897 14 354 14.3 14.5 12.2 -4.2 0.2 -15.0 1.3 11.3 
Maquinan a 8 879 6 329 7 578 9 510 14.9 11.8 7.3 -21.7 -10.3 -23.1 11.0 12.3 

Variación de existencias el ci el el •2.9 1.2 el c) c! el c) 
Consuno total SO 211 78 ¿85 80 159 36 577 70.1 72.1 73.9 -1.2 3.0 -1.9 1.9 8.0 
Exportaciones de bienes y 9 189 10 431 12 275 12 214 6.4 7.5 10.4 22.7 -7.7 13.5 17.7 -0.5 el 
servi cias 

FUENTE'. CEPAL, sobre la base de cifras dei Centro de Cuentas nacionales de la Fundación 
Getulio Vargas y del flanco Central del Brasil. 

a) Cifras preli/sinarc-s. 
bl tas cifras sobre e¡par;aciones e import aciones de bienes y servicios se obtuvieran del balance de 

pagos en dolares corrientes, convertidos a valares constantes de 1970 ¡tediante índices de precias 
calculados por la CEPAL para tal efecto. 

c) La variación de existencias esta incluida en el consuso privado. 
d) Incluye la variación de existencias. 
e) Estilaciones de la CEPAL. 



aumento del nivel de empleo y del salario real. 

b) El crecimiento de los principales sectores 

En 1985 la producción de bienes superó por primera ves en la 

década los niveles alcanzados en 1980. El crecimiento cercano al 

9"/. se basó no solamente en la continua expansión de la producción 

mineral -que mantuvo tasas positivas durante los últimos años-

sino, principalmente, en los excelentes resultados del sector 

agrícola y en la recuperación de la construcción civil. La 

industria manufacturera, por otra parte, impulsada por la demanda 

del mercado interno pudo presentar, finalmente, crecimiento en 

relación a 1980. . 

Los servicios básicos acompañaron la expansión del sector 

productivo repetiendo la tasa observada en 1934, de 87. (Véase el 

cuadro 3). 

El sector de comercio también fue estimulado por el mayor 

poder de compra de la población. La permanencia de las altas 

tasas de inflación y la ampliación de los instrumentos 

financieros indexados, además del incremento en el nivel de 

actividad, impulsó al sector financiero a presentar tasas de 

crecimiento records de 107. en 1985. Finalmente el sector público, 

después de permanecer estancado en los dos últimos años, creció 

en un 27.. 



Cuadro 3 

BRASIL: PRODUCTO INTERNO BRUTOS POR CLASE DE 
ACTIVIDAD ECONOMICA, AL COSTO DE FACTORES 

Mill ones de dolares Co/sposicion Tasas de crecimiento 
a precias de 1970 porcentual 

1932 1933 1984 1985 a) 1975 1980 1965 al 1981 1932 1983 1934 1985 

Producto interna bruto bl. 39 994 87 163 91 071 98 630 100.0 100.0 100.0 -1.6 0,9 -3.2 4.5 3.3 

Bienes 40 221 33 074 40 052 43 598 44.5 44,2 44.2 -3.5 -0.3 C 7 

" J . J 5.2 8.9 
Aqricultura S 594 8 774 9 055 9 352 9.3 3.3 10.0 6,4 -2.5 2.2 3.2 3.8 
Mineri a Ó53 748 952 1 061 0.7 0.6 '•i 0.2 6.7 14.5 27.3 11.5 
Industria «¡anufacturera 25 343 23 760 25 190 27 281 27.9 28.6 27.7 -6.5 0.2 -6.3 6.0 3.3 
Construcción 5 ¿36 4 792 4 355 5 404 6.1 6.2 5.5 -4.3 0.2 -15.0 1.3 11.3 

Servicios básicos 9 713 9 941 10 721 11 567 7.7 9.6 11.7 1.1 5.8 2.4 7.9 7.9 
Electricidad, gas y agua 2 330 3 104 3 43? 3 790 2.2 2.3' 3.8 3.4 6.3 7.3 10.3 10.2 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 6 833 6 337 7 288 7 734 5.5 6.3 7.9 0.2 5.6 0.1 6.6 6.A 

Otros servicios 44 772 44 263 • i « • i > 47.3 46.2 > « • 0.3 1.7 -1.1 e • . . * < 

Coaercio al por mayor y 
al por aenor 1 4 987 1 4 460 14 807 16 095 17.1 16,3 16,3 -2.8 1.0 -3.5 2.4 8.7 
Estableciaientos financieros, 
seguros, bienes insuebles y 
servicios prestados a las 
empresas 14 397 15 159 So 432 10 076 14.3 14,4 5.3 3.7 1.8 8,4 lO.i 
Servicios comunales, 
sociales y personales 14 335 14 ¿44 16.4 15.7 - 0.6 -1.4 
Servicios gubernamental es 6 309 6 809 6 809 6 945 3.5 7.0 7.0 - 2.5 - 0.0 2. 

FUENTE: 1970-1965: CEPAL, sobre !a base de cifras del Centro de Cuentas Nacionales de la Fundación 
fietuli o Vargas. 

a) Cifras prel iainares. 
bl La suna de las actividades no coincide can el total por el seIndo general aplicado en el calculo, que consistía 

en extrapolar i ndepc-ndi entefiente cada actividad y el total. 



c) El sector agropecuário 

Pese al desempeño modesto de la pecuaria, el comportamiento 

del sector agropecuario en el año -fue excepcional, resultando en 

una tasa de crecimiento cercana al 9"/., el doble de la tasa 

histórica de crecimiento observada (Véase el cuadro 4). 

Durante la plantación de la cosecha agrícola de 1984/85, el 

gobierno alteró drásticamente la política económica para el 
3/ 

sector ; esto, unido a un mercado interno todavía deprimido y 

muestras evidentes de caída de los precios externos, hacían 

presumir una reducción del área de plantio. Además era de 

esperarse bajas en los índices de product i vi dad, como 

consecuencia de menor utilización, de algunos insumos modernos de 

gran impacto sobre la agricultura. 

Contrariamente a todas estas espectativas la cosecha de 

1984/85 -fue la mejor de los últimos años. Es preciso indicar que 

gran parte de eso se debió a las excepcionales condiciones 

climáticas presentes en la región centro-sur. Sin embargo, no 

3/ De una política de crédito amplio y difundido, históricamente 

presente en el sector se pasó a una drástica reducción del mismo, 

y a su ves se puso en práctica un sistema de garantía de precios 

mínimos rel at i vãmente amplios para un gran número de productos. 



BRASIL: INDICADORES DE IA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Indice del producto agropecua-
rio (1970=100) 

Producción de los principales 
cultivos (siles de toneladas) 

De esportacion 

Tasas de crecmiento 

1975 1930 19G1 1982 1933 1934 1985a» 1980 1931 1982 1983 1984 1985 a) 

13Ó.7 170.9 182.5 177.9 181,8 189.9 206.6 6.3 6.8 -2.5 2.2 4,3 8.8 

Cafe len cascara) 2 545 2 122 4 064 1 354 3 331 2 679 3 753 -20.4 91.5 -54.4 79 7 -18.8 40.1 
Soja 9 893 15 156 15 007 12 335 14 582 15 536 18 278 43.0 -1,0 -14.5 13 6 6.5 17.7 
Naranjas b) 31 566 54 '¡59 56 966 57 939 58 661 64 613 70 996 21.0 4.6 1.7 1 i i. 14.0 9.9 
Cana de Azúcar 91 525 143 651 155 224 186 392 216 534 222 716 215 904 7.0 4.9 19.5 16 2 11.5 10.4 
Cacao 282 319 336 364 380 345 419 -32.1 5.3 3.3 4 6 -3.9 21.5 
Tabaco 256 405 365 422 395 415 411 -4.0 -1.9 15.6 -6 i L. 5.1 -1.0 
A-igodon 1 743 1 673 1 732 1 935 I 599 i 159 2 336 i > I. J 3.5 11.7 -17 1 35.1 31.4 
Man i 442 483 355 317 284 247 339 4.5 -26.5 -10.7 • -10 4 -13.7 37.3 
Ricino 354 281 222 192 172 225 416 -13.5 3.9 -34.2 -10 3 30.8 84.9 

Oe consuno interno 

Arroz "7 732 9 776 3 228 9 716 7 741 9 022 9 019 20.7 -15.8 18.1 -20.3 16.6 0.0 
Frijal es 2 262 1 963 2 341 2 906 1 587 i 614 2 5(7 -10.0 18.9 24.1 -45.4 65.2 -2.6 
Na i: 16 339 20 372 21 117 21 865 13 744 21 174 22 017 24.9 3.6 3.5 -14.4 13.0 4.0 
Mandioca 26 113 23 466 24 303 24 009 21 568 21 239 23 073 -6.1) 5.7 -3.2 -10.2 -1.4 8.4 
Papas 1 655 1 940 1 912 T c 148 1 318 2 172 1 939 -9.9 -1.5 12.3 -15.3 21.6 -8,4 
fot,ate 1 050 1 535 1 452 1 737 1 552 1 820 1 932 2.3 -5.4 19.6 -10.7 15,4 ' 6.2 
Irigo 1 793 2 702 i i. 209 1 3'19 2 236 1 ?56 4 247 -7,7 -13.2 -16.3 20.9 -18.2 117,1 

Producción íe algunos produc-
tos pecuarios (ni les de ton.) 

Carne de vacuno 1 790 2 034 2 115 i 393 2 441 2 096 i L 136 -1.4 1.2 12.9 2.0 -10.3 1.9 
Carne de porcino 49ó 699 707 622 654 CCO 

J J 7 
j ÍJ3 14.5 1.1 -12.0 5.1 -12.2 0.0 

Carne de ave 373 914 1 041 1 170 1 216 1 372 1 500 28.2 13.9 12.4 4.1 -7.7 9.3 
Leche 7 708 9 945 10 775 10 366 10 729 3 010 7 365 0.6 3.3 -3.3 3.5 -25.3 -1.3 

Fuente! IbGE, Levantanento sistemático de produção agrícola, 

J) Ci fras prel isunares 
b) Ni I Iones de unidades 



puede aminorarse también la influencia -favorable sobre este 

resultado que tuvo la política de -fijación de precios mínimos 

puesta en práctica por el gobierno durante ese período, y que, a 

los ojos de los analistas del sector, no tendría el mismo efecto 

positivo que la política de créditos que esta reemplazaba. 

En términos de tasas de crecimiento global los resultados 

alcanzados pueden ser considerados excelentes. La producción de 

granos creció 127., con sólo. 27. de expansión del área plantada. 

Asimismo todos los productos presentaron alzas de producti vi dad, 

siendo los más significativos, aparte de los granos, el arroz, 

soja, cacao, café y mamona. Por otra parte, al analizar la 

composición de la cosecha y su evolución se refleja el patron de 

comportamiento que se ha consolidado a través de los últimos 

ahos: mejor desempeño de los cultivos ligados al mercado externo 

en relación a los típicos de abasteci mi ento interno. En términos 

de área plantada los productos exportables crecieron 6.67., las 

materias primas 2.17. y 1 os alimentos básicos 2.67.. Sin embargo, 

se retiramos de ello el trigo, cuyo desempeño fue excepcional, el 

resultado respecto a los cultivos de alimentos básicos indicam 

uma disminución de 47. en el área plantada. Este bajo desempeño de 

los productos básicos significa que la tendencia a la caída de la 

di sponibilidad interna de alimentos humanos, como se manifiesta 

ya a partir de 1980, se intensifica aún más. 



