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PRESENTACIÓN
Se cumplen 30 años de nuestra Constitución Federal, el 

principal instrumento para la reducción de desigualda-

des en la historia de Brasil. Desafortunadamente, este 

hito no motiva celebraciones en el presente contexto. 

Al contrario, asistimos al desmantelamiento de con-

quistas importantes y al prenuncio de un período de au-

mento de la pobreza y de las desigualdades en el país.

De acuerdo con la encuesta de opinión Oxfam Brasil/

Datafolha de 2017, nueve de cada diez brasileños per-

ciben al país como muy desigual. La encuesta mues-

tra además que, para enfrentar esa situación, los 

brasileños consideran que debe haber mayor ofer-

ta de empleos, mayor inversión pública en políticas 

sociales y una reforma tributaria. Existe, sin embar-

go, un desencuentro entre expectativas y realidad.

Las discusiones sobre la calidad y la progresividad del 

gasto social están estacionadas. El debate sobre una 

reforma tributaria orientada tanto al crecimiento econó-

mico como a la disminución de las desigualdades está 

bloqueado. La crisis fiscal a la que ha llegado el país ter-

minó generando un paquete de medidas desconectado 

de la misión constitucional mayor, que es la corrección 

de desigualdades históricas y la inclusión de los ex-

cluidos: la población negra, las mujeres y las minorías. 

En 2017, Oxfam Brasil lanzó su primer informe sobre las 

desigualdades brasileñas – “La distancia que nos une”. Allí 

retratamos, con datos de aquel momento y series histó-

ricas, algunas de las principales desigualdades del país, 

con el foco puesto en ingresos, patrimonio y distribución 

de servicios esenciales. Analizamos seis temas centrales 

para la reducción de las desigualdades: el sistema tribu-

tario, los gastos sociales, la educación, la discrimina-

ción, el mercado de trabajo y el acceso a la democracia. 

El informe “País estancado: un retrato de las desigualda-

des brasileñas 2018”, aquí presentado, da continuidad al 

debate anterior y profundiza el análisis de dos temas fun-

damentales: la tributación y el gasto social. Este informe 

cuenta dos historias – una sobre el estancamiento del 

proceso de reducción de las desigualdades, y otra sobre 
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los rumbos de nuestra política fiscal y sus efectos en la 

distribución de los ingresos. Y lo que revela nos desafía. 

Brasil, por primera vez durante años, ve estacionarse su 

distribución de los ingresos. La pobreza en el país se está 

recrudeciendo y se interrumpió la dinámica de convergen-

cia entre los ingresos de mujeres y hombres – el primer re-

pliegue en 23 años. También ha reculado la equiparación 

de ingresos entre negros y blancos, hasta llegar al estan-

camiento, que cumple actualmente siete años seguidos. 

Son retrocesos inaceptables, especialmente en un país 

en el cual la mayoría poblacional es de mujeres y negros.

En la cuestión fiscal, señalamos cómo el sistema tribu-

tario, por estar entre neutral y recesivo, retroalimenta 

desigualdades de ingreso, raza y sexo. Por otra parte, 

identificamos que algunas medidas legislativas referen-

tes a la reforma tributaria podrían tener impacto expre-

sivo y de corto plazo en la reducción de desigualdades. 

 Respecto de los gastos sociales, hay mucho que 

se puede hacer. Es posible alcanzar mejoras con un 

aumento de la calidad del gasto en general (trans-

parencia, progresividad y efectividad). Sigue sien-

do urgente la revocación del llamado “Techo de 

Gastos”, un limitador para la reanudación de la reduc-

ción de las desigualdades estructurales en Brasil. 

Finalmente, si las crisis económicas traen una enseñanza, 

esta es la de que no se puede garantizar el ejercicio de los 

derechos sin responsabilidad fiscal. Al mismo tiempo, las 

crisis sociales enseñan que no se puede dejar fuera de la 

ecuación fiscal del país el enfrentamiento de las desigual-

dades – condición para que Brasil alcance una economía 

fuerte, una sociedad justa y una democracia perenne.

Con este informe, Oxfam Brasil quiere hablar del es-

tancamiento del país en la reducción de la distancia 

entre ricos y pobres y de la ausencia de medidas ne-

cesarias para enfrentar tal desafío. Es este el proyecto 

pactado en la Constitución Ciudadana de 1988 y que, a 

veces, se muestra olvidado por quienes toman deci-

siones en el país. Es menester retomarlo con fuerza, 

luchando por una causa que debería siempre unir a la 

sociedad brasileña – la reducción de las desigualdades.

Katia Maia 

Directora Ejecutiva

Oded Grajew 

Presidente del Consejo Deliberativo
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El ciclo de la reducción de desigualdades se interrumpió 
en Brasil. Entre 2017 y 2018, una conjunción de indica-
dores negativos cuentan la triste historia de un grave 
repliegue del progreso social en el país. Son retratos 
recientes de un proceso que tuvo inicio antes y no da 
señales de reversión.

Si se toman los últimos cinco años, se observa un au-
mento de la proporción de la población en condición de 
pobreza1, del nivel de desigualdad de ingresos del traba-
jo2 y de los índices de mortalidad infantil3. El coeficien-
te de Gini de ingreso domiciliario per cápita, índice que 
mide la desigualdad de ingresos en el país y que venía 
cayendo desde 2002, se estancó entre 2016 y 20174.

Considerando el Objetivo de Desarrollo Sostenible – ODS 
10, que preconiza la “reducción de desigualdades dentro 
de los países y entre ellos”5, Brasil da pasos largos hacia 
atrás6. Entre 2016 y 2017, el 40% más pobre tuvo varia-
ción de ingreso peor que el promedio nacional7, contra-
riando la meta 1 del ODS 108. En ese mismo período, las 
mujeres y la población negra tuvieron peor desempeño 
de ingresos que los hombres y la población blanca, res-
pectivamente9, lo que significó un retroceso en la equi-
paración de ingresos – a contramano de la meta 10.210. 
Hubo repliegue también en las metas 10.3 y 10.411, con 
la aprobación de marcos legales que juegan contra la 
igualdad de oportunidades para la mayoría de la pobla-
ción y perjudican la capacidad de la política fiscal de re-
ducir desigualdades12.

