
 Petroleo, economla y medio

 ambiente en Brasil

 LAURA RANDALL

 L SECTOR del petroleo resulm imporunte debido a su 2% de producto

 tj interno brllto; G% de ilnpuestos; 1lna enortne y fluctuante participacidn en

 las importaciones; calnl)ios en el suministro de dinero y el nivel de precios;

 repercusiones en el meclio anlbiente; y, I'lnicamente entre las empresas petroleras

 latinoalnericanas qlle son propieclacl estatal, por Stl presencia en el mercado de

 vaIores. Ninguna de StlS relaciorles Coll el resto de la economia es automatica pues

 responcle tanto a vinculaciones tdenicas y econdtnicas subyacentes como a la politica

 gubernamental segllicla E1 desarrollo de 1a industria petrolera fue resultado de

 iniciativas gubernamentales, y sus climensiones son producto de politicas orienta-

 das a ahorrar divisas, ya qlle una parte de la produccidn petrolera de Brasil resulta
 mas cara que las isnportaciones.

 Aunque la produccidn de petroleo ha sido subsidiada mediante tipos de

 cambio y aranceles prefierenciales, incentivos fiscales y prohibicidn de ixnporta-

 ciones de productos competidores de hidrocarburos, PETROB ha pagado

 precios lnas altos qtae los del mercaclo libre para adquirir efectos brasilenos. A

 su fuerza de trabajo se le paga menos que a la de otras partes del mundo, pero

 mas que a los obreros que poulrian equiparal-seles en otras indtlstrias brasilenas

 durante la mayor parte de la 1listoriza de PETROBRAS. No se dispone de cAlculos

 referentes a los sllbsidios que recil)e PETROBRAS en comparacion con sus costos,

 mas altos que los del luercado Iilare internacional, y en muchos de los cuales se

 incurrid para ayudar aI desarrollo de la nacion. El beneficio aproximado por

 concepto de petroleo n.lcional en vez de importado fue de 14.2 miles de Inillones

 de dolares descle 1955 1lasta 1990. La falta de una industria petrolera o de

 una de ulenor tamano llabrla condllcido necesariamente durante la mayor parte

 de estos anos a fijar precios mfis altos, a una demanda menor, una red mfis

 pequena de transporte por carretera, mayor conservacion de cotnbustible y

 electricidad, y a un desarrollo econdtnico menos intensivo en energla. Una
 industria petrolera mas grande 1labria aumentado el sector moderno de Brasil,
 el cual es de capital intensivo y emplen mAs tecnologia moderna importada
 que el sector traclicional. En consecuencia, un mayor gasto en clicho sector tiene

 un efecto mllltiplicador menor en el ingreso de los pobres que el gasto en

 [l 85]
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 sectores traclicionales,l aunque el efecto del caubio a la estructura moderna no

 es consid.eral)le.9 Las politicas de sllstitucion dle importaciones aplicadas en la

 industria petrolera favorecieron mml)ien a las industrias de capital intensivo con

 una cierta capacidad de generar e:npleo.3

 LA POLfTICA FISCAL Y EL PETROLEO

 Se dispone de cierta informacion necesaria para una comprension cabal del

 efecto que tiene el petrdleo sol)re la economia. Por ejemplo, el petroleo constituye

 una activiclad mtly productiva. En la negociacidn acerca de la divisidn de gallancias,

 la participacion qwle tiene el sector petrolero en los imptlestos feclerales triplica la
 que le corresponcle en el prodllcto interno brllto. EstSo es resultado de un sistema

 fiscal cllyas clisl)osiciones concernientes a1 petroleo han calubiado desde que

 PETROB filera fundada en 1953. La ley que la creo la exilnla de muchos

 impuestos fEclerales; por ejemplo c:le clerecllos de aduana "adicionales" sobre

 luaterial y eqllipo, salvo los corresponclientes a productos similares a los elaborados

 en Brasil. En 1955 se emInio a PErRoss (le pagar gravamenes sobre la renta, hasta

 1962> sobre fonflos illverticlos en 1a industwlia petrolera. Dicha exencion fiscal flle

 ampliada desde el 1 de enerQ de 1963> y tazulzidn se le lilero de sanciones por concepto

 de imptlestos. Las cantidades qvle se llabrsall pagado por cuestiones fiscales serian

 dirigidus a un fonclo de reserva para inveriirlas, crear y aumentar el capital de las

 subsidiarias de 1a empresa. El derrocaxniento del presidente Joao Goulart en 1964

 llizo qlle diversos aspectos cle esm ley de 1963 fileran eliminados durante los siguientes

 tres anos. Hasm 1975> PETROBRAS insistio en que la Iey le permitia pagar el impuesto

 en procluctos industrializados y el de 1a renta a1 fondo de reserva. Una ley de 1975

 estipulaba qvles clescle 197G, Sll participacion en las ganancias provenientes de sus

 actividades monopolizadas estal)a exenta de pagos por itnpuestos sobre la renta.4

 En 1979 las exenciones de PETROBRAS en derecllos de importacion ftleron

 limitaclas a plataformeas y eqllipo espec;al de exploracion en la plataforma conti-

 nental, lo ctlul allmento los costos de exploracidn en tierra, y en 1981 se le

 cornpenso al re(lllcir a cero los derecllos de adtlana pagaderos por equipo terrestre.

 Una revision lueclla en 1982 alltorizd la exencidn cle derechos de insportacion sobre
 productos destinados a activicluldes cle exploracion y produccion de crudo7 ya fuera

 realizadas por PETROBRAS o por empresasfqwle ella contratara o subcontratara.

 Dicha disposicion continll(S en igor llasta 1987.

 1 MariaJosd Fernandes Williamsen, "The Social Accounting Matrix as a Tool for Policy Analysis: The
 Case of Brazil", tesis cle doctor.1do, Universiclxad.cle Cornell, 1984, p. 217.

 2op.cit., p.219-

 3 Tarcisio Afonso "ImPOrt Substitlliion and Exports E>;pansion in Brazil's Manufacturing Sector,
 1970-1980; An Illput-Output Study", tesis de doctorado, Universidad de Ohio, 1985.

 4Julio C. da F. Furtad} "7>E'sROBES Tribumgao, Consideraoes Generais-Iseloes Fiscl Incenevos
 FiscaisS Sua Utilizaao Pela PETRosRAs"* I Semina7sa de Emmreendimentos de PETROBRAS, abril de 1987,
 pp. 469-475.
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 I)esde 1983 los beneficios fueron aportados por la :3ahia de Canlpos y las

 importaciones de PETRQB no ttlvieron que ser examinadas para verifical si

 habia productos nacionales sinlilaresX Los efectos podian ser enviados a PETROB

 antes de que se cotnpletara el papeleo para hacerlo. Los proveedores brasilenos

 pagaban el ;nptlesto s(3bre los productos industrializados.

 Para 1987, PETROuRAS ingorxnd qtae sus exenciones estaban restrirlgidas al pago

 de itlapuesto territorial rural y a sanciorles fiscales. Sirl elbargo, esto no signiiScaba

 que la empresa estuviera pasando tnalas epocas puesto qlle podia aprovechar los

 1nCentlVOS E1SCaleSV PETROBRM podia tener exenciones por concepto de imptsestos

 sobre la renu exl dlversos rnontos por sus gastos especlfilcados e3 desarroll0

 regional y edt cacion; exporucion de manufactllras; capacitscidn y alitnenacion

 para los trabajadores5 inSoralaticay ctlltura; capital y tecnologla extrarLje^C3$; y

 exploracion y prodccion de petroloo crudo Tambien disfrutalea de las exenciones

 nencionadas sobre cobros provenientes de la actividad xnonopolizada.5

 En lo reirente al gSraramerl sobre los productos indtlstrializados, PETROB

 podia tenwer exenciorles en exportaciones de manlaficturas, desarrollo industrialy

 activldades en ta zena tb1^e de IV1aLraLos, y orl ia co nstl*vxccid n naval O Las cxencione$

 por concepto cle derecllos a 1a iluportacion incluyen exploracidn petrolera, Sewi

 cios de perbraci6)n y prodXcc6n constrtlecidla de plataformas de perfor.ion y

 pt0dvaccl0n7 (ldttli5l0xl temporal de prodwlctos construceion naval, descuentos3

 y trarlsporte en lbarcos co) bandera lbrasilena. Tambien poclia tener exenciones

 por el llUpUt§tO ApXlC(.iO a 1a CltCtElAclON Cit NlttCAhCI3. ES diScil calcular el monto

 de las exencones Scales de PEAROBiS plltS no se cuenta con un regstro

 asenltado de derechos por ituporucion y otros inapestos clue no ha pagado. Los

 incenavos iSsculles iclert.iScados solo se corksideran en laS lnlilones de dolares de

 1980 a 1989, cantlclead qlueR segur3 PETRC1BRAS declarza} tstS evidentemente por

 delbajo de la realidad.6

 PETF{OB transSere budos a Ios got lel*low federales, estatales y lcocales lnne

 diante el pago de impR;lestos, regalias y divilendcxs. La lnayor part;icipacidn de

 transSerenclas se lace aI golbierllo fecItral¢ Los gravalnenes iderales sncluyen el

 iupuesto tX<ico solbre combilstilules y lularicantes; el impuesto sobre 1a renua

 correspolldiente a actividades r(? monopolizad¢ts; imptlestos sobre ituportaciones

 incorporadas en Jlos [)lotltlct.os qlle PETROBS compra; imptlestos sobre los pro

 ductos inclalstriales e ttupvlestos a las transacciones financieras. Dos smpuestos

 caracterlsiAcos son parte de 1a ctlenta petzolera y se gastan en actividades relacio

 nalas con el petlooleo) eltre ellas 1a cnPX qale dicta la pollaca concerrliente a este

 recurso.

 E1 luas COllOClCiO tTe los ilupuestos es el 4;ltlnico> el cual aporto 15.4% del ingreso

 fiscal ideral en 1966-1 973; 12% en 19741 (379; y 2 2% en 1 980-1985.7 I)e 1980 a

 5 FurUdo5 "PEBOBES ...", pp. at76-489.

 6 Op. sit., pp. 489, 4942 5Ot3 y 517.

 7 Boletim do Banco C8ent7al .



 188  REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA

 1988, los diversos ilNplltStOS por compra pagados por PETROB suministraron
 67to de las transferencias netas. Los gravamenes por ventas aclicionales pagados
 por otros distril)uidores proporc}onaron 19 por ciento.