En relación a los niveles del año precedente se destacan las 

cosechas de trigo ( + 1177.) , con la cosecha más importante de toda 

la história; la de' café (+407.) con cerca de 3.8 millones de 

toneladas de café de buena calidad, cifra altamente expresiva 

también en términos históricos; el algodón herbáceo (+407.), el 

maní (+377.), el cacao (+21.67.), la soja ( + 187.), las naranjas 

(+107), para citar sólo los más importantes, con volúmenes 

recordes alcanzados. Las producciones de arroz y porotos se 

mantuvieran prácticamente estables; sin embargo, debe recordarse 

los altos crecimientos del aPto precedente (177. y 657. 

respectivamente). El aumento del maiz fue modesto (+47.). F'or 

otra parte debe destacarse la cosecha de caña de azúcar que 

alcanzó la extraordinaria cantidad de 246 millones de toneladas. 

i) El sector minero 

En 1985 prosiguió la expansión de la producción interna del 

petróleo con el crecimiento de 187. y 1 a de gas natural con 127.. 

Este buen desempeño se debe basicamente a los resultados de 

producción "offshore" donde se localiza cerca de 607. de la 

producción brasileña de petróleo y gás natural. (Veáse cuadro 5) 

La extracción de minério de hierro también prosi qui ó la 

expansión iniciada en 1984. Ello fue consecuencia de mayor 

volumen exportado y de la expansión de la producción 

siderúrgica que alcanzó 20 millones de toneladas de acero 

bruto. 



Cuadro 5 

BRASIL: I NO I CAOOfíE 5 DE LA PRODUCCION MINERA 

Tasas de crecimiento 

1970 1975 1980 1931 1982 1983 1984 1985 1980 1931 1982 1983 1984 1985 a) 

Indi ce de 1 a produc- -

ción de la «ineria 
(1970 = 100) IÜ0.0 147.6 187.3 187.7 200.2 229.2 291.7 325.2 12.ó 0.2 ¿.7 14.5 27.3 11.5 
Producción de algunos 
minerales ¡aportantes 
(siles de toneladas) 
Petroleo b) 9.7 10.0 10.ó 12.4 15.1 19.1 26.8 31.7 9.3 17.3 21.8 26.9 40,2 18.3 
Gas Natural c) 1.3 l.b 2.2 2.5 3.0 4.0 4.9 5.5 15.5 13.1 21.3 32.5 22.2 12.2 
Carbon 5.2 i.3 16.0 17.4 19.2 21.4 22.3 24.6 14.8 8.8 10.0 11.7 6.5 7.7 
Hi err o 36,4 89.9 114.7 99.5 93.9 CD -O hJ 113.0 123.0 19.3 -13.2 -5.6 -5.0 26.7 a.a 
Bauxita 0.5 10.0 4.7 4.7 4.2 5.0 . . « . • . . 117.4 -0.7 -9.9 19.0 . . . . • • • • 

Ni quel 0.2 0.3 0.5 0'. 5 0,9 1.2 . . . . . . . . 97.3 -1.5 80.6 36.3 • « • * . . . . 
Manganeso 2.7 2.8 2.7 3.0 2.9 2.8 2,7 2.4 -3.0 12.5 -5.3 -2,9 . -5.0 -n.i 

Fuente: Fundación Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística (IBGE), Consejo Nacional del Fetroleo. Departamento 
Nacional de Producción Mineral y Banco Central del Brasil, 

a) Ci fras prel¡diñares. 
b) (liles de tetros cúbicos. 
c) Millones de metros cúbicos. 



d) La industria rnanuf acturer a 

En 1985 la producción industrial continuó y acentuó la 

trayectória de creci mentó comenzada en 1984 <87. y 67. anual de 

crecimiento, respectivamente). Sin embargo, dos diferencias 

pueden señalarse respecto al año precedente. Primero, el impulso 

de crecimiento se sustentó en el mercado interno y no en las 

exportaciones, como en 1984, y segundo, su impacto se manifestó 

con tasas positivas —si bien diferenciadas- en todas las ramas 

del sector industrial (Véase el cuadro 6). 

La evaluación del sector puede hacerse en diversas etapas a 

lo largo del afio. En el primer trimestre la expansión del sector 

estubo fuertemente caracterizado por las fuerzas de dinamismo del 

aho precedente, obedeciendo principalmente al impulso de la 

demanda externa. A partir de abril comenzó un proceso violento de 

desacelaración del ritmo de crecimiento industrial motivado por 

la pérdida de dinamismo de la demanda externa, aunado a 

movimentos huelguísticos internos que afectaron prof L indamente los 
4/ 

niveles de producción . Los bienes de capital y los bienes de 

consumos durábles fueron los sectores más afectados y, dentro de 

este último, la industria automovilística. 
t 

Sin embargo, en los dos últimos trimestres la producción 

industrial volvió a crecer a tasas elevadas. Empezó a 

4/ La tasa de crecimiento industrial del 2o. trimestre de 1985 se 

situa en un cuarto de la del primer trimestre. 

1 1 
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manifestarse un nuevo motor de crecimiento: la recuperación del 

mercado interno que presionó por el consumo de productos 

industriales manifestado basicamente por las mayores compras de 

bienes industriales de uso durable y por las altas demandas de 

bienes de capital, producto de la retomada de la inversi ón en 

varios sectores de la actividad económica. La producción de 

bienes de consumo durable creció en un 267. promedio en el último 

semestre en relación a igual periodo de 1984 y la de bienes de 

capital superó el 157.. Frente a este estimulo, la producción de 

bienes intermedios se expandió en 4.77. a lo largo del año, 

configurando asi el cuadro de crecimiento del total de las ramas 

del sector industrial. (Veanse los cuadros 7 y 8) 

La sustentación de este elevado crecimiento industrial de 

los últimos seis meses se perfila como probable en el corto 
r y 

plazo, dada la ampliación del poder adquisitivo de la población" 

acompañado de la retomada del crecimiento de las exportaciones 

industriales. Sin embargo, a mediano y largo plazo este 

crecimiento industrial sólo será posible si se acentua el proceso 

de retomada de inversiones anotado en el año de 1985. 

5/ La demanda interna fue aún más incentivada con el plan de 

estabi1 ización del cruzado. El Ministro de Hacienda índica un 

excepcional crecimiento de un 307 de la masa real de los salarios 

(total de salarios pagados) como consecuencia de la vigencia en 

sus dos primeros meses de aplicación (conferencia con los jueces 

y ministros de la Justicia del Trabajo el 19 de mayo de 1986). 

1 



Cuadro 7 

BRASILlPROOUCCIÜN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

hiles oe unidades fajas de crecimiento 

1970 1975 1980 1931 1982 1983 1934 1935 1930 1931 1932 1.983 1934 1935 

Vehiculos automotores 416 979 1165 780 860 896 865 967 3.3 -33.1 10.1 4.3 -0.1 18.5 
Autoíiovi 1 es 250 547 601 406 475 576 538 75? 9.6 -32.4 16.9 21.3 -6.8 40.5 
Camionetas y veniculos 
uti1 i tari os 124 339 448 285 328 278 272 131 -5.5 -36.6 15.9 -15.1 2.2 -28.7 
Caii ones 38 83 102 76 47 36 49 65 9.5 -25.5 -33.2 -24.0 36.1 32.7 
Osni buses < 10 14 13 10 6 7 3 10.2 -7.4 -26.2 -36.9 16.7 14.3 

Vehículos a alcohol a) _ _ 254 132 238 592 561 642 -48.2 80.6 149.1 -5.1 1S.7 
Exportación de 
vehículos bl 1 73 157 213 173 169 196 208 48.7 35.4 -13.5 -2.7 16.4 5.8 

Fuente! Asociación /Jacional de Fabricantes de Vehículos Hueotores (AIIFAVEA). 

a) íncluydos en el total de '/ehiculos 
b) Incluy exportación de CKO 



Cuãdro B 

brasil: produccioh METALURGICA 

Hi I es de toneladas lasas de crecimiento 

197D 1975 I960 1981 1982 1983 1934 19BÍ a/ 1980 1931 1982 1983 1984 1985 

Siderurgi a 
Arrabio 4 074 7 264 12 960 ü 022 11 054 13 200 17 464 19 245 7.7 -15.0 0.3 19.4 32.3 10.2 
Acero en lingotes 5 390 9 308 15 339 13 231 12 996 14 671 18 385 20 450 10.4 -13.7 -1,8 12.9 25,3 11.2 
Productos 1aainados 
P1anos 1 869 3 151 7 313 5 921 6 150 7 251 7 924 B 239 9.8 -19.0 5.3 16.9 9,3 4.0 
Ha planas 2 195 3 570 5 995 5 167 4 668 4 531 r 

J 
725 6 264 14.0 -13.8 -9.9 -1.1 25,0 9.4 

Acero de aleacion 92 256 553 572 530 578 666 743 13.9 3.4 -1.4 -0.3 15.2 11.6 

Hetalurgia No-Ferrosa b/ 
Aluminio o4 145 314 293 345 4 43 504 595 11.3 -6.6 17.7 28.4 13.8 18.i 
Cobre 33 33 63 45 62 103 97 143 18.6 -23.6 37.4 66.6 -5.8 47.4 
Est ano 4 7 9 8 9 13 19 25 -12.9 -11.4 19.2 36.1 46.; 31.6 
Ni quel 3 I 3 1 

L J 11 13 13 1.7 -3.0 106.7 123.2 18.2 0.0 
Pl OJIO 36 63 35 66 4B 49 72 82 -13.4 -22.6 -26.7 1.6 (6.9 13.9 
2 i nc 12 39 76 111 110 111 114 121 21.3 15.5 -0.9 0.5 2.7 6.1 

Fuente: Conselho ce Naor Ferrosos e S i dorurai 3 (CONSIDER). 

a/ Cifras prei i•i nares 
h¡ Metal priiario y secundario. 



De hecho, con los bajos niveles de inversión de los últimos 

ahos algunos sectores están próximos a alcanzar la saturación de 

sus niveles de producción, lo que llevaría, dada la presión de la 

demanda, al surgimiento de puntos de estrangul amiento tanto para 

la respuesta a la demanda interna, con el peligro de las 

presiones inflacionarias, como para la obtención de saldos 

ex por t ab 1 es.. 

e) Energ i a 

El consumo -final de energia comercial se expandió en más de 

6"/., ligeiramente menos que el crecimiento registrado en 1984. El 

consumo de derivados de petróleo subió, por primera vez en cinco 

afíos, debido al aumento de 57 en el consumo de aceite diesel. El 

consumo de gasolina bajó cuasi 47., pero fue más que compensado 

por la subida de 247. en el consumo de alcohol carburante. (Véase 

el cuadro 9). 

Según datos preliminare 

energia eléctrica creció m 

aumento algo inferior a lo de 

147. debido principalmente a 

1 as empresas industriales a 

energia eléctrica. El consumo 

57., bien más abajo que su 

aumentos en las tarifas. 

de la ELETROBRAS, el consumo de 

s de 107-, lo cual representa um 

1984. El consumo industrial creció 

tarifas subsidiadas que incentivan 

sustituir aceite combustible por 

residencial y comercial creció sólo 

crecimiento histórico, debido a 

1 3 



Ci'aáro 9 

BRASIL! COKsUKO fina, de ekehbia CO^tlAl a 

ünr: rsi: i or. 