Tal escenario es la marca de la crisis económica, fiscal 
y política que vivimos desde fines de 2014. Hubo retrac-
ción general del ingreso nacional desde entonces13, pro-
ducto de la recesión que prácticamente hizo duplicar el 
desempleo en el país, de un 6,8% en 2014 a un 12,7% en 
201714. Tal movimiento afectó mucho más a los pobres, a 
las mujeres y a la población negra15.

Un punto crucial para la comprensión y solución de la 
crisis brasileña reciente es el estado de las cuentas pú-
blicas. Se observa que, al menos desde 2011, la relación 
deuda/PIB viene creciendo, con gran acentuación de la 
curva en 2015 y 201616. El nuevo gobierno post impeach-
ment adoptó medidas bruscas de corrección de esa tra-
yectoria, medidas que no consideraron la importancia de 
políticas públicas orientadas a la inclusión social.

La principal política de ajuste aprobada en este período 
es la Enmienda Constitucional 95, que instituye el “Nue-
vo Régimen Fiscal”, conocido como “Techo de Gastos”17. 

Por un lado, tal medida crea límites indistintos para la 
expansión de gastos dentro de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial brasileños18. Por el otro, genera 
una competencia dentro del Poder Ejecutivo por partidas 
existentes, haciendo que gastos sociales19 disputen en-
tre sí y con otros gastos federales, como inversiones en 
infraestructura o plantillas de pagos del servicio público. 
Su efecto final será el de achicar el gasto público res-
pecto del PIB, al mismo tiempo que la población crecerá 
y envejecerá20.

Al tomar una medida extrema para el control de gastos, 
no se hizo nada para corregir la profunda injusticia tri-
butaria vigente en Brasil. En ese período, pese a los en-
sayos por parte del gobierno y del propio Congreso de 
realizar una reforma tributaria21, no había perspectiva de 
que esta corrigiera las distorsiones actuales que refuer-
zan las desigualdades22. Al final, ningún cambio relevan-
te fue aprobado, y el país sigue con una carga tributaria 
apoyada en impuestos sobre bienes y servicios (cerca de 
mitad de la recaudación), con reducido peso de la tri-
butación sobre ingreso y patrimonio (23% de la recau-
dación)23. Tampoco se consideró promover una revisión 
amplia de gastos tributarios y exenciones, sobre todo los 
de perfil regresivo.

La respuesta presentada hasta ahora para superar el 
momento de crisis va en contramano de lo que se apren-
de sobre política fiscal para la reducción de desigualda-
des. En el campo de los gastos, se ha reducido el gasto 
social, tan importante para proteger la base de la pirámi-
de24, al mismo tiempo que, en el campo de los ingresos, 
se mantiene un sistema tributario que sobrecarga aún 
más a esa base. A este tema se dedicará el presente in-
forme.

El documento está dividido en tres partes. En la parte 
1, hacemos un análisis del estado de las desigualdades 
en Brasil, con los datos más actuales para los ingresos 
existentes hasta octubre de 2018.

En la parte 2, discutimos la agenda fiscal relacionada a 
las desigualdades: aspectos de nuestro sistema tribu-
tario, de nuestros gastos sociales y sus efectos en la 
distribución del ingreso.

Finalmente, en la parte 3, proponemos una agenda de 
trabajo sobre esos tres puntos, con vistas a un desarrol-
lo del país que sea inclusivo y redistributivo. 
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ESCENARIO GENERAL 2017

En 2017, Brasil dejó de reducir desigualdades. Desde la 

promulgación de nuestra Constitución, en 1988, el país 

había avanzado, durante una parte del tempo, buscan-

do reducir la distancia entre la cúspide y la base de la 

pirámide social, sobre todo por la mejora de las condi-

ciones de vida de los más pobres. La universalización de 

los servicios públicos y de la previsión social25, la esta-

bilización de la moneda26, la inclusión educativa en par-

te de la década de 199027, la expansión del gasto y de 

los programas sociales en los años 200028, la valoriza-

ción del salario mínimo29 y ciclos económicos favorables 

construyeron un camino de avances sociales, ahora in-

terrumpido.

Fontes: Ipeadata com dados do IBGE/PNAD anual (2002 a 2014); IBGE/PNAD 2015 (Cálculos da Oxfam Brasil) e IBGE/PNAD Contínua (anual, todas as rendas) 2016 e 2017.

Nota: Não é possível conectar as séries da PNAD anual (2002 a 2015) e da PNAD contínua (2016 e 2017)33. Desta forma, não é possível manter uma só série histórica para o 

Gini de renda e calcular a variação de renda entre 2015 e 2016.

Desde 2002, el índice de Gini del ingreso familiar per cá-

pita30, medido por las Encuestas Nacionales por Mues-

tra de Domicilio (PNAD, por sus siglas en portugués), 

han caído sistemáticamente año tras año, lo cual no se 

observó entre 2016 y 201731. El año pasado, también por 

primera vez en 15 años, la relación entre el ingreso pro-

medio del 40% más pobre y el ingreso promedio total fue 

desfavorable para la base de la pirámide32. Eso es lo que 

muestra el Gráfico 1.

// Gráfico 1. 
Brasil - Gini de ingreso y ratio del ingreso 
del 40% más pobre respecto del promedio 
nacional 2002-2017
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Otros elementos se suman a dicho escenario.

Desde hace cuatro años, la desigualdad en el ingreso 

habitual del trabajo (es decir, considerando aquí sola-

mente el salario principal) viene aumentando34, y la pro-

porción de pobres volvió a los mismos niveles de 201235. 