 El efecto de incorporar los impuestos en el gobierno general fue que el impuesto
 ilnico y adicional sol:)re lularicantes, colnbilstible y gasolina ftle pagado por refina-
 doress clistribiliclolees, revendedores, ilnportadores y consumidores. Aportd 49% de
 los gravamenes sobre coinlvustibles y Ilibricantes registrados en el balance general.
 Las refinerias tambidn peagaron un porcentaje de SU precio de venta de lubricantes,
 combustible para aviones y coinbilstible y gasolina para automdviles. En conjunto,
 esto aporto otro 41% cle impilestos sobre combustibles y derivados. Los consumi-
 dores suministrarorl 65% adicional de dichos grarrarnenes mediante una participa-
 cion del margen (le gansincia solare 1a reventa de combilstil)les. El resto de estos
 fondos f le apol tudo por lina recall(laclon sobre 1a pl oduccion petrolera nacional.

 Los impuestos estatales y locales se pagan confortne PETROBRAS realiza sus
 negocios y kl coinpaflia no los 11n calcillado cle manera separada. Ademas, las
 lnilnicipaliducles retilen regallas en compensacion por el petrc')leo extraido para
 la produccion tanto en la tierra COlMO en el mar en retribucion por los danos que
 causan las actividacles para SU e.xtraccion.8 Un decreto del 11 de enero de 1991
 regillo el pago cle regzilins y fijo el pago a 5% del valor del petroleo, el esquisto

 betilminoso el gas natllral a 5to del valor clel prodilcto extraido. Los estados

 prodilctores recil)ieron 70% cle los fondos; las mtinicipalidacles productoras, 20 por
 ciento; y las milnicip.lliclacles con terlninales, 10% de estos fondos, que habrian de
 gastarse para propositos sociales.9

 Las exenciones complican el atlalisis cle los ilnptlestos estatales. La Constitucion
 de 1988 exilnia a PETROBRAS del pago clel ilnpilesto correspondiente a las ventas
 por operzaciones petl oleras clestinslulas a otros estaclos. Los cobros de este gravamen
 van a los gobiernos estat.lles. La mayor parte cle 1a actividad de PETROBRAS se
 localiza en Rio (le Jneiro y se clestiIla a otros estados. El gobierno estatal calculo
 que perclsa ccalvros por gravLlinenes lasta cle 500 millones de dolares anuales y
 proctiro enmen(lar 1n Constitllcion con el proposito de poner fin a la exencion.
 Esto pilso cle relieve los (liversos efectos qlle prodtician las actividades de PETROBRXS
 por region: en 1985, 7t1% de Sv1S gastos dilrectos en mano de obra, bienes y servicios
 se concentro en el silreste, filnflalnentalmente en Rio deJaneiro y Sao Paulo; 12.5%
 en el noreste y taIzlliell en el silr; y 1% en el norte.

 PETROBRAS Y EL SUNXIN!ISTRO DE DINERO

 En Mexico y en Vellezilela, el ingreso percilzido por exportaciones de petroleo
 hizo awimentar las ganIlcias en clivisas y, pOl lo tanto, incremexlto el stimillistro de

 8 O lzlusninens¢7 8 cle eluero de 1991.
 9Jolulal do C,ommeacio, 19 (le ellero de 1991.
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 dinero. En Brasil pais importador de petroleo, gastar divisas en importaciones

 petroleras no disminuyo el suministro de dinero porque el gobierno subsidid las

 importaciones, con lo cual aumento el sulninistro de dinero para pagarlas.

 El efecto de las actividades de PETROBRAS en el suministro de dinero se dio

 mediante tipos especiales de cambio y a traves cle la Cuenta del Petroleo. Los tipos

 de cambio especiales para importar petroleo y trigo comenzaron en el periodo del

 presidente Ilubitschek. Despuds el presidente Quadros los desautorizo y luego

 volvio a ponerlos en vigor, hasta que los elimino en 1962.1° En este ano se solicito

 a PETROBRAS que ilnportara petroleo a un tipo de cambio de 620 cruceiros, pero

 que vendiera derivaclos a precios basados en un tipo de cambio de 475 cruceiros,

 por lo cual perdia mil millones de crtlceiros al mes. Asi pues, el gobierno tuvo que

 subsidiar la importacion de petroleo y sus derivados, con lo cual aumento el

 suministro cle dinero para pagarla. Esta situacidn termino despues del golpe de

 1964.ll Para 1964-1967 el tipo de cambio del petroleo habia aumentado.l2

 Los tipos de cambio especiales volvieron a aplicarse cuando se fijo la Cuenta del

 Petroleo a fines de 1979 para reducir el efecto inflacionario de los aumentos en los

 precios del petr61eo y se empleo un tipo de cambio de d61ar petrolero para

 determinar los precios de los productos clel 1liclrocarburo. La diferencia entre el

 tipo de cambio oficial y el "ddlar petrolero" fue cllbierta por una cuenta abierta

 con las autoriclades nwonetarias, lo ctlal aumento 1a base llloneuaria.

 Pires Rodrigues cleclaro en 1984 que el subsidio ilnplicito qlle la Cuenta de

 Petroleo ocasionara era rnenor que los disZersos iInpuestos gravados por concepto

 de ventas de procluctos de llidrocarburo, y concluyo qlle la cuenta no subsidia el

 petroleo. 13

 Un punto relacionado tiene que ver con el manejo de las divisas percibidas por

 PETROBRAS: dadas las disposiciones actuales, las divisas ganadas Q perdidas presta-

 das por esta companla deben ser entregadas al Banco Central. El equivalente de

 fondos en moneda local qvleda a disposicion de PETROBRAS solo despuds de que

 hayan pasado seis meses de 11L1ber siclo clepositaclos. El interds devengado dllrante

 este tiempo represenu 1ln slllbsidio de PETROBRAS al resto de la economia. Una

 cuenta limitada de clivisas qvlecla clisponible en una ctlenta revolvente para las

 oficinas qtle la empresa tiene en el extranjero

 EL PETROLEO Y LOS PRECIOS

 E1 efecto de las ilupolwtsciones de petrdleo crtldo en el suministro de dinero tuvo

 cierta repercusion indirecta en los precios; pero las consecuencias de los precios de

 los procluctos de hiclrocarbllro ftleron meSs considerables en la economia. Su

 0 Peter Seaborne Smith, 0.1 and Politics iw. Brazilw pp. 151 y 171-l73.
 Ministerio de WIinas e Ellergia, Tres ezeos da Relwoltla.o, p. 100.

 12 Marinho, pp. 32 y 345, 1989.

 13 Pires, en Ene7gia e cttse, compilado por Pinguelli pp. 35-37.
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 influencia se 11a basaclo tanto en la participacion que los productos de hidrocarburo

 tienen en los costos totales como en el hecho de que un aumento en ellos significa

 incrementos de precios por encilna de los garantizados por ales consideracioIles

 tecnicas. Por ello, las repercusiones de los precios de PETROBRM han sido motivo

 de interes continllo para los encargados de formular las pollticas, IQS cuales

 alternativalnente desean: Z) colocar a PETROBRAS en una solida base firlanciera al

 permitir precios que cllbran el gasto actual y a1 mislno tielnpo aporterl fondos para

 la inversion; y 2) evitar qlle los aumentos en los precios de los productos del petrileo

 aumenten la inflacioIl o reclzeall el apoyo al gobierno.

 En los {'lltimos anos 1a preocllpacidn por la innaci6n que pudiera ser ocasionada

 por los aulnentos en el precio del petroleo lla dolninado al gobierno a la hora de
 . *

 tlJar os preclos.

 Algunos economistas consicleran que la vinclllacidn tecnica seria menor si los

 costos cle Brasil no estllvieran ligtldos a lo.s sndices cle los precios clave. En lln estudio

 de simlllacion de 1a econolnitl brasilena Marcelo Rezende descubrio que a lmayor

 elaboracion del procllleto, mayor efecto tenla Sll precio en la econoxnla. Un

 aumellto en el precio cle 1a electriciclafl tendria una mayor reperctlsidn que

 url aulnento en el precio clel petroleo. Un atllllento en el precio del petroleo terldria

 como base los allmentos en el precio del combtlstible.l Las industrias de carborl,

 refinamiento (Se pet oleo, llierro, productos qulmicos, ptllpa, celulosa y las de

 transporte y clistribtlcion ele servicio indxsltrial restlltarian mas afectadas que otros

 sectores ecorlolnicosO Los avlrllentos en SIIS precios pasarian aI resto de la ecorlomla,

 pero el efEcto inicial resllltarsa tnlly reclllciclo. Allnque los pobres gastarorl una

 parte menor cle su ingreso en prodllctos intensivos en petrdIeo que los ricos, se

 ajustaroll a los awlluentos erl el precio del petroleo en los anos setenta mediante la

 elimlnacidn cle gasto en servicios tales colno libros y material impreso; en tanto

 qlJe los ricos 11icieron ajllstes re(lvlciendo sus via jes.l5 Rezende recomendd que, si

 la inflacion se delula solo a1 awllnento en el precio del petrdleo importado, el

 gobierno no eluprenclicia acciones para restringir los precios del petroleo Erl 1990

 el golJierno no SiglliO este consejo. Los precios cle los productos del petrdleo fuero

 Eljados a niveles buajos y 1;1 clemancla de dichos prodtlctos allmentoX pero la inflacson

 ocllrrio por ott^As ra7,0neS y l10 eStilSO COntBellidA por las restricclones impuestas a

 1QS precios de los prodllctos cle llicll ocarle1lros. La discusion acerca de los aumentos

 en el precio cle los lwielrocarlullros rlacionales ttlVQ 1lna infllencia POI1TiCa maYOr qUe

 la referente a aluorrar flivisas meclia late avl me ntos en la prodtlccion petrolera o

 reducciones en Sll cons1lmo e importacidn. No obstante5 1a repercusidn del sector

 petrolero en el (linero y los precios res1lltaba tecnicatnente tnenos importante que

 su efecto en la balan7.a de pagos.

 ]4 Nfarcelo de Lara Rezellcle "Energy Prices and the Post OilJEnergy Crisis. Brazilian Inflation: h

 Input-Output Stucly" Nueva }-Invell. \'ales tesis c:le doctorado 1982, p. 94.
 1 5 O'Keefe, A crise, p. 199.
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 REPERCUSIONES DEL PETROLEO EN IS BAMNZA OE PAGOS

 Ell 197S, 1979 y 1990, los palses arabesjustificaron los aumentos

 en los precios del petroleo comc:) un arma necesaria contra el

 sionismo E1 costo de esta arma fue pagada por e1 pueblo

 brasilello.