Mi ijCT.es de TEF b torce-tua; Titas os c-5c¡':rntc 

1973 !9EZ 19-53 ! 54 i-55 i 9~ - :r85 i 9 : • c: 3 L 195: 

Electricidad d) 15.9 35.1 ¿1.6 <6 - r r JJ. 30. 1 46.0 r 9 -7 •i - io.: 
tarber. tirtsral y cas i.9 t.: 7.4 5 E . ' é S.4 21 1 20 i i 9 7 i.i 
Caroan vegetai 1.9 3. t i.. 0 r Z 7 J . w J "7 4. E 9 r t ! - 30 E 
Aceite cosbustibie 10.3 11.3 9.5 E c 3.3 19 6 7.5 -52 1 -15 0 -T É -2.4 
Aceite diesel 7.9 15.5 15.2 15. a 16.2 35 54. ¿ (• _ 7 

x. 
i í 7 5.0 

Esse;i na 10. 4 7.9 6.7 i 0 5.7 19 6 r r. J - -4 i -14 Z J -11 4 -3. E fas 1ÍCU3BO í.e r c j. «J 3.7 o. 1 3.7 3 7 3.4 11 3 4 0 0 r 
J 

1.0 
Otros Derivado; óe peí roíeo ei 2.4 5.2 5. E b 1 6.0 4 6 5.4 10 11 r 7 E -1.2 
Alcohol carburante 0.2 2.6 3.6 Z. 3 5.3 0. 4 4.5 45 3 3F 19. ¿ 23.7 

T o t a i f: 52. E F3.E =7.4 04 i 130.9 100 100. c i 3 c ò c 6. 5 

Derivados de petrol eo 32. S 43.4 40.9 - 40.0 62. •7 3¿.: -1 4 r 
~ vi E 

- j 9 -0.5 
Alcohol v gasolina 10.6 10. í 10.3 10 2 31.0 20 i 9.9 4 5 -1 -0 7 7 7 

:sszrz - : ______ . . . _r : : : : 

Fuente: Í973-1934: RiniElerio CE ninas y Energia. Bal anco Energético tacionai í 7 34 y 1955 
1985: Esi i TAC i ones DP la CEPAL, scórs is bass de cirras de ELE7F.DFP.fiS, funsÍEriD GE Ir-dusíris v 

Cosereic y Consejo fíat ion*! ds retroiee:. 

a; E::cluyt iena y bsga:c ce cañó, 
b) Toneladas Equivalente os peiroíec-, 
ci Cifras prei i si nares. 
d) Aproxiaariasente el ?2t de la eiErtricidaS es producida per energia ¡norsulicé y el Bi por energía terral. 

El cortsuso ce Electricidad en KWh se hô convertioo e TEF utilizando e¡ coeficiente 0.29 TEr/KKh. io cual 
refleja ei ccnsuso df petroleo en ¡a; plantas te'BD-ei ectri cas ooe'ínoo cor ;¡rtr di ec er< ei pais, 

e: incluye querosene, na:ta= y otros productos energeticos. 
íi Las cirras totales pueden no coincidir con is suaa rir ia respectiva coicQna oeoioo a reccndEO. 



La primera usina nuclear de Brasil, Angra 1, fue inaugurada 

oficialmente en enero de 1985, después de doce ahos de 

construcción y costos estimados en 1 800 millones de dólares. La 

usina tiene una capacidad de 626 mil kilowatts, lo cual implica 

un costo de casi tres mil dólares por kilowatt de potencia. 

La empresa brasileña de petróleo PE T RUBRAS - aumentó en 18"/. 

su producción de petróleo crudo, mientras las reservas probadas 

del pais aumentaron en 72 millones de barriles atingindo 2 102 

millones de barriles. En el futuro próximo, las reservas probadas 

deben duplicarse debido al descubrimiento de grandes cantidades 

de petróleo en aguas profundas de la bahia de Campos, en el 

Estado de Rio de Janeiro. 

f) Empleo y Desempleo 

El año de 1985 fue favorable para el nivel de empleo en 

Brasi1. Los sectores económi eos crearon e m pieos suficientes para 

atender el aumento de la población economicamente activa y 

absorber parte de la mano de obra desempleada durante la 

r ec es i ón. 

Tomando en cuenta el empleo -formal urbano, fueron creados 

durante 1985 2 millones e cien mil nuevos empleos, cifra 

superior al ingreso de las personas en el mercado de trabajo 

1 



(cerca de 1.7 millones6''). Los principales sectores, como la 

industria, el comercio y los servicios mostraron tasas de 

crecimiento en el año superiores al 57.. (Veáse el cuadro 10) En 

la industria se destacan el incremento observado en las ramas 

mecanica, caucho, tabaco, textil y material de transporte. 

El aumento del nivel de empleo se di ó a lo largo de todo el 

pais. Esta expansión se concentró de preferencia en la región 

sudeste (a la cual pertenecen 66'/. de los nuevos empleos creados) 

y, entre las regiones metropolitanas, Eielo Horizonte y Sâo Paulo 

presentaron el mayor incremento. 

Sin embargo, los indicadores de personal ocupado 

directamente en la producción industrial acusaron un crecimiento 

promedio de sólo "1.37. em 1985 (Veése el cuadro 11). Este pequeño 

incremento se debió al ajuste realizado por la industria 

brasileña para aumentar la productivi dad de su mano de obra. Se 

nota, sin embargo, el continuo crecimiento del empleo industrial 

en la linea de producción en el segundo semestre (en relación a 

diciembre de 1984,1 hubo un incremento, en el final del año, de 

3,47. en el personal ocupado en la producción). 

6/ Según informaciones del Cadastro General de Empleados y 

Desempleados (ley 4.923/65) del Ministerio del Trabajo. Véase 

"Retrospectiva 1985", del Centro de Estudos de Conjuntura, 

Instituto de Economia, UN I CAliP, marzo 1986. 

1 
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C ii d ti r a li 

BRASIL: i ASAS DE BESEflPl.Ei) til LOS FF.lüCIFAl £5 CEJlTfiliS UFbhhÜS 

198.) 1933 í 984 ¡935 

P r i n c i p a l e s 
C1UÜ¿."E$ 

in rtiBStra Pro-
i-eaia 

11 III ¡V anual I 

Triíústre Fro-
IÜL'DIÜ 

II ill ¡V ariiidl 

Trimestre Pr õ -
liirJlU 

li !lí iV anuõi 

ir liícíikre rro-
ikird ¡ ü 
anuai 

Rio ae Janeiro 7.7 7 9 7 6 6 6 7 j 6 0 6 c. a c J 5 6 a. 9 7.4 6 7 ó Ó a a 4 0 5.4 4 c J. Ò 4.9 
Sao Paul o 6.7 5 7 C 

J 
j 4 9 C 

•J 
6 4 7 7 «. 7 I j •i a i) 7 3 7.5 i 7 c J 1 a 8 4 1 5.7 4 Ó ' c >. J 5..) 

eel o hori:ont e ... 3 0 7 4 i 4 7 6 i 
i 6 7 9 7 c c 7 c 8 9 "7 ! d 7 7 c a. 2 J 2 4. i c  7 •J . I 

Porto Alegre ... 4 7 4 d 4 1 •i 6 4 1 7 1 4 4 j 4 7 j 6 7.9 6 7 J 3 0 9 5 a a. 2 C 
J 
0 3.9 5.4 

Salvador 7 a 7 1 6 6 3 7 j r c ü i n C c 7 j 6 7 9 á. 1 3 3 Ò 7 7 i a a a.O Ó i.'t 4.0 
Reci fe i 0 7 3 6 3 4 6 7 C 

J 
a c 
J 

8 c 7 j 3 0 8 •i 9. o 9 i '/ 
c J V 0 7 • a. 4 5.3 7.2 

Promedia centros ... 6 7 6 4 j 3 a j 6 c J 7 0 7 0 & j a 7 7 i 7.9 7 1 c J 3 7 1 j - a c J \ 5 , 3 C 7 J . J 
uroanos ai 

Fuente; Fundación instituto írasiieiro de «eograíia "staustica »F i B Gtr), Encuesta Censual oe eiipieo 
a) Ponderada por ia poblador» econo.tií activa ae coca ciucad. 



3. EL SECTOR EXTERNO 

a) Tendencias generales 

Par segundo año consecutivo Brasil obtuvo un superávit 

cu¡;'¿rci al en bienes y servicios suficiente para realizar <:io 

de los intereses de la deuda externa. Sin -mnarao, el ^vi t 

de 1985, de 10 740 mili ones de dól «r es, fue inf-ri or ?n un '.'¡7. al 

ob t. ?ni do en 1994- Basicamente ello se debi ó a 1 a t ?di...< i ón r!•?] 

valor de las transacciones en el comercio de bi >.-n ?s, de c a i n a 

tanto en las exportaciones como en ] as i >npot t ac i ot ios) 

contrariamente a lo sucedido en 1984 cuando el va 3 or de 1 j3 

exportaciones creció en 23/1 y las i mpor t ar: i onps '"ay^i on en ) VV. 

( V ó s e el c u a d r o 1 3) . 

Esta s <r. abi 1 i dad del superávi t com^rci al ; e> mi i i  o  un •!• <'io 

de liquidez compatible con los co¡npr omi sos externos del pai s, una 

vez que en 1985 Brasil no recibió nuevos recursos de los bancos 

privados internacianales y del Fondo Monetario Internacional. Con 

los bancos internacionales privados prevaleció el acuerdo ele 

1984: mantenimiento de los depósitos interbancar i os y las lineas 

de créditos comerciales y el mecanismo automático ce renovación 

de las amortizaci ones vencidas. Por otra pa-te, Brasil no 

rpc:bi ó recursos nuevos del FMI. daco el no cumplimiento de las 

metas establecidas a finales de 1984 y la r ecuse del nuevo 

gobierno en establecer nuevas metas para 1995. Sin embargo, el 

Brasi 1 « a pesar de no recibir recur -os nuevos, efectuó el p^go 

total de intereses a sus acreedores foráneos. 

1 



Cuadro 13 

&RA3I1¡PRINCIPALES I liU f CHUORES DEI. COrltPC í (J E i  i í' P. I Í)P 

1975 1976 1977 1978 1979 1950 190 i 1982 1903 1954 1985 a/ 

íasas üe crecí i u e i i t . i i 

Exportaciones ue tiisr.es fob 
Va 1 or a.7 17.3 19.7 4.ó >2 j 32. i 1 J. 6 _ i - 3 5. 6 23.5 C 1 

" J . 1 

vol unen 8.4 i. 6 7.3 12.5 12.0 22 3 25.0 -6. 0 13. J 18.5 3.6 
Valor uní taño 0.3 15.4 11.6 -7.0 9.1 3.0 -7.5 - 7 . 3 -4. 3 4.2 -6.5 

importaciones de bienes fob 
Valor -4.1 T R 

i. . J -2.6 13.4 31.E 11 í -3.3 -12. T 
i. -20. 4 -9.7 C C 

J . J 

Vol usen -10.0 -3.3 -5.1 5.9 -9.9 -').  5 -1 J . J -b. 9 -15. 4 -6.1 -1.7 
Valor unitario 6.5 6.0 2 . 6 7.0 19.9 25.3 10.9 -3, í - 6 . 0 -.3.9 -3.3 

Relación de precios del intercambio 
de b i enes -ó. 1 8.7 5.5 -13.1 -5,3 -15.7 -16.7 -4. 4 -1. 9 3.4 -3.5 

indi ees 11970 = i v01 
Relación de precios del ínter canoio 
oe tu enes fob/c i í 55.4 92.S i'jo. d 87.6 79.9 67.4 56.7 5¡. 2 IT C 

-I J . 1 59./ 57.0 
Poder oe coupra de las e;:por tac iones 
de bienes 14 4.1 143.9 1/3.4 169.5 173.2 1 / c. / 135.9 167. 0 >92 . J 24 7.2 249.7 
Poder ae ccnpra di ¡as esf-or tac iones 
ue oí enes y ser /icios 143.1 155.2 .¿1.7 177.3 i 3'i. 7 ¡Vi., 2v5.1 i b j i 6 

rúente: CEP AL, sobre la tuse ue inforjiaci on ohciai. 
a) Cifras pr ei i «ii nar es. 
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Debido estas alteraciones la tasa de cambio real -frente al 

dólar americano sufrió bruscas variaciones, con un aumento de 10"/. 

entre el primer y segundo trimestre, y una caída cie 57. entre: el 

tercero y cuarto trimestre de 1985. (Véase el cuadro 14) . La 

competi ti vi dad de las exportaciones brasileñas se benefició 

también de la calda de la cotización del dólar frente a 1 a d F.TI ir-

monedas extranjeras, especialmente después de septiembre de 1985. 