La población negra en Brasil tiene su proporción de in-

greso respecto de la población blanca prácticamente 

estancada desde 201136, y la equiparación salarial entre 

mujeres y hombres retrocedió entre 2016 y 201737.

Durante esos dos años, Brasil se mantuvo en el mismo 

nivel del Índice de Desarrollo Humano (IDH), 0,74338, per-

maneciendo en la 79ª posición del ranking del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), de un 

total de 189 países. El indicador con mayor impacto ne-

gativo en el IDH brasileño fue el de ingreso, en función de 

su repliegue reciente, sobre todo en las franjas inferio-

res39. En el comparativo global, en materia de desigual-

dad de ingresos, caímos, en 2017, de 10º a 9º país más 

desigual del planeta40.

En 2016, por primera vez desde 1990, Brasil registró un 

aumento en la mortalidad infantil, que subió de 13,3, en 

2015, a 14 muertes por mil habitantes (4,9% más que el 

año anterior41). Hubo además una escalada en la pobreza 

del país, retrato de injusticias que, hace poco tiempo, 

estaban en trayectoria de superación.

Bajo el criterio base del Banco Mundial, de US$ 1,90 por 

persona/día, había cerca de 15 millones de pobres en 

el país en 2017, 7,2% da población, lo que significa un 

crecimiento del 11% respecto a 2016, cuando había 13,3 

millones de pobres (6,5% de la población42). Es el tercer 

año seguido en el que crece dicha tasa, tendencia ini-

ciada en 2015.

Brasil es, según criterios del Banco Mundial, Upper-mid-

dle Income Economy, o sea, pertenece al grupo de países 

en los que la línea de pobreza ponderada por el tamaño 

de la economía43 se calcula en US$ 5,5 por persona/día. 

Bajo ese criterio, Brasil tendría hoy más de 22% de su 

población en situación de pobreza, 45 millones de per-

sonas, en lugar de 13 millones.44

ES EL PRIMER 
ESTANCAMIENTO 
en el GINI En 
15 AñOS

En resumen, 2017 fue un año de pésimas noticas para la 

reducción de las desigualdades en el país, con la apa-

rente consolidación de un retroceso histórico. 



Escenario general 2017
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DESIGUALDADES DE INGRESO 2016-2017

Según el IBGE, en 2017 cerca del 60% de la población 

total (124,6 millones de personas) tenía algún ingreso45. 

La mayor parte del ingreso de los brasileños, 73,8%, era 

proveniente del trabajo, y otra gran parte, 19,4%, de ju-

bilaciones o pensiones46. Lo restante se dividía entre 

recibo de alquileres y arrendamientos (2,4%), pensión 

alimenticia, donación o mensualidad (1,2%) u otros ren-

dimientos (3,3%)47. Con pequeñas variaciones, se trata 

de las mismas proporciones de 2016.

En 2017, el ingreso promedio mensual per cápita cap-

tado por la PNAD Continua fue de R$ 1.268,0048, lo que 

significa una caída de 2,7% respecto a la de 2016 – R$ 

1.303,1249. Entre 2016 y 2017, el índice de Gini, que mide 

desigualdad de ingresos domiciliarios per cápita se man-

tuvo inalterado, en el nivel de 0,54950, lo que contrasta 

con los 15 años anteriores, en los cuales siempre hubo 

alguna caída respecto al año anterior51. Este índice es 

importante porque refleja el grado de concentración del 

ingreso, sobre todo del rendimiento del trabajo, pero in-

cluyendo también ingresos no provenientes del traba-

jo, como jubilaciones, pensiones, alquileres recibidos y 

otros beneficios y fuentes52.

Considerando solamente a la población mayor de 20 años 

con algún rendimiento53, queda evidente que la base de 

la pirámide perdió más, destacándose el decil más po-

bre. En el caso de los rendimientos de todos los trabajos, 

la pérdida entre 2016 y 2017 fue de más del 11% para 

el 10% más pobre, cayendo a 9% cuando se consideran 

todos los deciles de rendimientos54. En 2017, el ingreso 

promedio total de este grupo más pobre fue de tan solo 

R$ 198,03 al mes, valor que está por debajo de la línea de 

pobreza del Banco Mundial55.

En general, la mitad más pobre de la población tuvo una 

retracción del 3,5% de sus rendimientos del trabajo (fru-

to del aún creciente desempleo en esa época), y 1,6% 

de reducción si se consideran todos los ingresos56. En 

2017, el ingreso promedio de la mitad más pobre fue de 

R$ 787,69, es decir, menos de un salario mínimo.

Las atenuaciones en las caídas de rendimientos de 

los más pobres, si se consideran rendimientos totales 

en contraste con el ingreso de todos los trabajadores, 

muestran la importancia de que el Estado reduzca el im-

pacto de las crisis económicas, que tienden a afectar a 

los más pobres con más fuerza. En la cima de la distribu-

ción se observa otro escenario.

El 10% de brasileños más ricos con algún ingreso vie-

ron un crecimiento de casi 6% en sus rendimientos del 

trabajo57, y del 2% si se consideran todos los ingresos 

en el mismo período. Con base en datos de la PNAD Con-

tinua 2017, el ingreso promedio total del decil más rico 

fue de R$ 9.519,10, cerca de 10 salarios mínimos al mes 

(habiendo sido de R$ 9.324,57 en 2016).

Existe una diferencia importante entre los datos de las 

encuestas domiciliarias y los datos que pasaron a ser 

divulgados por la Secretaría Federal de Hacienda (SRF, 

por sus siglas en portugués) en 2015, basados en las de-

claraciones del Impuesto a la Renta de la Persona Física 

(IRPF)58. Considerando este último dato, el ingreso pro-

medio mensual declarado en 2017 (año-calendario 2016) 

del 10% más rico en Brasil fue superior a R$ 13.000,0059.