 Max Golgher

 La creacion y expaIlsion de la industria petrolera permitid a Brasil eliminar las
 importaciones de una gama cada vez mayor de productos refinados. Las importa-
 ciones de petroleo crtldo las remplazaron. Dichas importaciones no podlan ser
 ifAtilmente elilninadas porqvle 1(1 cleln4lnela brasilencl cle petrdleo crudo aumentaba
 a1 tnismo rittno de sll crecilniento econdlnico. La creacidrl de una flota petrolera
 brasilena (ERONAPE), Asi COlMO 1 sustittlCiOn de Equipo industrial petrolero e
 rmportaciones cle servicio por parte dle los proveedores nacionales, contribuyeron
 tatnbien a objetivos de snayor seglllvidtlcl econitulca y a naenores import:aciorles de
 estos efectos, awlnque a vIn precio interno mAs alto. Erl la lluayor parte de los ahos
 PETRoBRAS gastd mas en irnportaciones cle SeNlCiOS que en materiales y eqvlipo
 pues resultaba mAs practico prodwacir mtlcllos tipos de eqlllpo en Brasil que
 emlbarcar y proporcionar otros servicios especializadosO

 (Con el proposito de pagar sus inlportaciones de petrileo crudo, Brasil inicio una

 polst;ica de ligar sus importaciones a las verta$ de productos brasilersos. PETROBES

 proulovio diCllAs venus a trasds de sals stlbSidisllias; primero mediante BRASPETRO
 1UegO POr INTERB. Las leajas gananclas o pdrclidas producto de estas operaciones
 indican qtle resllltaron luenos efectivas para resolver los problemas en 1a balanza
 de pagos que 1a prodtlccidn nacional cle petroleo crltdo

 E1 efecto que tllVQ ltETROBRAS en las ixnporuciones resulto muy claro cuando se
 manifesto por plimera vez cuanclo los gastos en ilportaciones de combllstible
 fueron en cierta mediela lilwit;aclos por 1a tnadlurez cada vez rnayor de la industria
 petrolera. Antes de 1955, las importaciones de letroleo crtldo erar} insigniElcantes
 en coluparacion con las de collll)lstoleo y dieselO De 1955 a 1961 las dos eran
 * *

 Igila mente lluportantes.

 La produccion cada vez mayor de petroleo crtlclo nacional que acompano el
 crecimiento ecorldmico larasilello llasta 1970 tvito qlle awlmerstara el gasto en
 importaciones cle la iltlvlstria pet^olera.37 El ceilculo de las iluportaciones corres-
 ponclientes a1 sector del petroleo son menores qlle el total real ptles no incltlyen
 las importaciones pcor parte cle lil5 companias qlle venclen prodtlctos que llsan para
 PETROBRM.

 ]6 tournal do Brasils 13 de agosto de 1990
 ]7 Los efectos de las refinerins privadas erl 1n balanza de pagos no se incluyen en las esiimaciones. En

 esta secci6n, la "illdustria petrolera" quiere decir PETR()BRAS.
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 De 1957 a 197O, 18% de las importaciones de Brasil corrid por cuenta de
 PETROBRAS. Salvo las exportaciones de petrdleo de alta parafina de 1958 a 1962,
 no exportd nada. Para 1970 PETROBRAS era autosuEiciente en todos los produ'ctos
 principales, con excepcion de CLP [lactopalmitato de glicerilo], y transportaba
 cantidacles cada vez lnayores de ilnportacsorles de petroleo crudo (vease el cuadro
 1). El monto de las importaciones de productos por parte de PETROBRAS file casi el
 mismo cle sus importaciones cle servicios como participacion de las importaciones
 nacionales llasta 1957. La clisponibilidad de barcos brasilenos redujo la participa-
 cion de las importaciones de servicios realizadas por PETROBRAS durante 1962, las
 cuales se dtlplicaron en 1 963, pero despues descendieron: de 10 a 15% hasta l 977,
 y de 2 a 7% de 1977 bl 1987. Estas cifras son aproximadas pues no se dispone de
 informacion sobre los gastos de las cuentas revolventes de PETROBRAS en el extranJero.

 De 1971 a 1980 las ilnportaciones de PETR0l3RAS eran equivalentes al 20% del
 total nacional. La produccion de petroleo se estancI la dependencia del petroleo
 extranjero avlmento y PETROBES volvio a importar algunos derivados. El creci-
 lniento de su capacidacl cle refillacion (146%) y de elnbarqvle (466%) incremento
 los allorros cle divisas qlle, allnqlle no estabsln clisponibles, llabrian aumentado sus
 importaciones por lo menos a 39% del total del pals. Si htlbiera producido mucho
 menos petroleo y no hllbieran allment.aclo los precios de los productos de hidro-
 carburos brasilenos, entonces 1n cllenta cle importaciones habrla aumentado mAs
 que proporcionalmente a la cantidad adicional ilnportada debido a la limitacidn
 en los sulnillistros lnllndiales y a la clemallda inelAstica en el corto plazo. En
 terminos de los econolrlistas, en Brasil la cantidad demandada no cayo, como habria
 sucedido en llna econoulla cle mercado lilare doncle se hubiera permitido que los
 precios de los productos petroleros nacionales aumentaran para incorporar
 los precios incrementa(los cle petroleo cruclo, y el prolulema de ajtlste fue transfe-
 riclo cle 1a economia colnO conjllnto a la blanza de pagos.

 Otro calctllo (le la ilnportallcisl del petroleo en 1n balanza de pagos es que, de
 1974 a 1983, los allmentos en el precio del petrdleo costaron a Brasil 37.3 mil
 nillones de dolares. El alllnento en las tasas de intelees internacionales le cost6 26.1
 mii lnillones de dolares. Est.o explica el allmento de 64.2 mil millones de dolares
 en la dellda pl'lbliC.]8 De 1981 a 1987, el petrdleo representd 25% de las imporm-
 ciones. La procltlecion nacional cle petroleo crudo llabia aumentado 168to, lo cual
 indica que, sin ella, mas de las dos terceras partes de las importaciones del pais
 habrian sido de petroleo crudo y prodtletos petroleros. Una vez que las sacudidas
 causadas por los precios del petroleo pusieron terriblemente en claro la necesidad
 cle divisas e importaciones, el Illodelo de crecilniento econolnico a base de sustitu-
 cion de importaciones mostro su inoperanci.l. Asi pues, PETROBRM redoblo sus
 esfuerzos por atlmentar las exportaciones; empero, las cle todas SIIS subsidiarias no
 18 Ernane Galveas, A saga do csi.se, cuaclro 11.
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 deblan incluirse en el analisis de las repercusiones de PETROBRAS en la balanza de
 pagos. INTERBRAS exportaba materias primas, manufacturas y productos quimicos
 y petroquirnicos. Era un agerlte de ventas, y sdlo podia incltlirse el valor de
 cualquier colnision percil-icla en loneda extranjera. PETROQUISA era solo propie-
 dad parcial de PETROBRAS. PETROBRM DISTRIBUIDORA vendia combustible para
 avion y transporte marltimo qlle iba a agregar 5% a las exportaciones de PETRO-
 BRAS. Las ganancias de BRASPETRO por concepto de ventas de servicios y produccion
 de petroleo en otros paises iba a agregar 17% a las exportaciones de PETROBRAS.
 Si se agregan las del resto de slls subsicliarias (PETROBRAS DiStribTl;dOra Y BRASPE-
 TRO) durante 1978-1987, las exportaciones de las tres companias constituyeron el
 7to de las del pais.

 ESTRATEGIAS PARA EL CONIERCIO INTERNACIONAL DE PETR6LEO BRASILENO

 En los anos cincllenta Brasil deseaba emplear su comercio internacional para

 reducir la clependencia que tenia respecto al petroleo y a las companias petroleras

 extranjeras. Los brasilellos se quejaban de que dstas no perlllitian que el petroleo

 se vencliera mas que por vltl de sus illterlnediarios.l9 En 1953 Brasil siguid el

 ejemplo de Frslncin (le lilnit.ar el gasto mensual correspondiente a importaciones

 de combustible. En 1954 todo el petroleo de Brasil era importado de Venezuela.

 PETROBRAS diszersificd slls abastecedores y en 1957 obtenia petrileo de Venezuela

 (55%), del Meclio Oriente (23%), Bolivia (19%) y Peru (2 por ciento).20 En 1959

 vinculo sus importaciones de combtlstoleo a las exportaciones de petroleo crudo

 de Bahia. Esta polltica cle comercio vinclllado Sigllio aplicSndose.

 Un elemento qlle determino la estrategia comercial cle Brasil para importar

 bienes y servicios para la industria petrolera distil1tos del petrileo crudo y los

 productos refinzaclos fileron las ctlentas bloqueadas de disrisas despubs de la segunda

 gllerra munclial. Brasil no poclia comprar fScilmente dichos bienes y servicios de

 Estados Unidos porqlae este pa1S estaba interesaclo e.n vender equipo petrolero a

 naciones qvle tllvieran lnzis petrileo, y a las qlle resuluran mas apropiadas para
 lo que el gobierno estaclllniclense consideraba en ese momento sus intereses

 estrategicos. Adelnas, Ba asil clesezala gastar las cantidades de SIIS cuentas bloquea-

 das. Francia qllerla que se le pagara en ddlares y Brasil se negox para lo cual empled
 como excusa el Plan Salte y comprd aIgllnos productos franceses para la industria
 del petroleo. Sin elnbargo, algllnas de las 1lnidacles adquiridas no fueron armadas,
 o estaban desarmaclas, porqlle no resllltaban rentables.2J En general, Brasil lwizo
 compras en palses con los qlle tenla ctlentas bloqueadas si el proveedor manufac-
 turaba el eqllipo de aclleralo COll lAs especificaciones brasilenas.

 19 M. B. Sampaio. FVG/.SERC()M, p. 14.

 2° General Arthur Levy, "C'Gmbustiveis". p. 61.
 21 Satnpiio FVo/sERCOM, p}). 15, 31 y 39-
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 El 23 de dicielnblre de 1963 el poder econimico de PETROBRAS aumentI al

 concedersele el monopolio sobl e las importaciones de petrdleo crudo.22 Los precios

 pagados por concepto de importaciones de petrdleo cayeron debido a los descuen-

 tos por volulnen y a qvle terulinaban excedidos en sus deuclas con los importadores

 privados qvle llabian empleado este recurso para enviar dinero al extranjero. El

 precio de las importaciolles de petrdleo cayd de 3 dolares a 1.50 en 48 horas. En

 1964 Brasil se encontro con graves difictlltades para obtener suministros despues

 del golpe rnilitar. Venezuela habin proporcionado 40% de las importaciones

 brasilenas de petroleo crtldo y allora se negaba a reconocer al rdgimen militar, por

 lo qvle Brasil comenzd a buscar otros proveedores, entre ellos la Union Sovidtica,

 que habia comenzaclo a suxninistrar crudo en 1962.23 El presidente Castelo Branco

 tratd de cerciorarse cle qvle PETRosrAs obtuviera las mejores condiciones de

 ixnportacion al estipillar qwle clicha empresa no firinaraa compromisos con ningtin

 prodtictor por mAs cle lln ano o por mfis cle 10 lnillones de barriles de crudo al ano.