La política de promoción de exportaciones también pr e-í-?ntó 

algunos cambios durante el año. Primero, fue la cancelación del 

"crédito premio" a las exportaciones de productos 

manufacturados, a partir de mayo; después el sistema- de 

financiami ento a las exportaciones se limitó a pagar un "spread" 

de inicialmente hasta 107. y, a par l i r de julio, d« • 15"/. nhr la 

correc i ón monetaria. 

b) Las exportaciones de bienes 

La caída de 57. en el valor de la- exportacionrs se or íginó 

basicamente en los menores precios dr los productos aqr icol as y 

en las medidas proteccionistas api i cariar. por varios pai ser 

industrial irados sobre a 3 gun os producto? martuf ac" t ur ador.. 

Estimaciones preliminares indican una d: «sen i m.c ion de cerca 

de 77. en el valor unitário y un iner enifnt.o de 47. en el quant.un 

exportado (Véase? nuevamente el cuadro 13). 

1 
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El valor de las exportaciones de los productos agrícolas 

presentó una caída de 2.5"/.. Excluida la exportación de soja en 

grano, todos los principales productos agrícolas exportados 

presentaron menores valores como consecuencia de los menores 

precios medios prevalecentes durante el año (el precio del café 

cayó 7"/.; el del azúcar sin re-finar 247.; el del cacao 10"/.; el del 

la soja en grano 25"/.; el de la torta de soja 297.) . Sin embaí go, 

debido a las buenas cosechas obtenidas en el periodo 34/85. el 

Brasi 1 pudo aumentar la oferta, exportable (la de cacao en un 607., 

la de soja en grano 123"/., la de torta de soja 137.) compensando 

asi la caída de los precios. Las exportaciones de minerales no 

acusaran estas -f 1 ut uac i ones debido a los contratos de largo plazo 

negociados por el Brasil en este tipo de productos. (Véase el 

cuadro 15). 

El menor valor de las exportaciones de productos 

industrializados se debió no solamente a la caída en sus precios, 

sino más bien a las presiones protecci on istas oe los países 

industrializados. La recuperación del mercado interno también 

limitó la expansión de las exportaci ones. Caso especial fue lo 

acontecido con la exportación de jugo de naranja, cuyos volúmenes 

de exportación cayeron en 477. debido a la menor demanda externa. 

Las exportac i ones de productos siderúrgicos, de textiles y 

de calzados fueron las que más sufrieron las crecientes presiones 

proteccionistas de los países industrializados. En agosto de 

1985, el Brasil concluía las negociaciones para. el 

establecimiento de sus cuotas de exportación de productos 



¿RAS •„: EXPORTACIONES  DE E¡E'-itS, FOB 

Hi!i nes ae dolares Coiposicion Tjaas de crcciuiento 

i9ÉC 193: 1932 1983 1984 19ü5a) 1970 193) 1935 1931 173: L 1933 1934 1935 

Total 20 ,132 23 ,29; 20 ,175 21 ,399 27,005 25 , 639 100,0 ÍOO.O 100.0 15.7 -13, 4 3. 5 LÔ  . J -5,1 

Productos básicos 3, , 48S 3 ,92:. 8 ,238 a 
G 
C 7 C , .J J.J 8,755 d, 533 74.8 42.2 33.3 5.1 -7. 5 3. 6 2.6 -2.5 

Csfe en grano 2 ,48 6 1 ,51 1 ,359 n , 095 2,5.54 i ,333 34.3 12.3 9.1 -37.0* n 
J. Í.  , 

r 
J 

12. 3 22.3 -3,8 
Mineral de hierro ai 1, 5¿J 1, ,74: 1 ,847 1 1,445 1, 412 7,7 7.3 C  C J.  J 11.3 J. 7 -T) i. i- • 7 1.2 -2.3 
Harina y torta de soja 1 ,419 T 

L 
,13 1 ,«19 1 ,793 1,460 1, ,177 1.0 7. 2 4.6 47.4 -24. 10. 7 -18.6 -19.4 

Soja en grano 394 40 123 309 454 754 1.0 2.0 3.0 2.5 -69. 5 151. £ 45.9 63.3 
Azúcar sin refinar 525 57 259 323 325 155 4.5 i  , j. i 0.5 -7.4 -55, , 3 24. 7 0.9 -49.1 
Otros i, 970 2 ,53: 2 ,532 0 ,586 2,506 7 *• i o7¿ 25.6 9.3 10.4 -10.2 -0. 2 i *. . 1 -3.1 5.8 

Productos industrializados 11 ,376 14 ,00 11 ,085 13 ,057 17,955 15, ,822 24.3 56.5 65.6 23,1 -1¿. c J 11. 7 
J 

37.5 -6.3 
Seniaanufacturados i *-! 340 i , ,11. 1, ,433 1 ,702 2,(124 i 

i 760 9.1 11.6 10.3 -9,6 -32. 3 24. 4 53,5 -2.3 
Manufacturados 9, ,028 11 ,96 10 TÇ 7 11 ,275 15,131 l'li ,062 15.2 44.8 54.3 31.6 -13. i 10. 0 34.2 -7.1 
Cafe industrializado 287 255 269 1.6 1.4 1.0 -15.0 4. 9 -1. 6 15.9 -7.9 
Jugo de naranja 339 ó! - 1  c 

J !  J 
508 1,415 753 0.0 1.7 2.9 94.4 -12. 7 5. 7 132.7 -45.3 

Calzado 408 cp 524 713 1,072 954 0.0 2.0 3.8 43.5 -10. 6 36. 1 50.4 -10.1 
Hater i al de transporte 1 ,514 7 i. ,0£ 1 .719 1 , 4 j ¿ 1,354 i. , 533 0.5 7.5 6.6 37,4 -17, ,4 -15. 5 -6.7 24.7 
Maquinas, calderas y 
aparatos mecánicos 1, 334 | , c; t: 1 "w i 

t 
,17a i , 106 i 1, 574 1.3 ¡i.9 6.1 12.0 •¿i. 7 -7. 7 26.2 12.3 

inquinas aparatos eléctricos 4 ¿ 2 55 40 A 448 591 580 0.6 2.3 2.3 21.4 -27 , 6 10. 7 J 31.9 -1.9 
Proiiuctes siderúrgicos 
íiómif actur ados ü 5 % 795 i i ,249 1,543 1, 352 1.9 j. i 5.3 28.2 -0. 7 J.! . 1 23.9 -12.0 
Otros 1 ,00 V C 14; •j , 780 i: J . <47 7,453 5. ,872 B.E 19,9 25,3 34.3 -11 ,5 14, 0 37.0 ' -7.9 

Otros productos c/ 2a£ 37 251 307 295 234 0.9 1.3 1.1 -12.5 -32. 7 77 
L L • 

3 -3.° -3.7 

Fuente: Banca de brasil, Carteira de Coaercta E::t: :or CACE1') :  Banco Centrei del Brasii. 
a/ Ciiras preii «i nares, 
b/ EKCiuide itabirito. 
c/' I n c l u y e consuno i boido de aviones y barcos, rt . s p o r t j c i c r i  ; trftu.,,Kcione!.  í i p e c i a l t s . 



textiles con el gobierno norteamericano. Las exportaciones de 

calzados para Estados Unidos, estubieron amenazadas, dada la 

r i.'CDmendación de la Comisión de Comercio Internacional (ITC) de 

establecer cuotas por cinco años. (Estas recomendad ones no 

•fueron aceptadas por el Presidente nor t earner i c ano) Por otro lado, 

los Estados Unidos y la CEE establecieron en el afio cuotas para 

las exportaci ones de laminados de acero brasileño. 

La recuperación del mercado interno limitó, por otra parte, 

las exportaciones de productos químicos, papel y celulosa y 

madera. Estas limitaciones se debieron principalmente al 

agotamiento de la capacidad productiva del país en estos ítems y 

a la inexistencia de "stoks" significativos, dado el alto costo 

financiero de mantenerlos. 

El aumento de 197. en la exportación de automóviles de 

pasajeros, de 487. de las de vehículos de carga y ele 1137. en las 

l-j t cVlUncb, ¡ 11 = L. I a fc? 1 t/.Leium.t: I i i, l_l i i. «U O ÜL'LL-IUUU )JÜI ti i '= U U •— 

sector de material de transporte. También el crecimiento de las 

ex port ac i ones de motores para automóviles (más 167.) impulsó el 

aumento en las exportaci ones de máquinas y aparatos mecánicos. 

c) Importaciones de bienes 

Continuando la tendencia de los últimos cinco años, el 

de 1 as i mport aciones totales brasileñas cayó en 57. en 

Contrari ámente a 1 os otros años, no se presenció una 

val or 

1 985. 

calda 



generalizada en el valor y en las cantidades de los productos 

i rripor t ados . 

Las importaciones de bienes de capital mostraron un 

crecimiento de 157. en relación a 19S4, y las de bienes de consumo 

un 137.. El aumento en estas i mp or t a c i on es fue posible gracias a 

la calda de las i mp or t ac i orí es de petróleo (en 1 985 no solamente 

el crecimiento de la producción interna, hizo posible la calda de 

177. en el quantum importado de petróleo, como también hay que 

anotar la calda continuada en los precios internacional es) (Véase 

el cuadro 16). 

La retomada de la inversión industrial, especialmente en el 

segundo semestre, estimuló las importaciones de bienes de 

capital. Entre los principales productos importados se destacan 

las de maquinarias utilizadas en la industria textil y 

electrónica (lógica digital y control numérico). Por otro lado, 

la mayor liquidez externa del pais permitió la modernización de 

las lineas aéreas a. través de las importaciones de nuevos 

avi ones. 

d) Balanza comercial 

La elevación de las importaciones de bienes de capital y l-s 

dificultades para las ventas de algunos productos manufacturac s 

brasi lefios para los Estados Unidos provocaron sustanciales 

alteraciones en los destinos de su comercio exterior en relación 

al año precedente. 