El 10% más rico, sin embargo, es bastante desigual. De 

los más de 12 millones de brasileños que tienen ingresos 

en esa categoría, el 75% gana hasta 20 salarios mínimos 

de ingreso tributable – más de la mitad de estos gana 

hasta 10 salarios mínimos60. Por otra parte, el grupo de 

cerca de 1,2 millón de personas que componen el 1% 

más rico del país tiene rendimientos promedio superiores 

a R$ 55.000,00 al mes61.

El IBGE calcula que los ingresos mensuales medios del 

1% más rico representan 36,3 veces más que aquellos 

del 50% más pobre62. Considerando los datos de las de-

claraciones de IRPF, tal ratio sería de 72 veces.

Entre los países con datos tributarios disponibles, Brasil 

sigue siendo uno de los que más concentra ingresos en 

la punta de la pirámide63. Proyecciones de distribución 

de ingresos que consideran datos tributarios para “cor-

regir” lo que las encuestas no logran captar – cuánto ga-

nan los ricos – vienen apuntando a una estabilidad en la 

desigualdad de ingresos desde hace muchos años64. El 

Gráfico 2 muestra que, según ese criterio, nuestra distri-

bución de ingresos está estancada desde 2012. 
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// Gráfico 2. 
Brasil - Índice de Gini de ingreso medido solamente por la PNAD y corregido con datos del IRPF – 
2007-2016

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la PNAD y de las Declaraciones de IRPF65.

Nota: Para el cálculo de los coeficientes de Gini, se utilizaron los rendimientos totales individuales de adultos mayores de 20 años, permitiendo la interpolación de datos 

de las Declaraciones de IRPF.
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DESIGUALDAD DE INGRESOS ENTRE GRUPOS 
RACIALES

Las desigualdades de ingresos entre grupos raciales au-

mentaron en los últimos dos años. En 2016, los negros 

ganaban R$ 1.458,16 en promedio, lo que corresponde a 

un 57% de los ingresos promedio de los blancos, equi-

valentes aquel año a R$ 2.567,8166. En 2017, los ingresos 

promedio de los negros fueron de R$ 1.545,30 mientras 

que los de los blancos alcanzaron los R$ 2.924,31, dismi-

nuyendo la ratio de ingresos a 53%67. Tal ratio no pasa de 

57% desde hace siete años, un largo período de estan-

camiento de la equiparación iniciada en 201168.

Como resultado, las desigualdades raciales son visibles 

dentro de estratos específicos de ingresos. El prome-

dio general de rendimientos de la mitad más pobre de 

la población era de R$ 749,31 en 201669, siendo que los 

blancos pobres ganaban en promedio R$ 882,23 y los ne-

gros pobres, R$ 634,6670. En 2017, el promedio general 

para ese grupo era de R$ 804,35, siendo que los blancos 

de la mitad más pobre ganaban R$ 965,19 mientras los 

negros de esa franja cobraban R$ 658,1471. En ese pe-

ríodo, los negros pobres quedaron aún más pobres, con 

una reducción de ingresos de cerca de 2,5%, mientras 

los blancos siguieron en dirección opuesta, con incre-

mento de ingresos de casi 3%72.

Da igual manera, entre el 10% más rico, los blancos ga-

naban R$ 11.026,36 mensuales en 2016 mientras los ne-

gros ganaban R$ 5.384,0073, o sea, menos de la mitad (o 

cerca de 49% de los rendimientos de aquellos). En 2017, 

esa proporción se hizo aún más regresiva, con los blan-

cos cobrando en promedio R$ 13.753,63 al mes, frente a 

R$ 6.186,01 en el caso de los negros74, lo que equivale 

a un 45% de lo que ganaba la población blanca de ese 

decil. Entre 2016 y 2017, los negros del decil más rico 

incrementaron sus ingresos en 8,10%, menos de la mitad 

de las ganancias de la población blanca, que fueron de 

17,35%75. Estas disparidades son vistas en el Gráfico 3. 

DESDE 2011,
la equiparación 
DE ingresos 
de lOS nEGROS 
ESTÁ ESTANcADA
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Fuente: Elaboración propia con datos de la PNAD Continua 2016 y 2017.

Nota: Los valores de 2016 fueron actualizados de acuerdo al IPCA para aquel año. La población negra incluye a negros, pardos e indígenas, según la clasificación del IBGE. 

Cifras redondeadas.

// Gráfico 3. 
Brasil – Ingresos de negros y blancos y variación de las proporciones entre ingresos de negros y 
blancos, en el promedio general, dentro del 50% más pobre y del 10% más rico – 2016-2017
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DESIGUALDAD DE INGRESOS ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES

La laguna de rendimientos entre mujeres y hombres que-

dó reflejada en la última actualización del Pnud para el 

IDH brasileño, que apunta un coeficiente de 0,761 para 

hombres y de 0,755 para mujeres76.

De hecho, las desigualdades entre rendimientos de mu-

jeres y hombres también aumentaron en los dos últimos 

años. Según datos de las PNAD Continuas, las mujeres 

ganaban cerca de 72% de lo que ganaban los hombres en 

2016, proporción que cayó a 70% en 201777. Se trata del 

primer repliegue en 23 años78.

En 2017, el ingreso promedio de las mujeres era de R$ 

1.798,72, mientras que el de los hombres era de R$ 

2.578,1579. Respecto del año anterior, ambos tuvieron 

incrementos medios generales de ingresos, con un au-

mento del 5,2% en los rendimientos de los hombres, 

correspondiente a más que el doble del obtenido por las 

mujeres (2,2%80). En la mitad más pobre, empero, hubo 

pérdidas – mayores en el caso de las mujeres pobres 

(-3,7%) que en el de los hombres pobres (-2%).

En la cúspide de la distribución, los hombres tuvieron 

casi 19% de aumento en sus rendimientos entre 2016 y 

2017, mientras las mujeres vieron aumentar sus ingresos 

medios en una proporción muy inferior a esta, a saber, 

3,4%. Como resultado de este crecimiento tan desigual 

en la cima, la relación entre rendimientos de mujeres y 

hombres dentro del mayor decil de ingresos se replegó 

de 69% a 60% entre 2016 y 2017, dejando más distante la 

equiparación de rendimientos entre mujeres y hombres 

en general. Estas desigualdades se ven claramente en 

el Gráfico 4.