 Los contratos referentes a los delisZaclos no rebasarian 1OS seis meses y no serian

 por cantidades mayores al consilmo cle medio ano. Se permitla a PETROBRAS

 conservar 1a lnitud cle lsis garwancias por concepto de importaciones y gastar las

 divisas correspondientes. To(1Os los contratos exiglan que los proveedores de

 petrileo comprarall prodilctos brasilenos por 1ln monto al menos equivalente al

 20% del precio del contrato.24 En 1970 el general Geisel demandd celebrar

 contratos a plazo mas largo con el ol)geto de garantizar un sunsinistro continuo,

 politica congruente con el lema del golpe cle 1954: "desarrol1O con seguridad".25

 El tratar de asegilrar el stllnirlistro de petroleo crvldo hizo que se formara

 BRASPETRO en 1972 con el propbsito de bilscar petroleo en el extranjero. La

 empresa colnenzI a trabajar como corporacidn comercial, sobre todo en Arabia

 Saudita, Iraq y Libia despues de que nacionalizaron su petrdleo. Estos paises

 deseaban tener 1ln comercio de golvierno a gobierno; la iniciativa provino de Iraq

 y Argelia, qlle necesitaban soya y azvSlcar, lo cual explica la aparente falta de

 planificacion de las prirneras actividades comerciciles de sRAspETRo.

 Diclla compania empled Sll poder de compra para solicitar que un porcentaje

 variable de ingresos por concepto cle ventas cJe petr61eo a Brasil fuera gastado en

 productos brasilenos. En 1985 se 1licieron exportaciones por casi tres nsil millones

 de dolares mediante intercaulbio. Los precios mAs bajos en el petroleo dejaron a
 algunos exporeadores en (tiEleliltanies para hallar nuevos mercados.26 Pese al exito

 de BRASPETRO en los llallazgos de petrileo, tiabla perdido 200 millones de ddlares

 en 22 anos. El presidente Motta Veiga declard que la responsabilidad se habia

 o2 Siith, "Oil", p. 157

 23 Laura Randall, PoliticaG Economy of Menetlxel. Oil, y EVorld PetwZeum, jumo d e 1 964 citado en Petrdleos
 julio de 1964) p. 6. Vdase txlmbida Petrdlwo, octubre de 1964 p. 8.

 24 Smlth, "Oil", pp. 173 y 174.

 25 General Ernesto Geise], "Development with Securitytt.

 26 Ssknt'Annas "Reflesoes". p. 13.
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 dispersadoe De 1990 en adelante, cada proyecto iba a ser una miniempresa operada

 con un beneficio.27

 El comercio petrolero de Brasil se habia vuelto sumamente concentrado, pese

 a las declaraciones de 1979 en el sentido de que la poliiica energEtica del pais incluia

 diversificar a los proveedores y no recurr;r a los intermediarios. De 1979 a 1989

 las exnpresas petroleras estatales aportarotl aprowimadamente 36% del petrdleo

 crudo de Brasil; la participaci6n de las mAs importantes cayd de 11% a 1 por ciento;

 otras companias internacionales aportaron mas o menos 54% y la participacion de

 PETROB aumentd de 0.2% en 1984 a 5.5% en 1989. Esto refleja con p;recisidn

 la multiplicidad de proveedores, pero oculta la concerltracidn geografica del

 suministro desde Iraq. En septiembre de 1982, cuando la economia de Brasil tenia

 poco credito, Iraq era uno de los pocos palses que vendian petroleo a Brasil a credito

 como resultado de las acciones brasilenas en favor de esa nacion. Cuando Iraq y

 Argelia nacionalizaron la industria del petroleo, los duenos anteriores les advirtie-

 ron a los importadores de este petroleo que serian puestos en la lista negra como

 coxnpradores de propiedad robada. En el caso de Iraq, PETROBRAS he la unica compania

 que t:uvo el valor de comprarle petroleo. Algunas empresas enviaron abogados a Brasil

 con c1 objeto de evitar el desembarco de petrdleo.28 Ell 1975 Brasil votd en contra

 de Israel y lo acuso de "sionismo" en las Naciones Unidas; permitio a la OLP abrlr

 una oficina y en 1981 suministro a Iraq uranio tratado lo bastante puro para ser

 enrlquecido.29 A mediados de la decada de los noventa, Iraq satisfizo hasta el 50%

 de las necesidades que Brasil tenia de petroleo.3Q

 La crisis Iraq-Kuwait condujo a un embargo de Iraq.3l Brasil recurrio entonces

 al mercado disponible; ltlego a los contratos a largo plazo en Venezuela (por

 30 lnil barriles al dia), y posteriormente a Iran (por 200 nlil barriles al dia), con el

 proposito de cubr;r la diferencia en suministro de petrolco crudo. A principios de

 1991 Brasll obtuvo 33% de su petroleo de IrAn; 23% de Arabia Saudita; 8% de Qatar;

 3% de Angola; 2% de China; 1% de Venezuela y el resto de otras fuentes.32

 INTERBRAS

 Una vez que BRASPETRO abrio oportunidades de ventas al extranjero, su

 departarrlento comercial fue separado de ella para formar la compania comer-

 27Brazil Energyn vol. XL, ntm. 2241, mayo/junio de 1990
 28 SanAnna, "Posicao", p. 59.

 29 Gazeta Mercantilj 24 de junio de 1991.
 ?7°Jornal do Brasil) 12 de agosto de 1990.
 3l En 1990 el 14° ano de deficit comercial de Brasil con Iraq fue de 22 mil millones de d61ares. No

 obstante, Iraq era considerado un cliente importante, sobre todo en armamentos (tres Inil millones de

 ddlares en ventas) y autom6viles. Brasil se unio al embargo de Iraq despues del voto de las Naciones
 Unidas con el objeto de protegerse a si mismo contra las represalias que pudieran provenir de una accidn

 que no contara con la aprobacion mllliinacional. Cuando sobrevino el embargo Brasil podia perder 1.3
 mil millones de d61ares en comercio y prestamos con Iraq.
 32JomaI da Tarde, 10 de enero de 1991.
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 cial INTERBRAS. AllllqUe SUS oficinas en el extranjero aportaban informacidn
 comercial, tenla la desventaja de que Brasil no conuba con mucho personal con
 experiencia en exportaciones, amen de la de sus salarios, mSs bajos que los del
 sector privado. Por ello tenia problemas para retener al personal. Otra dificultad
 relacioncada era que las ganancias potenciales de PETROBRAS eran desviadas para
 cubrir 4contratos colaterales" de algunos de sus empleados, muchos de los cuales
 inicialmente no provenian de PETROBRAS.

 En 1976-1977 INTERB establecid una subsidiaria en Islas Caiman ya que las
 transacciones EInancieras no estaban sujetas a gravSmenes en ese pals. Fue la
 primera companla en ir alla. La division de categorias de ventas realizadas por
 BRASPETRO y por INTERBRM ha variado con el transcurso del tiempo. As malas
 cosecllas de 1979 1licieron qlle PETROBRAS entrara en todos los campos del comer-
 cio, con lo cllal se apartcal)a de la polltica inicial de protnover los productos
 tradicionales en nllevos mercaclos y los ntlevos prodtlctos en mercados tradiciona-
 les. No obstante, ctlando Slligeatoi Ueki fue presidente de INTERBRAS, la imporun-
 cia especial qlle atril)vlin al comercio lo condujo a competir con los comerciantes
 privados de los mercados establecidos. Cllando dejcS la eInpresa se dio marcha atras
 en esta polltica.

 En 1984 las ventas experimentaron un cal:nbao radical causado por Estados
 Unidos. La ofilcina cle PETROBR&S en Nlleva York 11abia concertado ventas y las
 facttlras fileron envin(lsls clesde Rio (leJaneiro con el objeto de evit<ar los impuestos
 de Estados Uniclos; pero el gobierno se entel o, cle manera que PETROBRAS tuvo que
 reorientar sus actividades de velltas 11acia la sllbsidiaria INTERNOR Al presentarse
 un problema silnilar por operar clescle la elnbajada brit::nica en Londres, el
 Co ngreso brasile no se nego a autori7slr la creacion de u na subsidiaria que se encargara
 del comercio en Gran Bretana. PENIEX tambien tllvo que reorganizar sus aciividades
 comerciales en EstaclosMUniclos pOl la lnisIna razoIl. Desplles INTERNOR abrio una
 oficina en Houston con el proposit.o de comprar dilecumente, en vez de emplear
 agentes a clllienes 1wa1ala qlle ptagar grandes comisiones en Rio de Janeiro.

 Hllbo una reorganizzlcion vlltel ior en las actividades comerciales de PETROBRAS.
 Desde el 1 de agosto cle 1984 los servicios del petroleo eran venclidos por BtASPE-
 TRO; los prodllctos petroleros eran ven(liclos por INTERBRAS, que tambien vendia
 ingenierla; y PETROBRGS ven(ll.l servicios de refinacion. E1 departamento comercial
 de PETROBRAS se ocllpa cle la compra y venta de petrbleo.33

 E1 papel de INTERBR{NS qllecla parciulllnente illclicado por el allmento en su
 participacidn en el comercio exterior: cle 3.1% de las exportaciones brasilenas en
 1978 a 12.1% en 1983 y ln;is de 20% en 198z4.34 Esta elnpresa resulto importante
 para permitir a Brslsil llevar a cabo Sll politica cle 'comprarles a quienes nos

 33 En el caso de NIe>;ico, pais ell el que INTERSES tiene uns oficina, el departamento comerci.S de
 PETROBRAS determina la polltica y su ejecucion corre por cuenta de INTERBRAS.

 34 Co mo resultado cle la polftica comercial }rasile fla y de s us operacio nes, la participaaon del comercio
 exterior de INTERBES crecid clel 3 1% de las exporuciones br>Henas en 1978 a 19.1% en 1983.
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 compran", establecicla con el olejetivo de que los proveedores de petrileo depen-

 dieran de Brasil de manera qvle los stlministros no fueran interrtlmpidos en caso

 de Cl'iSiS. Esta dependencia no se materializo porque no siempre era posible
 tnantener una linea dada de colnercio. Por ejemplo, las malas condiciones de
 transporte en las exportaciones de pollo ocasionaron que la carne ftlera inaceptable

 e INTERBRAS abandono ese comercio. De lnodo silnilar, la falta de una red adecuada

 de reparacion para los veluiculos brasileiios, por ejeluplo, evitI que se les aceptara

 en un trato de intercambio con Esuados Uxlidos. Pese a que INTERBRAS tenla

 divisiones para diersas categorias comerciales, no formulo un programa de

 exportaciones a largo plazo. En vez de ello se le utilizI para combatir la recesidn,
 sobre todo para ayuclar en los rubros de productos petroquimicos y acero. Vendia

 series alternas de prodllctos segt'ln Sll disponibilidad y de acuerdo con la cambiante

 politica de exportacion del golierno. En algunos casos suministro los bienes cuando

 las facturas iniciales, por canti(lacles consideral)les, no hal)ian siclo pagadas.