Cuo. ro 16 

fSfiSIL: IKPGRTAC QME3 DE 9íEUE5, FÜ& 

Mi 11 ones dc-de!ares 
Coiipusiciori 
porcentual 

Tasac, de 
crecí ni en to 

1930 1981 1932 1963 1984 1935 1970 1750 1985 1992 1963 1964 1985 

Total n 
* c. 

ccr 
, 7 JJ ,091 19,395 .5,429 13 ,914 13,150 100.0 100.0 105.3 -12.2 -20.4 -9.3 r c " J . J 

81 eneã de consumo 1, , 31 ¿i 937 999 796 700 793 1.3.6 5.7 5.3 1.2 -20.3 -12.1 13.3 
Bienes intermedios 17 .259 17 ,031 15.124 >2,128 11 , 065 9,8h) 43.1 75.2 84.1 -11.5 -19,3 -Ê.3 -10.7 
Co.ibustibles v 
hibri ficantes 10 ,200 11 ,340 10,457 a,607 ó , 735 5,418 7,0 44.4 51.2 -7.3 -17,7 -21.7 -19.6 
Otros 7 ,059 c J ,741 4.¿57 3,521 4 ,330 4,462 íi.l 30.3 32.9 -18.7 -24.6 23.0 3.0 

6ienes de capí tal 4 ,531 4 ,023 3,272 2,505 n¡ ,151 2,477 33.3 19.1 16.4 -18.7 -23.4 -14.1 15.2 

Fuente: Banco Centrai del firdti! 



Los Estados Unidos si quen siendo el principal socio 

comercial brasileño. Contrari amente a lo sucedido en 1904, cuando 

las exportaciones brasileñas para aquel pais crecieron 52"/. y las 

i mpor tac i ones cayeron en 5"/., en 19B5 las exportaciones brasileñas 

disminuyeron en un 127. y las i mportaci ones aumentaron en un 147.. 

Ello redujo el saldo comercial a -favor de Brasil, en más de 1 mil 

i 11 ones de dólares. Con los demás países industri a1 izados el 

Brasi1 mantuvo su superávit comercial presentando apenas una 

pequena caída de 37. (Veanse los cuadros 17 y IB). 

La cai da en el superávit comercial en los países 

industri al izados, fue compensada parcialmente por la reducción 

del déficit con los países mi embros de la CPEF' (excluido 

Venezuela y Ecuador) en 800 millones de dólares. En esre 

resultado no sólo influyó la reducción de los precios y cant i ciad 

de petróleo importado, antes señalada, sino también el aumento de 

las exportad ones brasileñas para el Irak (817.) y Nigeria (297.). 

Con América Latina persistió la disminuición del comercio 

exterior, con las i mp or t ac i on es bajando 257. y las exportaciones 

237.. Con la República Popular de China se consolidó el comercio, 

apareciendo aquel país como un socio comercial de importancia; 

las ex por t ac i oríes brasileñas hacia ese destino alcanzaran 820 

millones de dólares (807. superiores a las de 1984) y las 

importaciones 419 millones de dólares. 
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El ajuste de la economia brasi 1 eíla -frente a la necesidad de 

crear un superávit comercial siguió siendo ei:traordinario. La 

mantención de su capacidad de exportación y reducción de su 

coeficiente de importación son hechos dignos de sehalar (basta 

observar que el E<rasil tiene superávit en sus operaciones 

comerciales con prácticamente todas las regi oríes del mundo, 

exceptuados los países exportadores de petróleo, con los cuales, 

sin embargo, el Brasil ha reducido sustanci al mente? su dé-íicit) . 

e) El Bal anee de Pagos 

En 1985 el Brasi1, aún sin recibir nuevos recursos externos, 

no enfrentó mayores dificultades para cumplir sus compromisos con 

el exterior. El balance de pagos finalizó con un pequeño 

superávit de 14 milíones de dólares, posibilitando la man t ene i ón 

de las reservas en un nivel superior a 10 meses de importaciones 

(cerca de 11,6 mil millones de dólares). (Veanse los cuadros IV y 

20) . 

Las transacciones corrientes del país presentaron un déficit 

de 650 millones de dólares. EL. superávit comercial en bienes y 

servicios fue suficiente para posibilitar el papo de los 

intereses sobre la deuda externa. A pesar de ello, las remesas de 

Litilidades presionaron el flujo de divisas. (las remesas netas en 

19B5 fueron 43/1 superiores a las de 1984, llegando a la cifra de 

1 140 millones de dólares). 
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La cuenta de capital presentó una entrada de 654 millones de 

. i <b 1 ares, la menor de los últimos 15 años. Durante el abo el 

sil recibió recursos externos sólo de fuentes oficiales y 

inversiones directas, y ello, aún asi, 207. inferiores al valor 

registrado en 1984. 

Esta limitación de recursos fue el resultado de no haberse 

concretado durante el año un nuevo acuerdo sobre la deuda 

externa con los bancos acreedores internacionales, y no haberse 

tenido acceso a los recursos del Pondo Monetario Internacional, 

(establecidos en el acuerdo ampliado para el periodo 1983/1986). 

Los bancos acreedores internacionales y los órqa.nos 

oficiales renovaron, a lo largo del año (en febrero, mayo y 

agosto), las lineas de créditos comerciales, los depósitos 

interbancários (por un valor de 16 mi 1 millones de dólares) y el 

mecanismo de r ef i n anc i ami en t o de las amortizaci ones. (Este 

i ef i i iai ic i a ni i en t o ai cariz o V mi i millones ue doiar es siendo 1 nul 

millones relativas a los créditos del Club de Paris). 

La ausencia de una renegociación de la deuda externa con los 

bancos acreedores y el FMI fue el resultado de las diversas 

propuestas establecidas por los equipos económicos brasileños que 

actuaron durante el año. En los primeros meses, el oobierno que 

se retiraba, propuso un acuerdo pluri anual para el periodo 

1985/1991, con una renovación de las amortizaci ones, un menor 

"spread" sobre estos recursos, la utilización de la tasa LIBOR 



corno tasa de referencia, y la inexistencia de compromisos de los 

bancos internaci ona1 es en relación a la canalización hacia Brasi1 

de recursos nuevos. El país, por su vez, aceptaría el pago 

integral de los intereses de la deuda externa y el 

"moni tor i ami ento" de su economia por el FMI hasta el abo 2000. 

Este acuerdo no fue aceptado dado que el nuevo gobierno brasileño 

no concordó en llevar a cabo un programa de ajuste de la economía 

compatible con la propuesta del FUI. 

En mayo se volvió a negociar con el FMI. La nueva propuesta 

cancelaba el acuerdo de financi amiento ampliado, y lo sustituía 

por un financi amiento "stand-by" en un valor de 1.2 mil millones 

de dólares. Nuevamente no se consegui ó establecer las metas para 

la economia brasileña, en especial para el sector público, 

aceptables por ambas partes. 

Finalmente, el gobierno brasileño a partir de septiembre, 

con un nuevo equipo economico, inició negociaciones con los 

bancos para un acuerdo directo sin la necesidad previa de firmar 

un programa economico con el Fondo Monetario. Esta actitud, 

juntamente con los buenos resultados obtenidos en la balanza 

comercial, aunado a las reformas en el área pública (establecida 

en los últimos meses de 1985) posibilitó la concreción de tal 

acuerdo, firmado en los inicios de 1986. 



f > Endeudamiento e>:terno 

Por primera vez en 105 últimos veinte años la deuda externa 

total presentó una pequeña caída nominal de 117 millones de 

dólares, mientras la deuda de mediano y largo plazo creció en 

1 100 millones de dólares. Por su vez, la deuda de corto plazo 

cayó por el segundo año consecutivo alcanzando 7.5 mil millones 

de dólares. (Véase el cuadro 21) 

A pesar de que la deuda externa se estabilizó, los 

indicadores de endeudamiento presentan un pequeño deterioro, 

debido a la caída del valor de las ex portaci ones de bienes y 

servicios. El servicio de la deuda se per-fila como más oneroso 

para la economia con la elevación de la relación servicio de la 

detida r egi strada/desembol so. (incremento de 49'/. en relación a 

1984) CVéase el cuadro 223 

En 1 VÜLí ;=e pi osiguio el pi ull-SU lie L¡ «iisiti C U L Í O i a el 

Estado de la responsabilidad sobre la deuda externa. El proceso 

de renegociación de la deuda y la toma de nuevos préstamos junto 

al FMI ampliaron el débito externo del gobierno federal en 1507. 

entre 1981 y 1985; otro importante mecanismo para esta 

transferene i a fue los depósitos en moneda extranjera del sector 

privado registrados en el Banco Central. Como resultado de ello, 

en 1985 la deuda externa pública alcanzaba un 807. de la deuda 

total (en 1981 alcanzaba un 697.) [Veáse el cuadro 231. 



SRA5IL: uEUDA EITEF.Í-h 
í !* i I lenes de dotares a fines Ge caoa periodo) 

1970 1979 19S0 1931 19E2 !9B3 1984 
1985 

iar:o 

il 

diciei! 

Deuda externa total registrada y 
no-recistrada . . . . . . . . . 71S78 S3205 91362 99765 9964S 

I, Deuda de sediano y : 1 argo p! a:o (deuda regisi :rada) 

Total J¿7 J 49904 53313 61411 7C19B 31319 91091 90934 92112 

Prestases couoensaterios 332 i? - - 544 2645 3967 3B46 
Gobierno de les Estados Unidos 314 59 - - - - - -

Fondo Monetario internadonai - - - - 544 2545 3967 3546 
Otros ós - - - - - - -

F ° n o s - 2966 3236 2396 2610 2226 ! 737 1645 

OrcaniüEDS internacionales =56 3211 3485 35S3 3E47 432 b 5714 oiCD 
Banco Mundial 253 2i3! 2245 2254 2341 25BS 3905 4190 
Banco Interasericano ce Desa'roiio 131 S73 104 7 1071 1203 i 367 1397 1373 
Corporacion Financiera Internacional 16 •.57 ¡92 243 301 303 

OrjanisEos bilaterales oficiales 1247 3219 3455 3S94 4 i 60 4355 ¿¿03 66 !0 
¿aencia dp Desarollo Internacional iüSAíDf 370 1077 1050 * ! Q i 9 9S? 967 395 333 
fresta.-sos para pregraras ¿04 531 552 490 470 449 í26 
Prestases para proyectas 266 54 s 533 529 C Q 515 466 4=2 
7 r  i  nrt r.  ¡ ¡23 jvO 514 wt w 3B9 1212 1375 1 A0¿ 
Einaaanr. de ios Estados Unidos 190 93 i 7 JJ 934 93 i 739 753 
Esiibani: de! Jaoon - 399 439 503 477 OCH 370 
Kreáitanstslt fur nieáersufbau i»FA¡ 56 5:1 49c 524 ó 13 722 644 674 
Otros c; j J 220 irn ¿OU 47! J ¿ 25Í4 

Créditos oe ios oroveedores áii 56.' u 5651 5394 5933 7513 6492 634! 

ueanos i:nancieros ..-¿¡j vü.l oíô'v, 44924 32712 "¿Tí. 56Í67 ' 1 • r r> 
JS 'j'J Resolución No. 63 553 7724 9924 ¡3456 16! 46 15115 13630 13196 

Ley No. 4131 1250 25S33 27387 3 i 520 36763 4451 ! 52830 53246 

Otros creaitos 314 191 17! i 60 i jb ! 28 111 106 

il. Deuda de corto pla:o íceuda no reoi straria) 

Total 10467 13007 10313 3574 7536 

0oeracior.es tradic:onaies 9292 7973 3374 -c  7 i 
Lineas de crecí tas cosercia'ies 5034 4377 3779 
Sanees comerciales brasileños 4306 "596 4595 3999 
Activos 2099 1924 2274 2274 
Pasivos . . . 6405 5520 6B69 6273 

Operaciones especiales . . . j/ i j 2340 300 -

Préseseos ouente 3715 - - -

Atrasos en ei naoo de ia deuda - 2340 - -

Club de Paris e otras operaciones . . . - - 300 -

FUENTE: Sanco Central. Brasil Programa tconcr.ico Ajusíasentc interna e Externo. Vol'jr.? 10, Feb 1935. 
2/ C¡ iras prei ¡amares 
b/ Lev 4E0 de los Estados Unidos, prestases del Canadian fcheat Board y otros cr edites para tri CO. 
z:  La aavo.' oart? de este rub'o corresoonde a fi.nanciasiento sue hasta 1950 :ue cent ab il i:ado dentro dei 
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4. PRECIOS Y REMUNERACIONES 

a) Los precios y la política antiinflacionaria 

El ritmo de la inflación durante 1985 permaneció en niveles 

anuales superiores a 2007. (medido por la variación del índice 

general de precios de disponibilidad interna - IGP/DI) (Véase el 
8 / 

cuadro 24) 

La política antiinf]acionária, asi como los demás 

instrumentos de la política económica, rio presentaron una linea 

única a lo largo del año. Las diversas metodologias adoptadas de 

combate a la inflación si bien influyeron en el ritmo de la 

subida de los precios, no lograron alcanzar y modificar el factor 

de inercia del ritmo de la inflación derivado del proceso de 

indexación de la economía. 