ES EL PRIMER 
REPLIEGUE EN LA 
EQUIPARACIÓN 
DEL INGRESO 
DE LAS mUJERES 
EN 23 AÑOS
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// Gráfico 4. 
Brasil – Ingresos de mujeres y hombres y variación de proporciones entre ingresos de mujeres y 
hombres, en promedio general, dentro del 50% más pobre y del 10% más rico – 2016-2017

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNAD Continua 2016 y 2017.

Nota: Los valores de 2016 fueron actualizados de acuerdo con el IPCA para aquel año. Cifras redondeadas.
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DESIGUALDAD DE INGRESOS ENTRE REGIONES

Cuando se examinan las desigualdades regionales, es 

posible observar que hubo movimientos cruzados. Mien-

tras, entre 2016 y 2017, hubo un aumento de la concen-

tración del ingreso en las regiones Norte, Nordeste, Sur y 

Centro-Oeste, hubo un movimiento contrario en la región 

Sudeste, la más afectada por la crisis reciente81. Esta fue 

la única región en la que hubo disminución del ingreso 

total per cápita, con casi R$ 5 mil millones de pérdidas 

de rendimientos totales82.

Si se mira la división por Unidades Federativas (UF), 12 

de las 27 tuvieron pérdida agregada de ingresos, a la 

vez que las demás 15 tuvieron aumento83. São Paulo fue 

responsable por el 71% de la retracción del ingreso na-

cional, seguido por Río de Janeiro y Pernambuco84. Esto 

puede explicarse por la altísima concentración del ingre-

so del país en estos estados, así como por las grandes 

masas poblacionales que allí viven y que fueron impac-

tadas por el alza del desempleo.

En 2017, los rendimientos medios mensuales de todos los 

trabajos fueron de R$ 1.630,00 en el Norte, R$ 1.509,00 

en el Nordeste (las dos regiones por debajo del promedio 

nacional), R$ 2.475,00 en el Sudeste, R$ 2.397,00 en el 

Sur y R$ 2.512,00 en el Centro-Oeste85, mayor promedio 

brasileño.

Echando una mirada a la situación dentro de cada UF, 

se percibe cuánto la desigualdad entre las mismas hace 

que pobres y ricos de una sean más pobres y más ricos 

que de otra. El rendimiento medio del 50% más pobre en 

el Distrito Federal (R$ 1.059,00, el mayor entre las UF) es 

más de tres veces superior al rendimiento del 50% más 

pobre del estado de Piauí (R$ 341,00, el menor entre las 

UF)86. De igual manera, el ingreso medio del 10% más rico 

en el estado de São Paulo (R$ 12.816,00) es casi tres ve-

ces el ingreso medio del 10% más rico en el estado de 

Maranhão (R$ 4.669,00) – ratio que llega a casi cuatro en 

la comparación de Maranhão con el Distrito Federal87. El 

Mapa 1 ofrece un retrato de estas desigualdades regio-

nales.

// Mapa 1. 
Brasil – Promedio de ingresos del 10% más rico y del 50% más pobre en cada UF – 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de IBGE/PNAD Continua 2016.
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Además de las desigualdades entre Unidades Federati-

vas, contrastamos las desigualdades dentro de cada es-

tado y el Distrito Federal. La geografía de las desigualda-

des cambia con esos datos, poniendo de manifiesto que 

muchos estados brasileños son altamente desiguales en 

sí, así tengan ingresos medios altos o bajos.

El Distrito Federal (DF) es el caso icónico de desigualda-

des en Brasil, con el mayor coeficiente de Gini – 0,56188. 

Tal índice es empujado por el ingreso medio, el mayor del 

país89, que es bastante concentrado en la región del Plan 

Piloto (donde los rendimientos medios son superiores a 

cinco salarios mínimos) en detrimento de otras regiones 

de la Capital Federal, como la Ciudad Estructural (donde 

se gana, en promedio, menos de un salario mínimo)90.

Además del DF, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Nor-

te y Roraima forman el conjunto de las cinco UF más desi-

guales del país91, las dos últimas con capitales acentua-

damente más ricas que sus interiores, lo que explica en 

buena medida tales desigualdades. Por otro lado, Santa 

Catarina, Rondônia, Mato Grosso, Goiás y Alagoas son los 

estados menos desiguales92, independientemente de 

que los ingresos per cápita sean bastante diferentes.

El Mapa 2 revela los contrastes entre estados. Las regio-

nes Centro-Oeste y Sur son aquellas con menores desi-

gualdades dentro de cada UF, aunque el Distrito Federal 

configura una excepción.

// Mapa 2. 
Brasil – Coeficiente de Gini dentro de cada UF – 2016 

Fuente: Elaboración propia con datos de IBGE/PNAD Continua 2016.
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DESIGUALDAD DE INGRESOS DE BRASIL EN EL 
CONTEXTO INTERNACIONAL

El conjunto de la obra de las desigualdades de ingre-

sos descripto anteriormente pone a Brasil como una de 

las naciones más desiguales del planeta. Considerando 

países con datos relativamente recientes disponibles93, 

Brasil está detrás solamente de Qatar en materia de con-

centración de ingresos por el 1% más rico, siendo el 29% 

la franja concentrada en el país árabe y el 28% por aquí94. 

Además de Qatar y de Brasil, Chile, Turquía y Líbano cons-

tituyen los cinco países con mayor concentración de in-

gresos entre aquellos con datos disponibles95.

Al otro lado están Holanda, Dinamarca, Eslovenia, Islas 

Mauricio y Finlandia, los cinco países con menor concen-

tración de ingresos en la cima de la pirámide social – del 

6 al 7%96. El Mapa 3 indica que las mayores economías 

de América Latina y el Caribe, los Estados Unidos, Tur-

quía, Rusia, la India y la región del Máshrek son focos de 

gran concentración, contrastando con Canadá, Europa, 

el Sur Asiático y Oceanía. Faltan datos para varios paí-

ses, especialmente los del continente africano y de Asia 

Central97.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Wealth and Income Database – WID.