 Los subsidios de INTERBRAS para EItlanciar el comercio resultaban inacepubles

 bajo las normas internacionales e llicieron que Estados Unidos gravara derechos

 compensadores en 1985.35

 t)llrante los anos ocllenta, aunque INTERBRAS ayudd a exportar desarrollo al

 llevar a la prSctica programas similares a los de SERMAT y apoyar a los productores

 a mejorar StIS operaciones, no obtuvo ganancias aceptables y el gobierno de Collor

 la clausuro como elnpresa (vease el ctladlo 2). Sin embargo, afln quedaba por

 determinar qllidn iba a encargarse cle sus contratos y cuSntas de sus funciones iban

 a pasar a PETRosRAs.36

 Si hacemos un lealance, INTERBRAS ablid mercados en el exterior para los nuevos

 productos brasilenos. Queda por analizar si clebio hacerlo en todos los casos. Tal
 vez Brasil estarla en mejores condiciones si hubiera establecido un servicio de

 informacion comercial en cliversos paises que hubiera aportado datos a las diversas

 organizaciones indllstri.ales. Esto Illll)iera cleslindado responsabilidades para los

 mercados en desarrollo y los servicios de apoyo. Oe habersele daclo mfis importan-

 cia a las ganancias, el comercio h.llzria tenido una base mAs solida. El haber

 recurrido aI poder de COlNpl^ de PETROBES sin clicllos senicios resultI instlficiente

 para mantener el comercio.

 Las restantes actividades comerciales de PETROBRAS con el extranjero se reali-

 zarian de mejor manera: si se aprol3ara *Ina enmienda a la Constitucidn mediante

 1a cual permita a la elnpresa establecer subsidiarias conforme lo requiera, sin

 autorizacidn del Congreso, y si las actividades comerciales estuvieran limitadas a
 los bienes y servicios producidos por ella.

 35 En 1985 INTERBRAS realizd 29% del comercio brasilexio en alimentos, 50to de todo el comercio en
 petr61eo y alcoholS 15% de los productos quimicos y petroquixnicos, 12to de las manufacturas y lSo del
 transporte y los servicios relaciollados con el comercio internacional. Su promedio de ventas anuales
 para 1980-1985 file de 2.i ulil nsillones de d61ares. Correa FernAndez, p. 95.

 36 0 Globo, 9 cle septielllbre de 1990 y 14 cle septiembre de 1990.
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 PETROBRAS Y EL NIERCADO DE VALORES

 A las participaciones de PETROBRGS con fiectlencia se les describe como una
 inversion en valol es bursStiles tradicionallnente solidos. Se erniten participaciones
 ordinarias y preferenciales en denominaciones relativamente considerables. La
 politica de PETROBRAS garantizaba rendimiento nominal de las participaciones al
 pagar dividendos millimos del 10 por ciento; aunque en 1979, por ejemplo, esto
 era la mitad de la tasa de inflacion.37 El precio de las participaciones de la empresa
 reflejaba las politicas gubernamentales dirigidas hacia ella, y no puede emplearse
 colno indice de sll desempeno. PETROBRAS no dependia de las nuevas emisiones al
 publico para stl financialniento. Pese a que se vigilaba estrechamente el desenvol-
 vilniento cle sus acciones, este tenia pocos efectos en el lnercado de valores.

 PETROBRAS Y EL NIEDIO ANIBIENTE

 Un aspecto controversial (le las actividades cle 1a empresa es su repercusion en
 el medio aml)iente. No es feicil llacer un anAlisis preciso. PETROBRAS senala que las
 cifras de derrames o elnision de petr61eo tendrian que considerarse tomando en
 cuenta el volulnen Cadel vez mayor de petroleo producido, transportado y procesa-
 do, asi como una conciencia mas comprolnetida clue lla hecllo que se informe acerca
 de cualqllier accidente que dane el anlbiente. Lamental)lemente no se han propor-
 cionado los indices de contaminacion por barril. La sigtliente es una descripcion
 cualitativa de la ViSiOn qUe t;e11e PETROBRAS de SU efecto en el alnbiente.

 Hay valiOS CalNpOS de IRS operaciones cle la empresa que afecun el ambiente.
 Incluyen la seleccion cle sitios para realizal las operaciones petroleras; la planea-
 cion de prodllccion cle modo que el calor y los desechos fisicos no perjudiquen el
 entorno; el mantenilniento de tllbos y otro eqllipo y prevencidn de accidentes en
 exploracion, prodllcciin y transporte de petrdleo crtldo y productos energdticos.
 Tienen pocas repercllsiones en 1a vida silvestre en tierra y en las tribus primitivas
 ya qlle 1n mayor parte de las activi(lades de exploracion y operaciones se realiza en
 el mar, donde el dano potencial seria contra los peces y las aves, no en el Amazonas.
 Los efectos del consllmo del petrileo en el amliente dependen tanto de los
 contaminantes qlle esdn en los combustibles como del equipo que los emplea.

 Un fllnCiOnA1iO de PETROBRAS declara qwle el concepto de preservacion del
 ambiente llego a Brasil tan solo en 1962,38 y divide las actitudes de la empresa en
 tres etapas. Antes de 1972, las instalaciones de PETROBRAS se adelantaban a la ley
 y creaban procltletos con Inenos contaminantes que los permiticlos. La refineria
 Paulinia incorporo en 1972 1ln complejo tratamiento de efluentes. A partir de
 entonces PETROBRAS 3(loptb 13 oposicion de Brasil a la presidn ejercida por las

 37 General Ernesto Geisel, "Palestra", Sul)comite cle Minas e Energia, 1970, p. 50.
 38 Gazeta Mercanfil. 24 (le OCtUbre de 1990.
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 naciones ricas contra este y otros paises en desarrollo para que protegieran el

 ambiente. Las naciones en vlas de desarrollo deseaban desarrollarse tan rapido y

 prestando tan poca atencion al anlbiente como lo habian llecho las naciones ricas

 durante una etapa silnilar de su desarrollo. PETROBRAS acataba las leyes, pero

 nunca iba por delante de ellas. Asi pues, obedecio 1a ley de 1976 de Rio de Janeiro

 respecto a licencia alllbiental y en 1977 creo una division de ingenieria y seguridad

 ambientales que fue elevada a superintendencia en 1990.39 No obstante, en

 terminos generales su actitud era la anisma del gobierno. Por ejemplo, en 1984 un

 especialista de PETROBRAS en luateria ambiental declard que la empresa queria

 ubicar sus plantas en zonas no poblaclas y confiar en que el viento realizara gratis

 la dispersion de los contaminantes que se encontraban en el aire, o eliminar los

 que contenlan las aguas mediante tuberias qtle las condlljeran al oceano (dado que

 ya no se perulite que sean descargaclas en los rios). La seleccion de los lugares para

 eliminar los clesecllos reqvlirio estudios del cotnportarniento de los vientos y de las

 corrientes marinas para anticipal la llbicacion final de los contaminantes, asl como

 estudios ecologicos solare su efecto en zonas tropicales. Algunos de ellos senalaron

 que los derralnes de petroleo en zonas tropicales no peljudican tanto a las aves

 como en las zonas templadas, ya qvle el petroleo en SllS plumas no las enfria ni las
 enferma. Los ecologistas lesponden qlle esto no es cierto y sehalan que las aves de

 Kuwait murieron por el derrame cle petroleo que se prodtljo durante la guerra

 Iraq-Kuwait.

 La preocupacion por el medio ambiente cobro mayor importancia mediante

 una ley de 1985 que determino qvle era responsabilidad civil danar el entorno, y

 una resolucion federal qlle estalulecia que todos los proyectos economicos debian

 ir acotnpanados de 1ln estuclio de SIIS efectos en el ambiente; asilnismo, se instru-

 mentaron protocolos cte contaminacion para vigilar a las refinerias que habia en

 Duque de Caxias (Rio de Janeiro), Belo Horizonte y Minas Gerais

 En 1988 la ntleva Constitllcioll exigio *ln estudio de las repercusiones que

 pudiera tener en el allllJiente-ctlaklllier instalacion o actividad. Los que realizan

 labores de exploracion cle recllrsos minerales tienen el deber de reparar los danos

 que callsen a las zonas donde tralajan, y los que peljudiqllen el alllliente estarSn

 sujetos a sanciones penales y acllllinistrativas, aclemas de la obligacion que tienen

 de reparar los peljtlicios qlle ocasionen. E1 movilniento de proteccidn al ambiente

 adquirio muclla mas filerza ell Brasil y StIS leyes estan entre las mfis avanzadas del

 munclo a ese respecto.

 Cada 1lno de los estados aprobo talnbien nuevas constituciones que contempla-

 ban disposiciones relativas a1 meclio alnbiente. Se exigia que todo nuevo proyecto
 obtuviera una licexlcia ecoldgica alltorizada ya sea por el gobierno federal o por el

 estatal; segun el tipo de proyecto y cloncle se le localizara. Por ejemplo, se exige

 licencia federal a los complejos petroquimicosy las terminales en puertos y ocdanos,

 39 Ibid.
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 las instalaciones en el mar o en las playas y los oleoductos que atraviesan mSs de

 un estado. E1 iesto de las instalaciones en las costas se hallan bajo jurisdiccion

 estatal. Hay aIgllnas variantes entre los requerimientos de los diversos estados.

 PETROBRAS contrato conslllteres qlle llevaron a cabo estudios sobre los efectos que

 sus actividades causalean en el aulbiente, los cuales se realizaron silo en los

 proyectos qlle tenia 1a empresa en tierra. PETROBRAS declaro que no quedaba claro

 si los estudios referentes a las repercusiones ambientales en el mar deblan presen-

 tarse a 1a Marina o a los estados.