8/ A finales del año se adoptó un nuevo índice oficial para el 

cálculo de la inflación, "Indice Nacional de Precios al 

Consumidor en su Concepto Amplio" -IPCA, de la Fundación 

Instituto Brasileño de Geografia y Estadística. La principal 

diferencia del IPCA en relación al Indice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) usado anteriormente para los reajustes 

salariales es que sus ponderaciones incluyen los gastos de 

familias con rentas hasta 30 salarios mínimos, al contrario del 

INPC que cubre los gastos de familias con rentas hasta 5 salarios 

mini mos. 
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Cuadro 24 

B R A 5 I L : E V O L U C I O N DE LOS PRECIOS INTERNOS 

:::r==r==rrr=====r=====:==rz==r======rrrr======r==r=r: 
197? !9S0 1951 !?B2 1953 !9B4 19E5 

Variación d? dicisabre a eicienbre 

Indice general de precios a) 

Oferta global 76 E ice r 
J 

92 B ?9 112. c ¿ _ J. 6 241. í 

Disponibilidad interna 77 2 n o - 95 i cc 211 0 " T E 235 1 

Indice de precios al per sayor 

Oferta global 79 r 
J 

115 7 90 r 
J 

=6 5 133. i 177 
A. . 

¿ 234. 6 

ProDuctcs agricclas u r 
J 

i 3E 2 70 7 •33 r¡ 7 - r 
J J J 

B 230 r 267 7 

Producios industriales 75 5 110. 3 CC' 99 5 200. r 
J 

¿ JS). 221. 1 

Eisponifcilicad interna 50 5 121 7 94 7 
J 

97 7 234 0 230 3 225 7 

Materias prisas 76 3 110 •7 56 1 El 5 214. í 2 30 c i?E 6 

F'oductos ali s.eniici os B4 B 130 6 35 9 9B 9 299 c t 223 6 23 E 1 

Indice ce precios a! consumidor. 

Rio de Janeiro 76 0 B6. 3 i 00 6 10! 5 177 9 205. 7 245 r 
J fi:i ssntscjcn 86.4 90 9 96 V 99 c 256.9 224 r 

J 
265 7 

Costo de la construcción 

Rio de Janeiro b) ¿3 1 113 0 si 1 SOS ( í 45 - 213. 4 233 fc 

indices Se precios ai consutioor 

nacionales c! IHFC restricto 95. 91. 2 -7 172 c 225 i 
IPCA aspiio 94 6 7 103 164 £ 205 z 7 

Var i a o or- sed; Í anua: 

IndicE cenera; es precios 

Oferta global 5-4 j ?S. L LV¿. Ê 94 n 156 222. r 22= L 

Disponibilidad interna 53 9 ¡00 109 9 95.4 154 
: 

220 6 225 £ 

. ~. N W. ~ z  C. p W. r..  C., c. 
Dterta global rr JJ. ? 106. r 

J 
IOS. i 92 0 165 236. 22E: c 

Disponirilioac interna 
r r L!J 4 i 09 ;¡3 ! 94 0 1 í 4 - 232 9 4 

Indice de- precios ai cons'jiridor, 

Rio de Janeiro 52. 7 E2. e 105. t ?E ( ' 142 0 !Fe. 0 

Coste GE la construction, 

Rio de Janeirc 4 9 3 96. ' 0 í 9fc 11 = 6 i 95 Í 241 

Indice nacional del precios a! 

consumidor c) IfiPC 99 £ 96 s 534 5 191. 1 21E i. 

¡PL'fi 94. i ?E 6 i 00 l 133 7 i 55 B 223 
— 
VJ 

Fuente: Fundación Getuiic vareas, Conjuntura Econosica y Banco Central ce! Brasil, 

lnfortativo Mensa!, diversos núaeros. 

2Í El Índice oe precios es una eec'ia ponderada de ios indices de precios ¿¡ por savor 

(601). de costo de la vida en Rio de Janeiro ¡302) v del costo de la construcción 

i 101) 

bi hasta febrero 19S5 era e! índice de los costos en Rio de Janeiro. A partir OE 

febrero ss e! costo de ia construcción en Brasil 

c) Los dos conceptos dif eren en 'as ponderaciones. Ei IfíRC considera las ponderaciones de 

Gastos de Í2s í as-i i i as hasta 5 salarios êinisos y ei ¡FCH los castos de fasiiias 

hasta 30 salarios iinieos. 



Desde otra perspectiva, la ausencia de choques de oferta 

(agrícola o de importación) en los diez primeros meses del año, 

-facilitó el control de las presiones de aceleración de la 

inflación, aunque a partir de noviembre los precios de los 

productos agrícolas fueron influenciados por los efectos de una 

sequía en la región Centro—Sur. 

La política aplicada durante el primer trimestre fue la 

continuación de la política de liberación y actualización de los 

precios de tarifas públicas (iniciada en el segundo semestre de 
9/ 

1984) . Esta política proporcionó una tasa, de inflación media 

anual para el trimestre (medida por IGF' —DI) para el trimestre de 

127, lo que indicaba una aceleración del nivel de precios próximo 

al 3007. para el año. (Véase el cuadro 25) 

A partir de marzo el nuevo gobierno aplicó una política 

ant i inf1acionari a basada en un riguroso control de los precios. 

Se estableció un congelamiento de las tarifas públicas y de los 

precios administrados por el sector público, en especial de los 

combustibles y de los vehículos automotores. Los precios de los 

demás productos industrializados fueron controlados por el 

Consejo Interministerial de Precios. Esta política, que 

prevaleció hasta julio, redujo a. la mitad el incremento mensual 

9/ Por ejemplo se aceleró la política de supresión del subsidio 

al trigo, con la consecuencia de un alza de 1837. en el precio del 

cereal entre noviembre de 1984 y marzo de 1985. 

29 



m to cu 

TJ cu en 

C.H C.M 

Cr- f o -n o 

-O 

--j - K j 

„ r i r . n c^j 

rxi — . - o 

_ r„ * o S..J 

Ti -o c.n 

ro -o cn - a c o .XJ  o J 

HJ -O -O 

rn cr-
-O '.J 

r . n - O Cr- Cr-

O1 O- . t. 1 
' i t-'4 m r.M 



medio de los precios industriales (de 13"/. en el primer trimestre 

a 67. en el periodo abr i 1 - jul i o) . Como este periodo de control de 

precios coincidió con la cosecha de los principales cultivos 

agrícolas, cuyos precios permanecieron en el rango medio de 9"/. 

al mes, la inflación mensual entre abril y julio cayó para una 

med i a de 87.. 

La posibilidad de mantener el congelamiento de los precios 

públicos y el rígido control sobre los precios industriales fue 

comprometi da por la inconsistencia de esos mecanismos con los de 

indexación y con la política de tasas internas de interés 

aplicadas por el gobierno. El mecanismo de correción monetária de 

los títulos públicos, indicador base para la indexación de 

contractos, fue alterado en abril. Hasta entonces la corrección 

mensual se basaba en la variación del índice general cie precios 

(IGF'/DI). A partir de mayo la corrección mensual fue pre-f i jada 

reflejando la media geométrica de la variación mensual del índice 

en los tres meses anteriores. 

Como la inflación mensual sufrió una brusca reducción a 

partir de los congelamientos de los precios públicos y del 

control sobre los precios industriales, la corrección mensual 

calculada por la nueva regla quedó sustancial mente por encima del 

incremento en el nivel de los precios. Entre abril y julio la 

corrección monetaria acumulada fue 127. superior a la inflación 

del periodo (Véase el cuadro 26). Esta regla de indexación elevó 

drásticamente los costos financieros, cuya tasa de interés real 

era presionada por la amplia colocación de títulos públicos, como 
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una tentativa del gobierno para controlar la expansión monetaria. 

Además de la elevación de los costos -financieros, las 

empresas tuvieron la elevación de los precios de sus materias 

primas importadas, dado que la tasa de cambio acompañó esta misma 

regla de in de:: ación. 

Con la elevación del costo financiero y de las materias 

primas importadas las empresas presionaron para una revisión de 

la política de precios. A pesar de que el gobierno intentó evitar 

la i - -.nsferencia de estas presiones en el proceso de liberación 

de lus precios, iniciado a partir de julio, la inflación mensual 

en agosto alcanzó 14 7.. 

A fines de agosto, con el cambio del equipo economico, se 

volvió al sistema de indexación anterior, basado en la variación 

mensual del índice general de precios. 

La política de control de precios de abril a julio coincidió 

con un periodo de aumento sustancial de los salários en el sector 

industrial y en el sector pública. F'or lo tanto, en el segundo 

semestre la demanda interna se encontraba en plena recuperación. 

Rapidamente, en algunos sectores que tenian bajos niveles de 

"stoks", surgieron presiones de demanda que presionaron a su vez 

los precios. El gobierno, en octubre, intentó controlar estas 

presiones via reducción para 12 meses del plazo para los créditos 

.al consumo. Finalmente, en los dos últimos meses del año los 



precios agrícolas se aceleraron, en -función de la sequía que 

alcanzó a la región central sur del país. En noviembre se 

registró una variación mensual de 307. en el índice de precios 

agri col as. 

A partir de noviembre de 1985 se estableció una nueva 

metodologia para la indexación de la economia. Se adoptó un único 

índice para los reajustes de cambio, salario, y correción 

monetaria en los títulos públicos. Estos reajustes serian 

calculados sobre la base de la variación mensual del índice 

nacional de precios al consumidor en su concepto amplio (IF'CA). 

La adopción de este índice único permitió una. gradual 

sincronización de los precios relativos de la economia 

posibilitando la puesta en marcha, del plan de estabilización de 

febrero de 1986. 

b) Remuneraciones 

Con el crecimiento de la economia y el cambio de gobierno se 

alteró hondamente la posición de los salarios en la economia 

brasileña. En 1985 se registró sustancial crecimiento en el 

salario real (87. en el sector industrial y 4/1 en el salario 

mínimo) posibilitando asi la recuperación parcial de las pérdidas 

ocurridas durante el periodo de recesión. (Véase el cuadro 27) 

Estos resultados en varios sectores de la economia fueron 

obtenidos a parti de largos procesos de neqoci aci ón e i nc] uso de? 