Nota: Los datos son, en su mayoría, referentes a los años de 2012 en adelante, 

pero hay casos de datos anteriores que llegan a 2004. 

Según datos actualizados del Pnud, Brasil pasó a ocupar 

en 2018 la 9ª peor posición en materia de desigualdad 

de ingresos medida por el coeficiente de Gini entre un 

conjunto de 189 países. A pesar de estar entre las diez 

mayores economías globales, el PIB per cápita brasileño, 

en su valor en dólares de US$ 9.821,4198, todavía es rela-

tivamente bajo si se lo compara a países con desigualda-

des un poco menores que las nuestras, como Chile (US$ 

15.346,45), Panamá (US$ 15.087,68) y Costa Rica (US$ 

11.630,6799).

Las medidas redistributivas, aunque son fundamentales 

para el combate a las desigualdades, solas resultan in-

suficientes. Brasil tiene el desafío del crecimiento de su 

economía, dado el tamaño de su población respecto de 

su PIB. Pero para ello es necesario avanzar en un modelo 

inclusivo de economía y en un Estado que promueva el 

crecimiento sin dejar atrás a la gran mayoría de la pobla-

ción. Es menester plantar las bases para una economía 

robusta, que esté fundada en la construcción de una so-

ciedad justa. 

// Mapa 3. 
Mundo – Cuota de ingresos del 1% más rico, por país – 2004 a 2016 
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La Constitución Federal de 1988 acabó con el límite de 

la ciudadanía que caracterizó a las Cartas anteriores, y 

que restringía el acceso al Estado a grupos específicos 

de la población, en particular aquellos detentores de un 

carnet de trabajador.100 Fue un primer paso histórico en 

el sentido de la universalidad de servicios y derechos, la 

creación de un Estado de bienestar social tardío en me-

dio de una ola neoliberal creciente en el mundo. En aquel 

momento, se establecieron las directrices para políticas 

redistributivas, que no fueron plenamente implementa-

das por los gobiernos y parlamentos que siguieron.

Por un lado, el país puso manos a la obra en la cons-

trucción de una máquina pública que se hiciera cargo de 

universalizar servicios de salud, educación, asistencia, 

previsión social, extensión rural, entre otros.101 El resul-

tado de este movimiento se puede apreciar en un Siste-

ma Único de Salud (SUS), en un Sistema Único de la Asis-

tencia Social (Suas), en una red de protección social y en 

la oferta de educación pública para toda la población en 

edad escolar. Pese a presentar grandes desafíos, se tra-

ta de una estructura estatal rara para países de la región 

latinoamericana y caribeña y con un perfil socioeconó-

mico como el brasileño.

Por el otro, hemos reglamentado nuestro sistema tribu-

tario ignorando principios constitucionales de reducción 

de desigualdades y respeto a la capacidad contributiva 

de cada ciudadano y ciudadana, al mismo tiempo que 

sentamos las bases para una gran fragilidad fiscal102.

Art. 3º 
Constituyen 
objetivos 
fundamentales 
de la República 
Federativa de 
Brasil... erradicar 
la pobreza y la 
marginación 
y reducir las 
desigualdades 
sociales y 
regionales

(Constitución Federal de 1988)
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Se cuenta con soporte social para la expansión del Esta-

do, representada por los gastos con políticas sociales.103 

Considerando un pasado reciente, se percibe un movi-

miento en la opinión pública, pero no una inversión en la 

posición pro Estado de los brasileños. El Gráfico 5, que 

reúne resultados de dos preguntas hechas en cinco di-

ferentes encuestas de opinión entre 2008 y 2017104 (esta 

última, realizada por Oxfam Brasil con el Instituto Datafo-

lha), muestra cómo se han posicionado los brasileños en 

cuanto a gastos sociales y tributación. 

Fuentes: PSIEMS (2008), Cesop (2010 y 2014), CEM (2013) apud Arretche y Araújo 2017; Oxfam Brasil/Datafolha 2017.

Nota: Los números se refieren a la suma de acuerdos parciales y totales.

// Gráfico 5. 
Brasil – Nivel de acuerdo con la acción gubernamental para la reducción de desigualdades, 
aumento de la tributación en general y aumento de la tributación para personas muy ricas – 
2008-2017



www.oxfam.org.brPaís Estancado: Un Retrato de las Desigualdades Brasileñas 2018

Página - 33

Hubo un cambio en el nivel de apoyo a la intervención 

social del Estado, de 92% a 79%, entre aquellos con ren-

dimientos de hasta un salario mínimo, y de 90% a 75% 

entre los que ganan más de cinco salarios mínimos. Aun 

así, en los días de hoy, casi ocho de cada diez brasileños 

esperan que los gobiernos actúen para reducir desigual-

dades. 

Cayó también el ya bajo apoyo a la mayor tributación para 

la financiación de políticas sociales – de 45% a 30% para 

quienes ganan menos de un salario mínimo, y de 21% a 

8% para quienes tienen ingresos superiores a cinco sa-

larios. De esta forma, el brasileño tiene consolidada una 

visión aparentemente contradictoria: pro Estado, pero 

anti impuestos.

Oxfam Brasil y el Instituto Datafolha incluyeron una pre-

gunta específica que no se había hecho en años ante-

riores, un test de acuerdo con la afirmación “El gobierno 

debe aumentar los impuestos solo de las personas muy 

ricas para garantizar una mejor educación, más salud y 

más vivienda para los que necesitan”. Como resultado, el 

74% de la población cuyos ingreso es de hasta un salario 

mínimo, y el 56% de la población con ingreso superior a 

cinco salarios mínimos mostraron acuerdo. En total, el 

71% de los brasileños se posicionó a favor del aumento 

de impuestos para la cima de la pirámide.105 En otras pa-

labras, existe lastro en la sociedad para políticas fisca-

les redistributivas – incluidas las tributarias.