 Las actividacles petroleras se concentran en Bahia, Rlo de Janeiro Rio Grande

 do Norte, Sao Palllo y Selgipe. Todas ellas necesitan un estudio de sus efectos en

 el ambiente antes cle emprender ntlevas obras y actividades que pudieran danar el

 entorno. Ballia, Rio de J.lIleiro y Sergipe tienen una politica de aplicar impuestos

 a los que contalllinan el aml)iente. Rlo deJaneiro, Rio Grande do Norte, Sao Palllo

 y Sergipe ctlentall con clisposiciones administrativas y sanciones judiciales por

 danos a la ecologia. Rlo y Sao Palllo inspeccionan los sistetnas de control a la

 contalninacion; Rio de Janeiro, Bahla y Serg;pe hacen particular hincapie

 en 1a proteccion a las playas y en la clescarga de clesecllos liqvlidos. Ninguna ley

 estatal ptlede ser metlos rigllrosa qlle 1a clispllesm por la Organizucion Mundial de

 la Sallld, y 1a cillclld de Rio cle Janeiro tiene alltoriclad para suspender las opera-

 ciones de *Ina conlpalli.l qlle este contaluinanclo o para retirarle 1a licencia.40

 La situacion en B.lllia, clon(le se ll.lbia procltlciclo petrolep durante mas de 30

 anos, file distinta.41 El cliagnostico energetico y ambiental cie esta entidacl para la

 regicSn metropolitana de E1 S.llva(lor indiccl que tanto el equipo en malas

 concliciones como los errores llllmanos han catlsaclo clanos al entorno. Sin

 embargo, las organizaciones gllbernamentzles cle Ballla que tienen a su cargo

 el uleclio aml)ietlte operan COI1 lentitllel. Por ejemplo, la reElneria solicitI en

 1987 y 1988 licencias para operar y e;pandirse; elaupero, para 1990 dichas

 solicitllcles no llal)ia la siclo allalizzaclas . No se real izaba inspeccion sistematica a

 las operaciones petroleras ni ll.lbia control alllbiental; y tampoco se contaba con

 investigaciones actllulizadus solare las corrientes cle svlperficie o cle subsuperficie

 para iclentiFlcar ptlntos sllnerables.

 En sulnaa PETRO[3RS\S Se InOStrAbA CACIA VeZ lnAS dispuesta a analizar y lllejorar

 SIIS preSct:icas ecologicas, a pesar de qlle las actittldes traclicionales continllaban en
 algunas seccic)nes de luls empresas.49 En poco tiempo, la instrumentacion de las

 exigencias ecologicas depen(lio de si lsls instal.lciones de PETROBRAS eran n-uevas,

 estaban en proceso cle constrllccion o ya habiall sido terminadas. Las nuevas

 40 PETROBRAS Con.stittaoc.s EsttJduzzis. Ce7l)itulo dO Me7io Aglviente, 2a. ed. Rio deJaneiro, abril de 1990.
 4l jo?nall do B?zlsil 10 de oetubre de 1990.

 42 George G. de C)liveiras Renato P. P. clA CtlnhaS Mdre L. M. Lemos, Josieane V. Leite, Leda M. de
 Oliveira, "A neees,idades de avaliagao dos ilnpactos ambientais de flu>;o cle petroleo na regiaoVmetropo-
 litana cle Salvador (RN{S)", \' Elacontro Naciolwal de Econonua, v. 2? pp 852-854. La isla de Madre de
 Deus se separd adulinistratriFamente cle Salvador. Es clemasiaclo prollto para juzgar el efecto que esto
 pudiera teller en las operaciones cle PETROBRAS.
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 instalaciones reciben licencias segun lo estipulado por la ley. Si las instalaciones ya
 han comenzado a trabajar antes de haber sido aprobadas las leyes ecologicas, hay
 varias etapas de acatamiento a ellas, asi como resolucion caso por caso de lo
 relacionado con hacerlas observar lo dispuesto. Por lo tanto, las viejas instalaciones
 esdn siendo modiScadas. Algunas podran cumplir con las nuevas exigencias; otras
 solo lograran hacerlo parcialmente debido a sus limitaciones tecnicas y financieras.

 PETROBRAS indica las maneras en las que intenta limitar el dano causado al
 entorno en cada etapa de sus operaciones.

 En la exploracion: PETROBRAS ya no emplea tractores para abrir caminos de
 exploraci6n pues destruian la vegetacion. Ahora el trabajo se realiza manualmente.
 En labores sismicas a veces se emplean impactadores en vez de explosivos. Al
 perforar se to man precauciones y se reviste n los pozos de manera que se evite
 contaminar el agua potable. Asimismo, los liquidos que se emplean para perforar
 no se derraman, sino que se ponen en tanques impermeables y se les lleva a centros
 donde son tratados; parte de los liquidos son recuperados y el resto de desecha en
 recipientes. En los pozos productores, el agua altamente salada que a menudo fluye
 con el petroleo es inyectada nuevamente en el pozo. Si esto no es posible, todo el
 petroleo es separado del agua, la cual es luego enviada al mar. En julio de 1985
 PETROBRAS establecio su primer centro para combatir los derrames de petroleo en
 el mar de Sao Paulo. En marzo de 1990 la compania firmo un contrato con PDVSA
 con el objeto de reunir esfuerzos para recoger los derrames de petroleo en el
 agua.43 Sin embargo, para mayo PETROBRM no habia instalado barreras de con-
 tencion durante el tiempo requerido por la comisi6n del Estado para el control
 ecologico que prohibio tres veces que se emplearan las terminales de la compania
 a principios de 1990 con el proposito de obligarla a mejorar su capacidad de limpiar
 los derrames. En julio de ese mismo ano, PETROBRAS inauguro su segundo centro
 para combatir la contaminacion causada por el petroleo en las aguas de la Bahia
 de Guanabara (Rio deJaneiro). Su objetivo era recobrar el petrdleo de los derrames
 y limpiar las zonas afectadas. En su primera fase se habian gastado 649 000 ddlares
 en un bote de servicio y dos colectores de petroleo para procesar de 30 000 a
 40 000 litros por hora, 1 500 metros de barreras flotantes y un sistema de absorcidn
 de petrileo. Para finales del ano se gastarian otros 1.2 millones de dolares en un
 separador de petrileo del agua, un barco petrolero, mSs barreras y una 1ancha.44
 Sin embargo, PETROBRAS no pudo emplear rSpidamente el equipo de noche
 cuando ocurrio el siguiente derrame de petrileo y por lo tanto se le multo con
 75 000 dolares por contaminar. Para septiembre de 1990 se habian exigido trece
 multas que totalizaban 500 000 dolares.45 Esto era pariicularmente importante
 porque resultaba complicado dispersar los derrames de petrileo cerca de las zonas

 43 Brazil EnerED, mgzo de 1990.
 44 Gazeta Mercantil, 19 de julio de 1990.
 45 Ultima Hora, 5 de septiembre de 1990. Para una descripcidn de las repercusiones sobre la fauna que

 vive en el oceano, vease "Pequenos assesinatos", Visao n6m. 36, 5 de septiembre de 1990.



 202  REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGfA

 habitadas donde las corrientes marinas son debiles, como en la Bahia de Guana-
 bara.46 En enero de 1991 se firmI vlna declaracidn de intenciones por parte del
 gobierno estatal de Ric) de Janeiro, PETRosRAs, companlas petroleras privadas y
 otras para prevenir accidentes y proporcionar ayuda en caso de derrames en la
 bahia. La agencia cle proteccidn a1 alnbiente, FEEMA, considerd que sus exigencias
 hicieron que la contalninacidn en la ballla se redujera 40% entre 1989 y 1991,
 aunque se derraInaban 6.9 toneladas de petrdleo todos los dlas (en comparacidn
 con las 9.5 qvle se derramaban antes), lo cual refleja un descenso en la contamina-
 cion en Duqlle cle Caxias. PETROBRAS habla ;nVert;(lO 100 millones de dolares para
 reducir en 90% la contaminacicSn que ocasionaba a la ballia; empero, segufa
 descargando all1 1.4 tollelaclas de cont:alninantes (80% de la contaminacidn total
 restante), y necesitaba lln prdstamo cle 75 Illillones de ddlares para instalar un
 sistema cerraclo cle refrigeracion para eliminar estos desecllos. En abril de 1991
 illAugilrd SU centro de adiestralniento para combatir la conuminacion causada por
 el petroleo en el mar, t.ll como lo exigid la FEEN{A.47

 Eal la refialari&z: las refinerias modernas tienen mAs probabilidades de causar un
 dano ecologico mayol qlle los ocasionados por los derrames de petrileo. Las
 operaciones luabittlules cle refinacidn exigen que se evite despeclir gases al aire
 provenientes de tanqlles cle allnacenamiento, cllilneneas y hornos, asf como de la
 descarga de eQvlentes no tratatlos y desecllos solidos en la tierra o en las agtlas. En
 1984 PETROBRAS inforrno que estala lilnitando la contaminacidn mediante la
 purificacidn del agila en las refinerias y los patios de tanque, el empleo de
 chimeneas altas en las nllevas instalaciones y cle equipo anticontaminante en las
 instalaciones In:S antigllas que tenian condllctos de humo bajos. No obstante, llubo
 continuos problemas COII el traunliento de eSuentes liquidos en el patio de tanque
 en Madre de Deus, Ballla: el aglla se descargaba antes de desclorarse, en tznto que
 las aguas derramadas con gasolina y diesel talnbien necesitaban tratamiento para
 reducir el dano ocasionaclo a 1a vida acuStica y subacuatica. Un funcionario
 de PETROBRAS afirma que esta empresa terminara por contener toda el agua de
 refinacion con el proposito de proteger el axnbiente. En 1990 PETROBRAS tratI SUS
 deseclwos liqllidos antes de descargarlos. El tipo de tratamiento aplicado se ajusto
 a la ley que relaciollaba el tipo de tratamiento dado a la condicidn del rlo; esto
 determino el porcent<aje de clesperdicios que poclia ser descargado. iA veces el
 desecllo estaba Inenos contaminado que el rlo!

 X limpiar los depositos se recllperan los desecllos silidos, los cuales son tratados
 mediante '4granjas en tierra" donde los desecllos son mezelados con otras sustan-
 cias. LosXmetales del ag^lla se transforman de manera que no danen la agricultura.
 Una vez transformados los desechos en productos secundarios seguros se etnplean,
 por ejemplo, para lacer azulejos.

 46Jorn.a.l do Bmcil, 17 de enero sle 199l.

 47 Gazela ltqercanlil, 1G de alaril de 1991.
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 No obstante, cuando no se escogia bien la ubicaci6n de las refinerlas se ocasio-

 naban problemas ambientales particulares. E1 mSs conocido ocurri6 en Cubatao,

 Sao Paulo. A1 principio no habia tanta preocupacidn por los efectos que pudiera

 suErir el entorno. En parte esto se debia a que Cubatao habia sido construido de

 acuerdo con criterios estadunidenses que se consideraron adecuados para las zonas

 urbanas. Los problemas surgieron cuando la ciudad se expandio hasta las secciones

 cercanas a la refineria y cuando se instalaron las industrias petroquimicas. Con el

 tiempo, la industrializacion cada vez mayor del pais se tradujo en que las mayores

 cantidades de desechos producidos no podian ser facilmente dispersadas. En

 Cubatao las inversiones de temperatura en un valle cerrado habian causado una

 contaminacion atmosferica tan considerable que, como consecuencia, nacieron
 . -

 nlnos sln ca eza.