-fuertes presiones sindicales. 
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El nuevo gobierno adoptó una política de recuperación 

gradual del poder de compra del salario mínimo. En los dos 

reajustes efectuados en el salario mínimo el gobierno concedió 

aumentos superiores a la variación del índice nacional de precios 

al consumidor. Sin embargo, al considerar el incremento real para 

cada región metropoli tana se observa que la recuperación del 

poder de compra medio del salario mínimo en 1985 sólo fue 

significativa en São Paulo, Porto Alegre y Distrito 

Federal.(Véase el cuadro 28) 

El gobierno permitió también la recuperación del salario en 

el sector público. Los funcionarios públicos y de las empresas 

estatales obtuvieron parte de la reposición salarial 

correspondi ente a. las pérdidas de los años anteriores. Esto 

ocurrió especialmente para, los salarios más altos que habian sido 

reducidos por la aplicación de los menores índices establecidos 

por las leyes salariales de los últimos aPlos. 

En los procesos de negociación salarial del sector privado 

el gobierno no intervino, permitiendo la libre negociación entre 

las partes con la justicia del trabajo como mediador. El único 

punto de oposición del gobierno a las reivindicaciones salariales 

fue el de la reducción de los períodos de reajuste para menos de 

seis meses, propuesto como medida prioritaria por los 

sindicatos. En aquellos casos donde el reajuste de salarios 

acordado fue establecido a través de una periodicidad menor el 

gobierno no permitió su transferene i a para los precios. 
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Los sectores con una estructura sindical mas organizada, 

como la industria, transportes y bancos, obtuvieron reajustes 

integrales de un 1007. en la variación del INF'C, reposición de 

parte de las pérdidas salariales, aumentos por productividad y, 

princi pa 1 mente, la reducción en los periodos de los reajustes. 

(Este menor periodo de reajuste, en general ocurría a través de 

adelantos trimestral es pre—estab1eci dos en los acuerdos 

salariales). Esto permitió una elevación del salario medio a 

pesar de la aceleración de los precios en el final del año. Para 

el sector industrial el salario medi o presentó un aumento de 87., 

en tanto que en el Estado de São Paulo, según la Federación de 

las Industrias del Estado, alcanzó un incremento de 227.. En los 

otros sectores de la economia en general los salarios obtuvieron 

reajustes de 1007. de la variación del INPC y un incremento real 

próximo al de salario mínimo (47.) . 

En noviembre de 1985 se alteró la política salaria. 1. A 

partir de enero de 1986 el reajuste básico pasó a ser calculado 

por el índice IPCA y el desfase entre el periodo de calculo y su 

aplicación quedó reducido para un mes. Así el reajuste de enero 

tomó como base la variación del IPCA entre julio y diciembre y no 

entre mayo - noviembre cuando se utilizaba el INF'C. 

Como se señaló en la introducción, el plan de estabilización 

de febrero de 19G6 implicó una. drástica, mudanza sobre la. política 

de remuneraciones. Se calculó una nueva base salarial equivalente 

al salario medio real de los últimos seis meses; sobre ella se 

otorgó un reajuste automático de 157. para el salario mínimo y de 



87. para 1 05 otros salarios. Se descontinuó la política de 

la inflación supere el techo de 157.. Los alquileres y otros 

compromisos, como pago de escuelas, dividendos habitac ionales 

etc, fueron calculados por su val or medio real en los seis 

últimos meses y congelados hasta, marzo de 1987. El gobierno 

esperaba que esta, compatibilidad permitiera una. neutralidad del 

plan sobre la distribución funcional de la renta, manteniendo así 

el ritmo de crecimiento de la economia. Sin embargo, los primeros 

resultados del plan indican un crecimiento de 307. en la masa de 

salarios y su consecuente aumento de.l consumo interno que 

permitió acelerar el ritmo de crecimiento de la economia. 

semestrales cambiandola por reajustes anuales o cuando 



5. POLITICA FISCAL Y MONETARIA 

La ejecución de la política -Fiscal y monetaria en 1985 

sufrió sustanciales alteraciones derivadas de la indefinición 

gubernamental en cuanto a los objetivos y premisas de su política 

Como resultado de estas 

este año la política fiscal 

papel pasivo, permitiendo 

el funcionamiento de la 

orientó hacia la mantención 

(en especial en el segundo 

semestre) compatible con la reducción gradual de las tasas de 

i ni. eres. Continuando la tendencia iniciada en ex segundo semettr e 

de 1984, el crecimiento de los medios de pago superarón el 

incremento en el nivel de precios, aumentando la liquidez real de 

la economia. Esta expansión de los medios de pago derivó del 

incremento en la actividad económica y del mayor grado de 

monetarización del déficit público (Veanse cuadros 29 y 30). 

Los principales factores de expansión de la base monetaria 

fueron el crédito al sector agropecuario y las operaciones 

cambiales. (Véase el cuadro 31). En el sector agropecuario el 

económica a lo 1 argo del afto. 

alteraciones puede concluirse que en 

y monetaria se caracterizó por un 

apenas la liquidez necesaria para 

economi a. 

a) La política monetaria 

La política monetaria en 1985 se 

del nivel de liquidez de la economia, 
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excelente resultado de la cosecha de trigo presionó por uns r.syor 

denianda de recursos gubernamentales para la compra de la cosecha 

y para el subsidio concedido al producto. En las operaciones 

cambiales influyeron la variación de depósitos en monedas 

extranjeras en el Banco Central, y el resultado en el balance 

comercial. Entre los factores de contracción la contribución del 

Tesoro, (cercana al 157. del ingreso total), no fue capaz de 

cubrir los gastos de las autoridades monetarias en lineas 

especiales de crédito; por lo tanto se utilizó ampliamente la 

colocación de títulos de la deuda pública en el mercado -

princi pal mente en el período abril -agosto—, para el 

financi amiento de las operaciones de las autoridades monetarias. 

Durante el año de 1985 el sistema financiero sufrió ::srias 

d ificultades. Por un lado, hubo problemas con los prestamos 

concedidos a sectores fuertemente deteriorados p o r la crisis de 

los últimos años, como el de construcción naval y las 

cooperativas agrícolas. Por otro, el Banco Central tuvo que 

intervenir en seis grupos financieros, siendo que eres de ellos 

estaban entre los diez mayores bancos privados nacionales del 

país. Las sol ucciones adoptadas fueron diferentes; dos de los 

tres grupos liquidados en marzo (ambos ubicados en la región sur 

del pais), fueron agrupados en un nuevo banco oficial (siendo 

ello posible gracias a un aporte de capital hecho por el gobierno 

federal). Las agencias de los otros tres grupos fueron compradas 

por los demás bancos privados nacionales. En este último grupo de 

bancos intervenidos el Banco Central no asumió sus compromisos 

externos, teniendo los acreedores extranjeros de estos bancos el 



mismo tratamiento de los acreedor-es nacionales. 

Las dificultades del sistema financiero ranal izaron los 

depósitos hacia los bancos oficiales o extranjeros que operan en 

el pais, como también crearón una mayor cautela por p a r t e de los 

bancos privados nacionales en sus aplicaciones. Debí do a el lo 

cambió de signo la tendencia de los ú!timos años de la mayor 

participación de las instituciones f i nanci er as pri •> -?.s en los 

préstamos concedi dos al sect or pr i vacio. Se destaca también la 

primera expansión real en la década de les préstamos «.onceai dos 

por el Banco de Brasi 1 para, el sector pr i vado (Vé D se el cuadro 

32) . 

Este recelo, unido ai mayor ritmo de la actividad pconóraica 

hizo posible la gran evolución real de los depósitos a la vista 

(42/1). Las alteraciones en la regla de la corrección monetaria no 

estimularon una mayor expansión en los depósitos a plazo v de 

las libretas de ahorro. Esta mayor preferencia por la liquidez no 

demostró confianza en el poder de compra de la moneda, pues el 

sistema financiero ofrecia aplicaciones indexadas de cortísimo 

plazo, "overnight", respaldadas por títulos públicos. (Véase el 

cuadro 33) 

Las tasas de interés reales tuvieron significativos aumentos 

en los primeros ocho meses del afio. (Véase el cuadro 34) En este 

período se retiró a través de títulos públicos cerca de 27 

billones de cruzeiros. A partir de septiembre, con la nueva 

orientación de la política económica, se cambió la estrategia de 
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Cuadro 33 

BRASH: OEPOSiIOS Y OTRAS OBL1CACIONES INTERNAS CON EL PUBLICO DEL SISTEMA FINANCIERO 

(Miles de sillones de cruceii'us) 

Saldos a fin de ano Tasas de crecí tie n Lo 

1979 1980 1981 1982 1933 1984 1985 al 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Depasitos a la vista 671 1 138 1 978 3 237 6 765 19 833 82 890 69.6 73.6 63.7 109.6 192.3 333.1 

Deposi tos a pi aro 

fijo 410 639 1 560 3 360 9 646 39 986 141 955 55.9 144.1 115.4 167.1 314,5 255.0 

Depositos de ahorro 523 965 2 485 5 720 18 163 62 510 215 234 88.1 152,3 130.2 217.5 244.2 244 .3 

Letras de canbio 137 2J5 494 1 .785 4 677 15 607 42 295 47.1 79.6 ' 261.3 162.0 233,7 171.0 

Letras iniiobi 1 iarias 13 16 27 30 79 135 127 23.1 68.3 II.1 163.3 70.9 -5.9 

0 T A L 1 305 3 053 6 544 14 132 39 350 138 071 482 501 69.1 114.4 116.0 233.3 250.6 249.5 

FUENTE: Banco Central, Boletim Mensal, enero de 1966. 

al Cifras pr el i ¡ninar es 



f D. CO i n 

cu - o v j -

- - 0 < o c o - a -_:•> v—. 

r o C ? - o t r - > ^ <..j 

ro CJ 

C-J • --O -O CFJ CO ^O O F-J C-1 
- O r_n - -J --j 1 J rri o*- -»•- «•_•1 

f o c_-l f-o .̂J 

O - CO C- l 
C'J -R» 
C.J O --.I 

C.J CJI -O CO -.J 

r o r r » d - k - * c . i - O o n 

u r tu rt! 

V— . — - o 

-•o e n .»-.» 

r-O K.3 K.i Kl hO N.J NJ 
C.n r J 

»•— — 0 
O CO "-J 

I C .-J I 

- - 1 t . n C J 

- o 0 .5 r o 

-O RO <-•• CR> 

• o cr- c/1 rr-
-O 
K.1 



la deuda pública. Para que la tasa de interés real se redujera el 

gobierno vendió títulos públicos hasta el fin del año en un monto 

de solamente un billon de cruzeiros netos. 

La política económica en los primeros ocho meses postulaba 

que para mantener la colocación de títulos públicos era necesaria 

la elevación de su rent abi 1 i dad. Por lo tanto las autoridades 

monetarias permitieron el pago de intereses reales próximos a 237. 

al año en la deuda pública. Oponentes de esta política, las 

nuevas autoridades que asumieron la conducción de la política 

económica en el final de agosto, defendían que no era necesaria 

la elevación de los intereses de la deuda pública. Según este 

punto de vista la oferta de recursos para la administración de la 

deuda era ineléstica en relación a los intereses, asi que la 

alternativa para estes recursos de corto plazo seria la caja de 

los agentes. También se argumentava contra la creciente 

colocación liquida de títulos públicos, pues esta operación 

transferia para futuros ejercicios los encargos de los intereses, 

presionando así al déficit público. Dada la confianza en nueva 

conducción económica la tasa de interés real redujó rapidamente 

para 177. al año sin perjudicar la admi n i str ac i ón de la deuda. 

b) La política fiscal 

A igual que la política 

padeció indefinición durante 

operacional de financi amiento 

monetaria, la política fiscal 

19B5. Utilizando el concepto 

del sector público, el déficit 



público se elevó para 3.2"/. del PIB en 1985, el doble del valor 

alcanzado en el año anterior. (Véase el cuadro 35). 