Hoy, a Brasil le va mal en la tributación, y le va mejor en 

los gastos – pese a los desafíos importantes de progre-

sividad y eficiencia, sobre todo en la previsión social. 

Una forma convencional de medir el papel del Estado en 

la corrección de desigualdades de ingreso es calcular 

las desigualdades “de mercado”, o sea, aquellas ge-

neradas por las diferencias entre rendimientos brutos, 

y compararlas con las desigualdades finales, después 

de la política fiscal. Eso significa medir el efecto de las 

transferencias directas (jubilaciones, pensiones, Bol-

sa Familia y otras), de las prestaciones en salud y edu-

cación (cuánto estos servicios públicos hacen que los 

ciudadanos ahorren de sus ingresos), de la tributación 

directa (sobre ingresos y patrimonio) y de la tributación 

indirecta (implícita en bienes y servicios consumidos) 

sobre el ingreso de la población. El Gráfico 6 muestra 

cómo desigualdades pre y post tributación y gastos fue-

ron medidas en algunos países.

// Gráfico 6. 
América Latina y el Caribe, OCDE, Unión 
Europea y países seleccionados – impacto de 
la tributación y de los gastos sociales sobre la 
desigualdad de ingresos – 2015

Fuente: Hanni, Martner&Podestá 2015.
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Brasil tiene un sistema fiscal más efectivo (en el sentido 

de reducir más las desigualdades) que grandes economías 

de la región, como Colombia y México, superior al promedio 

de América Latina y el Caribe y comparable a Argentina. No 

obstante, estamos bastante atrás de países de la OCDE y, 

más aún, de los 15 países más ricos de la Unión Europea. Es 

interesante notar, además, como el nivel inicial de desigual-

dad es relativamente similar entre los países, siendo muy 

diferente post tributación y gastos sociales, lo que revela 

que diferencias entre ellos deben ser significativamente 

acreditadas a la política fiscal.

En Brasil, se estima que el efecto general de las transferen-

cias y de la tributación es de reducción de desigualdades 

en el orden del 5,7%, llegando al 21,8% si se consideran los 

gastos en salud y educación.106 El efecto de las transferen-

cias directas es de reducción de desigualdades en un 7,6%, 

lo cual es mitigado por un sistema tributario que aumenta 

desigualdades en cerca de 2% (sobre todo por la incidencia 

de los tributos indirectos, muy regresivos).107 Consideran-

do las provisiones en salud y educación aisladamente, su 

efecto redistributivo es el más fuerte: 17,1%.108 El Gráfico 7 

resume estos resultados. 

// Gráfico 7. 
Brasil – Impacto de la tributación y del gasto 
social en el coeficiente de Gini de ingreso – 2013

Fuente: Silveira 2012.109 



Hay otros análisis que apuntan a un sistema tributario 

neutral, y no regresivo110 – que sería inaceptable en un 

país tan desigual. Tales análisis son convergentes sobre 

el papel general de la política fiscal brasileña, reforzando 

la necesidad de mejoras en la tributación y reconociendo 

el papel central del gasto.

A continuación, una breve inmersión en las composicio-

nes del sistema tributario y del presupuesto social a lo 

largo del tiempo, y en qué significan para la distribución 

de ingresos en el país y para la reducción de desigual-

dades. 
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2.1. 
TRIBUTAción
Brasil no es un país común en la cuestión tributaria. Entre 

países de características económicas parecidas, el des-

taque está en su elevada carga tributaria (que permite 

amplia cobertura de políticas sociales), al mismo tiempo 

que se trata de tributos regresivos más que progresivos. 

Tal característica juega contra la reducción de desigual-

dades y la propia productividad de la economía111, tema 

debatido y acordado por expertos de diferentes puntos 

del espectro político y económico.

La proporción entre tributos directos e indirectos varió 

poco en ese período. Entre los principales tributos direc-

tos en Brasil, están el IRPF (que representa un 2,5% del 

PIB), el Impuesto a la Renta de la Persona Jurídica – IRPJ 

(1,7% del PIB), el Impuesto sobre la Propiedad de Vehícu-

los Automotores – IPVA (0,6% del PIB) y el Impuesto Pre-

dial Territorial Urbano – IPTU (0,5% del PIB)114, entre otros. 

Los impuestos indirectos incluyen el Impuesto sobre 

Circulación de Mercancías y Servicios – ICMS (6,7% del 

PIB), la Contribución para la Financiación de la Seguridad 

En el ranking global del Índice de Compromiso con la Re-

ducción de Desigualdades (Commitment to Reduce In-

equality Index – CRII), de Oxfam, Brasil es el 64º país en 

términos de sistema tributario en un ranking de más de 

150 países.112 En este comparativo internacional, la re-

gresividad general del sistema brasileiro es lo que tira al 

país hacia abajo.113

A lo largo del período post 1988, hubo expansión de la 

carga tributaria bruta (CTB) de cerca de 20% del PIB a más 

de 33% del PIB – en 2005 – la cual se viene manteniendo 

en ese nivel desde entonces, como muestra el Gráfico 8. 

// Gráfico 8. 
Brasil – Carga tributaria bruta total y tributos directos e indirectos como proporción del PIB – 
1990-2016

Fuente: Cepal (2018), con datos de la Secretaría del Tesoro Nacional.

Social – Cofins (3,2% del PIB), el Impuesto sobre Servi-

cios – ISS (1% del PIB), el Impuesto sobre Productos In-

dustrializados – IPI (0,8% del PIB) y la contribución para 

el Programa de Integración Social – PIS (0,7% del PIB)115, 

entre otros.