 La responsabilidad de PETROBRAS por lo sucedido en Cubatao puede ser mayor

 de lo que ella reconoce dado que muchas de sus subsidiarias se encuentran en esa

 localidad y tambien contribuyen a la contaminacion. El problema global consiste

 en que las restricciones aplicadas a las plantas por separado no tienen sentido si

 muchas de ellas estan ubicadas a corta distancia entre si. En 1984 no habia una
 planeaci6n efectiva aplicable a los grupos de industrias en conjunto, en tanto que

 la imposicion de las disposiciones se debilitaba cuando las plantas que percibian

 divisas obtenian exenciones a las reglas sobre la base de que los dispositivos

 anticontaminantes resultaban muy caros, y adquirirlos iba a restarles competitivi-

 dad en el comercio internacional. Era evidente que la capacidad que tuviera la

 nacion para importar se consideraba mas importante que la salud de sus trabaja-

 dores.48 Esto cambio en la decada de los ochenta a instancias del gobernador de

 Sao Paulo, Franco Montoro. PETROBRAS aumentI sus acciones orient;adas a mejorar

 el medio ambiente de Cubatio.49

 En el transporte: el transporte de petrileo y sus derivados trae consigo derrames

 de los botes, las tuberias y los camiones. Un problema pariicular es que las

 poblaciones tendian a asentarse cerca de las refinerias y de los oleoductos.50 Como

 sucedid tambidn en Mexico y en Venezuela, los habitantes parecian desconocer el

 peligro que entranaba dicha ubicacidn. Asi pues, en 1989 la erosion amenazo

 con romper las tuberias, lo cual ponia en peligro a miles de personas cuyas casas

 se encontraban de 3 a 20 metros de distancia de ellas. La gente no habla recibido

 entrenamiento para prevenir accidentes o explosiones y encendla fuegos cerca

 de las tuberias mientras los ninos jugaban con las vSlvulas. Las tuberias, que

 48 PETROBRAS,PETROBRAS e o meio ambiente; "Tratamento de despejos de refinerias de petroleo", Boletim
 tecnico do PETROBRAS, RiO deJaneiro, 25 (4), 245-257, agosto/diciembre de 1982; Eng. Affonso Brandao,
 A Yisao e a Participaacao da PETROBRAS nas atividades de prevenfao e comlwate a pol?liSao do mar por petroleo e
 denvados, jlllio de 1984; "Sistema de protesao e o meio ambiente de refineria presidente Getulio Vargas;
 y "A PETROBRAS e o meio ambiente", en 25 Annos do PETROBBS, pp. 2-7.
 49 CNP, Atuslidades, vol. 16, ndm. 9 p. 4 1 .
 50Jornal do Brasil, 5 de marto de 1991.
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 habian sido enterradas, salieron a la superficie debido a la accion del mar y al

 trAnsito en los caminos.5l

 En 1990 PETROBRAS informo que empleaba diversos mXtodos con el objeto de

 reducir el riesgo de accidentes en los oleoductos. Llevaba a cabo analisis de riesgo

 y compraba los terrenos adyacentes a las tuberias; la caniidad adquirida dependia

 de la indole y el grado del peligro. Cuando las compras no pueden hacerse en

 terminos econoInicoss PETROB invierte en oleoductos y vSlvulas mas resistentes

 a intervalos fijos que puedan cortar el flujo, lo cual evit:a el accidente. Tambidn se

 realizan analisis de riesgo para cada una de las instalaciones y se establece un plan

 de contingencia para accidentes.

 En el uso: una vez que los productos de hidrocarburos llegan al consumidor, su

 empleo ocasiona mas problemas al medio ambiente. En 1975 los automoviles

 causaban el 40% de la contaminacion del aire en Sao Paulo. En 1983 produclan

 70% de la contaminacion en Rlo. Un calculo de 1983 indic6 que 68.1% de la

 contaminaci6n en Brasil era causada por los automoviles; 10.8% por quemar

 combustible en los depositos estacionarios; 14.4% por los procesos industriales; y

 6.7% por otras actividades.52 La Ley del Aire Puro de 1986 puso limites a los

 contaminantes. Los vehiculos ligeros vendidos despues del 1 de junio de 1988 no

 podian emitir mas de 24.0 gramos de monoxido de carbono por kilometro, 2.1

 gramos de hidrocarburos, 2.0% de oxidos de nitrogeno, y 3.0% de monoxido de

 carbono a bajas velocidades. Para febrero de 1991 las emisiones de monoxido

 de carbono de los automoviles descendieron 10% por debajo de los niveles de 1988.

 Para 1997 se espera que la contaminaci6n proveniente de los autos descienda a los

 niveles logrados por Estaclos Unidos en 1990.53 Desde el 1 de enero de 1997,

 dichos niveles se reclllcirlan al'ln mas: a 0.3 gramos de monoxido de carbono por

 kilometro, 0.3 gramos de hidrocarburos 0.6 gramos de oxidos y dioxidos nitrosos,

 y 0.5% de monoxido de carbono a bajas velocidades.

 Como solucion alterna a los problemas ecol6gicos, en 1991 Shell antlncio que

 iba a invertir entre 5 y 10 millones de dolares al ano hasta 1993 en instalaciones

 para gas comprimiclo natllral en Rio de Janeiro y Sao Paulo, anticipandose a la

 conversion de autobllses con motores de diesel al combustible mas limpio.54

 A principios de los afios ocllenta Brasil tuvo el nivel mas alto del mundo en

 tetraetilo de plomo (0.845 gramos por litro de gasolina empleada en Rio deJaneiro

 y Minas Gerais, pero no en otros estados). Desde 1988 PETROBRAS no uso mas el

 tetraetilo de plomo; pero en 1991 la refineria privada Manguinhos avin prodllcia

 gasolina con dicha sllstancia.55 PETROBR&S anuncio nuevos acuerdos tdcnicos cele-

 brados con Mangllinhos en 1991 qvle le permitieron prescindir del ftetraetilo de

 plomo

 51 0 Globo 22 de febrero de 1985.
 52 Barcellos, "Irnpactos", p. 118.

 53Jorr2al do Brasit 9 de febrero de 1991.
 54Jornal do Commercion 96 de abril de 1991.

 55 Barcellos, p. 119; Folha de Sao P.ulo, 22 de abril de 1991.
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 El contenido promedio de sulf aro en el diesel es de 0.7 por ciento. En Bahia,

 donde hay mlly poco sulfilro en el petroleo crudo, solo es del 0.15to en el didsel y

 este porcentaje puede reducirse a 0.05, lo cual resulta comparable con los mejores
 ejemplos en Europa. Rio Grande do Solll, y en ocasiones Rlo de Janeiro, tienen
 1.3% de sulfuro en el cliesel. En mayo de 1991 PETROBRAS declaro que iba a reducir
 el sulftlro en el diesel a 0 5 por ciento.56

 NUEVAS OPERACIONES

 A finales de septiemlare de 1990 PETROBRAS publico su plan ecologico para la

 region del Amazonas, el cual il)a a servir de modelo para sus programas en favor

 del desarrollo socioeconolnico de las regiones (londe realiza sus operaciones en

 colaboracion con las alltoridacles locales, estatxales y federales. Dichos programas

 contemplaban los efect.os de la entrada de los empleados de PETROBRGS, asi como
 de las empresas de servicios locales incorporados y de profesionales en el

 desarrollo de PETROBRAS. Segl'ln el gedlogo de esta companla? Bacaccoli, dicha

 accion era necesaria plles los tral)ajaclores contratados del noreste del Amazonas
 pasaban dos meses explorando en btlsca de petroleo y despues se quedaban sin

 trabajo, por lo cual 1a mayoria recllrrla al alcollol, las drogas y la prostitution.57

 El plan ecologico se ocuparla cle evalllar las repercusiones de las actividades de

 PETROBRAS y el costo cle reclucir el dallo a1 ambiente, tener planes regionales

 de contingencia en caso de acciclentes exigir a los contratistas cenirse a SUS politicas

 ecologicas y vender las instalaciones qlle ya no necesite al abandonar deterlalinadas

 zonas a quienes ptledarl mantenerlas. Lo qlle tal vez reslllta mSs importante es que

 PETROBRAS establezea lln sistema de control de los indicadores que registran el

 origen y la transmision de enfiermeclacles, desorden urbano, desequilibrio socio-

 economico, cleforestacion, invasiones a terrenos y reforestacion.

 CONCLUSIONES

 En junio de 1991 el ministro cle Infraestructura,Joao Santana, se mostraba poco

 dispuesto a conceder alltonomia a PETROBRAS pues consideraba que esta podria

 emplearse como recurso de la politica econolnica del gobierno. Diclla empresa repre-

 senta 2% del ploducto naciollul brllt.o. Su control necesariamente tiene pocas

 repercusiones en la econoluia. El efecto clel control gubernamental tiene mayor

 influencia en PETROBRAS qlle la que esta empresa tiene sobre la econotnia.

 Las ilalportaciones petroleras realizadas dllrante periodos en los que los precios

 son altos constit:llyen una tercera parte de las importaciones de Brasil. Las impor-

 56Jornnl da Tarde, 1 de mayo cle 1991.
 57Jornal do Brasil I l de octubre de 1990.
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 taciones de petroleo podrian reducirse si se produjera mas petroleo en el pais, lo
 cual haria que se produjeran combustibles y equipo distintos para emplearlos en
 Brasil, o si se redujera la demanda de petroleo mediante la liberacion de los precios
 del combustible y de la energia. Esto ultimo tendria el mayor efecto inmediato en
 las importaciones y no seria una fuente considerable de inflaci6n, pues esta
 depende mas de las expectativas, del gasto total y de la disponibilidad de los bienes
 nacionales e importados que de los precios del petroleo. Aceptar un contrato de
 administracion, liberar los precios y finiquitar el monopolio de PETROBR^AS sobre
 el petroleo y los productos de hidrocarburos permitiria una mayor eficiencia sin
 inflacion.

 Producir otro tipo de combustible y equipo es un recurso orientado hacia una
 solucion a largo plazo. La transicion total de la energia humana y animal a la
 electricidad por lo regular se lleva 75 anos en un pais en vias de desarrollo y aun
 no termina en el caso de Brasil. E1 estar cambiando las fuentes de energia bien
 puede llevarse otro periodo semejante. E1 programa del alcohol, caracterizado por
 el escandalo, no ha instrumentado las tecnicas disponibles en el resto del mundo.
 Esto y el largo tiempo que se considera necesario para crear y comercializar
 combustibles a base de hidrogeno indican la necesidad de comparar dichos costos
 con los que se espera percibir por concepto de exportaciones, en vez de ahorrar
 divisas. Se requiere una evaluacion similar para determinar cuanto invertir en
 petroleo, en comparacion con otras actividades.
 dDebe seguir empleandose a PETROBRAS para desarrollar a la nacion? Cuando
 se le creo, Brasil tuvo una capacidad limitada para adiestrar a la mano de obra o
 para proporcionar capacitacion a la industria de bienes de capital. En 1991 se
 disponia de una fuente mayor de mano de obra a la cual recurrir, y las universidades
 aportaron cierta porcion del adiestramiento especializado que PETROBRAS necesi-
 taba. La industria de bienes de capital (salvo la de almacenadores de petroleo) tenia
 grandes caniidades de clientes y casi medio siglo de experiencia. Muchos consi-
 deraban que, dada la amplia ayuda para el desarrollo otorgada en el pasado, a
 PETROBRAS debia permitirsele incrementar gradualmente su papel como empresa
 de desarrollo que exigiera a sus proveedores enfrentar cada vez con mayores
 posibilidades a la competencia internacional. Dicha estrategia aliviaria la presion
 para reducir su mano de obra o sus pagos y de todos modos permitiria a la
 empresa disminuir sus costos. Si esto no sucede, una vez terminada la recesion, la
 ventaja comparativa de PETROBRAS como empleadora en comparacion con las
 industrias basicas continuaria descendiendo, lo cual haria mas dificil atraer y
 retener a los mejores trabajadores.