La política -fiscal tuvo como principal punto de debate el 

origen del déficit público y los métodos para disminuirlo. 

Algunos analistas apuntaban el carácter financiero del déficit y 

los problemas de transferencia del costo de las divisas para el 

pago de la deuda externa. El raciocinio básico partía de que eel 

sector público brasileño era responsable por gran par-te de la 

deuda externa y por lo tanto necesitaba de dólares para su pago. 

Como el sector público no genera valores suficientes de divisas 

para sus cornpr omi sos el f altante tiene que ser comprado en el 

sector privado (dado su superávit externo). Para obtener estos 

recursos el Tesoro, además de emitir moneda, vende títulos 

públicos aumentando asi la deuda interna. Por lo tanto, para 

disminuir el déficit público, en este razonami ento, se necesita 

disminuir la carga financiera (via menores tasas de interés 

internas y externas) y/o buscar por nuevos recursos externos. (En 

1985 de los 76 billones de cruzeiros de déficit de caja de las 

autoridades monetarias 967. se derivó de los encargos financieros 

de la deuda interna y externa). 

Otro grupo de analistas no cuestionaban el origen financiero 

del déficit fiscal, mas defendían que el ajuste debería ser 

hecho mediante corte de los gastos corrientes y de inversión del 

sector público (principalmente de las empresas estatales); 

disminuyendo asi las presiones sobre las tasas de intereses. Sin 

embargo, la magnitud en el corte de estos gastos implicaba un 
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comprometimiento de la tasa de crecimiento de la economía lo que 

no se era compatible con los objetivos del gobierno. Por lo 

tanto, las autoridades económicas actuaron bajando la tasa real 

de interés de la deuda pública y recuperando gradualmente la 

carga tributária. 

El crecimiento económico unido a las medidas de la política 

fiscal adoptadas, con la anticipación de la recaudación de los 

impuestos, mayor tributación sobre las ganancias financieras y la 

eliminación de los subsidios fiscales a la exportación posibilitó 

aumentos reales en los ingresos públicos. Los ingresos federales 

se elevaron en 17.57. en términos reales (Los impuestos sobre la 

renta y sobre los productos industrializados fueron responsables 

por esa recuperación). 

Los Estados y municipios fueron también beneficiados por las 

mayores transferencias de la Tesoreria Nacional y por el 

incremento real en los ingresos del impuesto sobre la circulación 

de mercaderias (ICM) CVease cuadro 363. 

Los gastos de la Tesoreria Nacional aumentaron 67. en 

términos reales. Este aumento se debió principal mente a los 

mayores gastos con personal y a 1 as transferenei as para los 

Estados y Municipios. 

Las empresas estatales ejercieron en 1985 serias presiones 

sobre la política fiscal. Dado el congelamiento de los precios 
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Cuadra 36 

BRASIL: INGRESOS CQRRIEIITES DE LA TESORERIA NACIONAL Y DE LOS GOBIERNOS ESTADUALES Y MUNICIPALES 

Hiles de rai11 ones de cruceiros Tásas de crecíniento 

1979 1930 1951 1982 1983 1984 1985 1980 1931 1982 1953 1954 19B5 

Ingresos corrientes Tesorería Nacional 510 1,219 2,261 • ,620 11, 1336 33,787 134,464 139.2 35.4 104.2 145.5 198.1 298.0 

¡«puestos 446 1,055 2,016 4,064 560 29,469 110,093 134.4 91.2 101.6 135.2 208.3 273.6 

Renta 150 307 640 I 7 fe i 5 OJJ 3, ,494 12,046 52,904 104.3 103.6 111.5 I5B.0 244 .7 339.2 

Productos Industrializados 128 263 501 990 1, 8
C
7 4,112 19,178 106.3 90.3 97.6 91.6 116.8 364.4 

Operaciones financieras 24 119 253 557 787 3,051 7,132 396.2 135, 5 96.8 41.4 2B7.5 135.4 

Energia electrica 14 27 60 128 274 705 2,496 99.3 122.9 112.1 113.6 157.7 254,0 

Lubrificantes y conbustibles 53 85 126 235 298 440 1,923 41.6 47.7 125.9 4.7 114.7 200.5 

luportaci on 34 38 138 230 478 1,259 4,744 157.2 57.7 66.2 107,9 143.5 277.0 

Exportación 0 53 22 27 610 2,294 3,349 0.0 -63.1 27.0 2,132.6 274.4 44.0 

Te!ecomunicaciones 11 22 49 103 221 576 455 94.7 123.2 109.6 114.6 160.9 -21.0 

Tributos destino progra/sas sociales 19 39 82 144 966 3,177 10,244 110.2 107.4 76.6 571.4 228.8 222.5 

Otros impuestos 14 46 115 247 c -* e 
JJJ 1,669 7,614 239.0 149.7 114.4 116.9 211.7 354.2 

Otros ingresos corrientes 64 165 245 553 1 ,776 4,318 24,371 158.9 45.6 125.9 220.9 143.1 464 .4 

'lasas 22 55 35 152 320 159 2,144 154.5 54.0 78.5 109.8 137.6 185.1 

Ingresos por conceptos varios 42 110 lid 401 1 ,457 3,559 22,207 160.1 45.3 151.2 263.1 144.4 524.0 

Ingresos corrientes gob. estadual es a) 353 744 1,469 3,015 6 , 663 22,081 37,463 110.8 97.5 105,2 121,0 231.4 297.0 

Upuesto circulación de /tercaderias 291 60S 1,210 2,463 c 
J ,494 18,339 70,864 108.6 99.0 104.0 122.2 234.4 236.4 

Sao Paulo 127 255 490 996 2 ,170 4,580 27,055 101.3 91.7 103,4 117.9 217,1 293.7 

Ría de Janeiro 33 65 130 265 560 1,920 6,300 98.3 98.1 104.3 111.3 242.9 254.2 

dinas Gerais 27 56 112 225 466 1,643 4,594 110.9 98.0 102.2 106.7 252.7 301.3 

Region Sur b) 51 112 229 456 1 ,024 3,444 13,435 119.2 104,7 99.2 125.0 236.0 239.9 

Otros estados 54 119 250 526 1 ,263 4,450 16,947 120.7 109.8 110.2 140.2 252.4 280.8 

Transferencias Tesoreria Nacional por 

tributos con destino a los estados 62 136 260 547 1 , 180 3,742 16,799 121.1 90,9 110.6 115.8 217.2 348.9 

Ingresos corrientes de los nunicipios 

Transíerencias Tesorería Nacional por 

tributos con destina a los municipios 34 65 139 301 656 L , 560 12,933 90.3 116.1 116.1 127.7 273,3 405.2 

FUENTE: Sanco Central del Brasil, Boletín,diciembre de 1985. 

a) Incluye solanente lo recaudado por los dos conceptos Que se especifican. Existen otros tributos pero los dos presentados en el 

cuadro tienen una elevada particioacion en 1a recaudación de los estados. 

b) Canprende los estados de Parana, Santa Catarina y Río Grande do Su!. 



durante el periodo de abril a julio, y no habiendo realizado 

mayores cortes en sus gastos, las empresas estatales utilizaron 

ampliamente el mecanismo de transferencia para el Banco de 

Brasil del pago de sus deudas externas. En noviembre el gobierno 

determinó el ordenamiento de los gastos públicos, se redujo los 

gastos en personal , las inversiones y los demá.s gastos 

corrientes, principal mente de las empresas estatales, y se 

definió el proceso de desestat ización de varias empr esas v de su 

capital ización a través del mercado de aciones. 

Estas medidas de control de los gastos públicos formaron 

parte, a su vez, de una amplia reestructuración fiscal para el 

aho 1986 teniendo como objetivo la reducción del déficit público. 

Los principales instrumentos fueron las alteraciones en el 

sistema de recaudación del Impuesto a la Renta de individuos y 

empresas. Para los individuos se estableció un sistema de 

tributación en base a precios corrientes, con lo cual se 

intentaba reducir las diferencias entre el impuesto retenido en 

la fuente y el cálculo del impuesto adeudado. Con esto se 

aumentaba la renta disponible de los individuos eliminándose así 

la restitución del impuesto recaudado anualmente. Se alteraron 

también 1 os márgenes de prouresi vi dacie de la tabla de cáJculo 

del impuesto buscándose redistribuir la carga hacia los 

contribuyentes de mayores rentas (arriba de 40 salarios mínimos 

mensual es) . 

En relación a las empresas, se creó la cobranza semestral 

del Impuesto a la Renta, para aquellas ganancias superiores a 40 
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mil ORTNs - Obligaciones Reajustables de la Tesoreria Nacional -

en 19B5. Varias medidas -fueron adoptadas también tratando de 

aminorar la evasión fiscal. Finalmente se tributó las ganancias 

de las aplicaciones financieras en un 407., cobrado en la fuente. 

Esta tributación podría alcanzar hasta un 457. en aquellos casos 

en que existieran negociaciones antes del vencimiento de los 

títulos. 

Otra medida adoptada fue la reforma tributaria de 

emergencia, teniendo como finalidad realizar una mejor 

distribución de los recursos tributarios obtenidos en favor de 

los Estados y Municipios. Con esta reforma se aumentó de 16 para 

177. la par t i c i pac i ón de los Estados y Municipios en el total 

obtenido por el Impuesto a la Renta y el Impuesto sobre 

Productos Industri al i radas; se alteró también la partici pac ión de 

estas unidades en el Impuesto sobre servicios de transportes 

rodoviários de 207. para 707., y se transferió la tasa anual paga 

por proprietarios de automóviles para los Estados. 

c) La Deuda Pública 

Un de los principales problemas de la política económica 

brasileña es el volumen de la deuda del sector público. Dada las 

caracterIsti cas de este sector, que abarca desde el gobierno 

central, las demás autoridades gubernamentales hasta las empresas 

estatales, cada cual con su presupuesto y estimación de 

inflación, es muy difícil estimarse el déficit público y, 
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consecuentemente, la deuda total del sector. 

El Banco Central de Brasil realizó un esfuerzo para 

establecer la actual posición de endeudamiento del sector 

público. En el cuadro 37 se presenta los resultados consolidados 

de todos los segmentos del sector público, incluso de las 
1 0/ 

autoridades monetarias, expresado en millones de dólares . En 

1985 la deuda pública neta en el Brasil alcanzó cerca de 106 

miles de millones de dólares siendo que 62 de esos se referian a 

la deuda neta externa ajustada * ^. 

Dos procesos pueden ser observados en la evolución de la 

deuda externa pública. Primero una mayor participación del Estado 

en la deuda externa del país (697. en 1981 y 807. en 1935) y, 

segundo la sustitución de deuda externa por decida interna. En los 

dos últimos años la deuda interna creció 347-, en cuanto que la 

deuda externa pública creció apenas en un 77.. 

10/ No se realizó ningún ajuste en función de la max i —devaluación 

del cruzeiro en 1983 

11/ La deuda externa pública total es de 79.6 mil millones de 

dól ares. Para el cálculo de la deuda externa net. a se r eti ra ron 

las reservas internacionales (11.6 mil millones de dólares) y los 

recursos externos del sector público junto a los bancos oficiales 

(5.9 mil millones de dólares). 
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