 Una estrategia para transformar gradualmente a PETROBRAS en una empresa
 similar a las companias petroleras multinacionales le permitiria tanto a ella como
 a la nacion volverse mas eficientes, al mismo tiempo que evitaria perturbaciones
 mayores en la economia brasilena.
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 (1) (2) (3) (4) (5) (G) (7) (8) (9)

 (1) Aflo.
 (2) Superavit neto de PETROBRAS y de Brasil.
 (3) Impuestos por ventas.
 (4) Otros derechos de aduana.
 (5) Ilnpuestc) sobre la renta sobre actividades no lnOnOpOliZ
 (6) Dividendos p2zgados a1 gobierno.
 (7) Autnerltos de PETROBRAS menos ksi derechos del gobierno.
 (8) Transferencias totales del sector.
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 1980 2 443 2 134

 1981 1937 1587

 1982 1927 lG14

 1983 1 126 910

 1984 1 036 745

 1985 1 244 738

 1986 1 735 1 228

 1987 2 915 2 617

 1988 2560 2172

 95

 102

 90

 8

 55

 45

 92

 105

 52

 141

 112

 103

 83

 150

 352

 237

 49

 70

 143 (70)

 148 (1 1)

 131 (1 1)

 104 (29)

 108 (22)

 132 (23)

 241 (64)

 168 (24)

 284 (18)

 255 2 698

 329 2 266

 494 2 351

 510 1 636

 558 1 594

 529 1 773

 434 2 168

 456 3 371

 360 2 920



 CUADRO 2

 EFECTOS QUE TIENEN LAS ACTIVIDADES DE PETROBRAS EN IS BALANZA DE PAGOS

 DE BRASIL

 (Millones de ddlares)

 1954 1955 1956 l 9S7 1958 ]959 1960 196]

 Precio del petr61eo 1.93 1.93 1.93 2.05 1.85 1.56 l.50 1.45
 (d61ares por barril)

 Importacio77es de
 PETROBRAS

 Petroleoyproductos 216 902 214 204 217 197 189 200
 Materiales y equipo nillguna ninguna runguna ninguna 20 l l 15 17

 Total de bienes 902 214 204 237 208 204 2l7

 Servicios 45 55 66 52 35 24 52 18

 TOTAL 26 l 257 980 256 272 232 256 235

 Impo7taciones de
 BRASIL

 1969 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

 Precio del petrdleo 1.49 1.40 133 1.33 1.33 1.33 1.30 1.28
 (dolares por barril)

 Im,bortaciones de
 PETROBM S

 Petrdleo y proclucto.s 19;i 196 152 149 171 160 202 209

 Materiales y equipo 90 19 1 1 8 20 16 18 22

 Total de Dienes 215 1G3 157 191 176 220 231

 Servicios 41 54 G8 55 44 59 89 68

 TOTAL 955 949 931 219 235 935 309 299
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 1410 1 099 1046 1985 1 179 1210 1293 1292

 338 308 369 358 309 373 459 350

 1 748 1 307 1 415 1 633 1 488 1 583 1 752 1 642

 15.3 18.4 20.5 15.9 20.1 17.2 15.8 16.8

 13.3 17.9 17.9 14.5 11.3 6.4 11.3 5.1

 14.9 19.7 19.8 15.7 18.3 14.7 14.6 14.3

 Bienes

 Servicios

 TOTAL

 PETROBRAS % BRAS1E

 Bienes

 Servicios

 TOTAL

 ESportaciones de
 PETROBR4S

 EXPOREACIONES DE

 BPeASIL

 PETROBPsAS %

 BPSIL

 Ahorros de divisas
 por parte de
 PETROBRAS *

 . * *

 rmlgun>a nulgurva mllguns  5 28 32 14 SS

 1 558 1 419 1 483 1 399 1 244 1 982 1 282 1270

 ningulm lung a llinguna  0.4 2.3 2 5 1.1 1.8

 5 90 -52 76 105 1 18 146 168



 l 9G2 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

 Precio del petrilee
 (ddLaresporbarril) 1.30 1.65 1.90 2.70 9.76 10.72 11.51 12.4

 Importaciones de
 PETROBRAS

 Petrdleo y productos 239 332 425 837 3 022 2 834 3 626 3 812

 Materiales y eqliipo 25 33 32 45 259 158 91 119

 Total de bienes 365 457 882 3 281 2 992 3 717 3 931

 Servicios 75 125 182 206 102 241 475 388

 TOTAL 339 490 639 1 088 3 383 3 233 4 192 4 319
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 CUADRO 2 lCoSt J

 Importa.c10nes de
 BRASIL

 Bienes

 Servicios

 TOTAL

 PETROBMS %

 BMSIL

 Bienes

 Servicios

 1ZOTAL

 Exportaciones de
 PETROBMS

 Exportaciones de
 BMSIL

 PETROBRAS %

 BMSIL

 Ahorros de divisas
 por parte de
 PETROBPS

 1 304 1 294 1 086 941 1 303 1 441 1 855 1 993

 339 269 259 362 463 527 556 630

 1 643 1 563 1 345 1 303 1 766 1 968 2 411 2 623

 16.4 16.6 15.0 16.7 14.7 12.2 1 1.9 1 1.6

 12.1 12.6 96.3 15.2 9.5 1 1.2 lo.0 10.8

 15.5 15.9 17.1 16.3 13.3 11.9 12.8 11.4

 97 12 tiinvlna ning gun;  1 riinguna  5

 1 215 1 406 1 430 1 596 1 741 1 654 1 881 2 331

 2.2 0.9 0.1 ninguna ningwu  O. 1 tiinguna 0.2

 177 180 167 162 195 235 300 318

 Importaciones de
 BRASIL

 Bienes

 Servicios

 TOTAL

 PETROBPS %

 BR,4SIL

 Bienes

 Servicios

 TOTAL

 Exportaciones d.e
 PETROBRAS

 Exportaciones de
 BPASIL

 2507 3945 4935 6 199 12635 12 169 12383 12023

 815 980 1 950 1 799 2s463 3 360 3 763 4 135

 3 399 4 225 5 485 7 914 15 098 15 529 16 146 16 158

 10.5 1 1.2 10.8 14.2 26.0 24.6 30.0 32.7

 9.9 12.8 14.6 19.0 4.1 7.2 12.6 9.4

 10.2 1 1.6 1 1.6 13.7 29.4 20.8 26.0 26.7

 16 23 50 98* 283 343 324 285

 2 739 9 90 3 991 6 199 7 951 8 655 10 128 12 120



 CUA;DRO 2 [cont.] ] 970 1971 1972 I 973 1974 1975 1976 1977

 PETROBR4S % BRASIL

 0.6 0.& 1.3 1.6 0.4 4.0 3.3 2.4

 Ahorro de divisas por
 pa1te de PETROBRJ4S 332 404 438 1 118 1 479 1 427 5 930 5 940

 1978 1979 1980 1981 1982 1983

 Precio del petrdleo
 (ddlares por barril) 12.70 17.26 28.67 32.50 33,47 29.31

 Importaciones de
 PETROBRAS

 Petrdleo crudo 4 089 6 264 9 370 10 599 9 566 7 894

 Productos 198 216 531 385 648 322

 Materiales y equipo 136 130 659 996 196 95

 Total de bienes 4 353 6 610 10 560 11 280 10 410 8 241

 Servicios 42G 495 456 722 767 706

 TOTAL 4 779 7 105 11016 12 002 11 177 8947

 Import.ciones de
 BRMS1L

 Bienes 13 683 18 083 99 955 22 091 19 395 15 429

 Servicios 6 037 7 920 10152 13135 17 089 13 415

 TOTAL 19 720 26 003 33 107 35 926 36477 28844

 Importaci.ones de
 PETROBRAS % BPSIL

 Bienes 33.1 36.G 46.0 51 1 53.7 53.4

 Servicios 7.1 6.3 4.5 2.0 4.5 5.3

 TOTAL 24.9 97.5 33.3 34.1 30.6 - 31.0

 Export.ciones de
 PETROBRAS 289 323 597 1 315 1 602 1 355

 Exportaciones de
 BRASIL 19 659 15 944 90 139 23 293 90 175 21 899

 PETROBRAS %

 BRASIL 9.2 2. 1 9.6 5.6 7.9 6.2

 Ahorro de divisas
 por pz6rte de 6 813 14 521 15 810
 PETROBMS

 1984 1985 1986 1987

 Precio del petrdleo
 (dolares por barril) 28.25 26.98 13.82 17.79

 Importaciones de
 PETROBBS

 , .

 Petroleocrudo 6 749 5 423 2 784 3 859

 Productos 149 326 290 270

 Materiales y equipo 68 79 105 88

 210

 Tot.l debienes 6959 5591 3109 4917
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 Servicios

 TOTAL

 7mportaciones de
 BRASIt

 Bienes

 Servicios

 TOTAL

 PETROBRAS %

 BRASIL

 Bienes

 Servicios

 TOTAL

 Exportaciones de
 PETROBRAS

 Exportaciones de
 BR4SIL

 PETROBR4S 7

 BR4SIL
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 1984 1985 1986 1987

 609 515 563 602

 7568 6036 3672 4819

 13 916 13 154 14 044 15 054

 13 214 12 877 13 695 12 672

 27 130 26 031 27 739 27 726

 50.0 42.0 22.1

 4.6 4.0 4.1

 27.9 93.2 13.2

 28.0

 4.8

 17.4

 2 053 1 833  797 1 066

 27 005 25 639 92 349 26 295

 7.6 7.1 3.6 4.1

 * Incluye ingreso por exportacioIles.

 En 1984 el Fondo Monetario Internaciollal cambio su sistema para informar acerca de los
 precios del petroleo. E1 precio del petroleo liviano cle Arabia Saudita, el viejo marcador
 de crudo, era de 28 dolares y 47 centavos. El nuevo precio se saca del promedio del precio
 del crudo del mercado spot.

 Traduccion de Marcel.a Pineda Camacho
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