Desde la promulgación de la Constitución, que preconiza 

un sistema tributario justo, gobiernos y parlamentos han 

mantenido un peso mayor en la tributación indirecta, o 

sea, sobre bienes y servicios, – cuyos valores embutidos 

en productos son transferidos a pobres y ricos indiscri-
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minadamente – que en la tributación directa y personal 

– en la que es posible discriminar mejor a pobres y ricos a 

fin de corregir desigualdades excesivas. Como resultado, 

el sistema tributario viene reforzando desigualdades a lo 

largo del tiempo.

Considerando a los países de la lista de la OCDE (miem-

bros y aliados), Brasil figura entre los tres únicos cuyos 

tributos indirectos superan los directos en la composi-

ción de la carga tributaria.116 Como muestra el Gráfico 9, 

la mayoría de las grandes economías del planeta apoya 

su recaudación más sobre tributos de ingresos y patri-

monio que sobre tributos de bienes y servicios, con ex-

cepción de Brasil, Turquía y Chile.117 En esa lista, Brasil es 

el que menos tributa ingresos y patrimonio como propor-

ción de la carga tributaria bruta (CTB), poco más de 22%. 

En la OCDE, ese nivel es, en promedio, del 40%.118 Por otra 

parte, la tributación indirecta brasileña llega a casi 50%, 

mientras la de la OCDE no pasa, en promedio, de 33%.119 
// Gráfico 9. 
OCDE – Carga tributaria bruta y proporción de los tributos en su composición – 2015

Fuente: Elaboración propia con base en Oliveira 2018, de acuerdo con datos de la OCDE.

Vale resaltar que el apoyo excesivo de la carga en tri-

butación indirecta aumenta la sensibilidad de la recau-

dación a los ciclos económicos que, cuando entran en 

crisis, ponen en jaque la propia capacidad del Estado 

de financiarse.120 En otras palabras, si a la economía le 

va mal, a la recaudación le va mal – debido a la reduc-

ción o retraso en los pagos, además del aumento de la 

evasión121 – y se empieza a hablar de más tributación o 

menos gasto, medidas que tienden a penalizar más a los 

más pobres.

En un análisis del impacto de la tributación en la socie-

dad brasileña en diferentes grupos, se observa cómo la 

regresividad (o casi neutralidad) ocurre. Como revelan 

los Gráficos 10 y 11, a continuación, la gran diferencia 

está en la forma de incidencia tributaria en la base y en 

la cima de la pirámide.

Una estimación de la incidencia tributaria sobre ingresos 

medios del 40% más pobre y del 20% más rico, de dife-

rentes composiciones familiares por raza y sexo, apunta 

a pocas variaciones de la carga tributaria total individual 

dentro de la sociedad. Un vistazo general es suficiente 

para concluir que no hay diferencia entre la tributación 

relativa de la base y de la cúspide de la pirámide social, 

con categorizaciones variando de un 17% a un 26%. 
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// Gráfico 10. 
Brasil – Participación de los tributos directos e indirectos en el ingreso por categorías de 
familias según el color de los/as jefes/as de hogar y por estratos de ingreso familiar per cápita 
– 2008-2009

Fuente: Silveira 2012; POF 2008/09.

Nota: El investigador Fernando Gaiger Silveira cedió su base de tributos y gasto social por unidad de consumo de la POF. Con esa base y los microdatos de la POF, se proce-

só la organización de los datos según los arreglos familiares. La POF 2008-2009 sigue siendo la encuesta más actual para esos cálculos, considerando que los resultados 

de la POF 2018 no fueron divulgados hasta la fecha de lanzamiento de este informe.
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// Gráfico 11. 
Brasil – Participación de los tributos directos e indirectos en el ingreso por categorías de 
familias según el estado civil, el sexo, la presencia de hijos y por estratos de ingreso familiar 
per cápita – 2008-2009

Fuente: Silveira 2012; POF 2008/09.

Nota: El investigador Fernando Gaiger Silveira cedió su base de tributos y gasto social por unidad de consumo de la POF. Con esa base y los microdatos de la POF, se proce-

só la organización de los datos según los arreglos familiares. La POF 2008-2009 sigue siendo la encuesta más actual para esos cálculos, considerando que los resultados 

de la POF 2018 no fueron divulgados hasta la fecha de lanzamiento de este informe.
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Por su parte, en distintos arreglos según estado civil, 

sexo y presencia de hijos, los promedios señalan que las 

variaciones mayores están en la base de la pirámide, re-

cayendo sobre parejas mestizas y blancas con hijos la 

mayor carga tributaria familiar, 24% y 25% respectiva-

mente. Una vez más, se observa el gran impacto de la 

presencia de hijos en el aumento de la incidencia tribu-

taria bajo la óptica de esos sesgos poblacionales.

La solución de ese problema pasa por la redistribución 

de la carga tributaria brasileña. Ello implicaría la reduc-

ción de tributos indirectos y el aumento de los directos, 

especialmente de la tributación a la ganancia de los más 

ricos. 

La característica que más llama la atención es el papel 

regresivo de la tributación indirecta en los grupos de ba-

jos ingresos. Esta aumenta la carga tributaria de familias 

e individuos que están entre el 40% más pobre hasta los 

mismos niveles de la de aquellos que están entre el 20% 

más rico, revelando la incapacidad del sistema tributario 

brasileño de tratar de manera desigual a los desiguales, 

lo que corregiría desniveles de ingresos.

Otro factor de gran impacto en la carga tributaria familiar 

es la presencia de hijos. Se observa, tanto en el análisis 

con sesgo de raza (Gráfico 10) como en aquel con sesgo 

de sexo (Gráfico 11) que las parejas con hijos tienden a 

aumentar su carga indirecta – seguramente por el au-

mento de la necesidad de consumo de bienes y servicios 

diversos – lo que termina aumentando el peso de la car-

ga total. Ese aumento es más visible dentro del promedio 

del 40% más pobre de la población.

Al poner el foco sobre las desigualdades raciales, se per-

cibe que los negros (considerando a individuos y parejas 

“negros” y “mestizos”122) de la base de la pirámide desti-

nan de un 17% a un 23% de sus rendimientos al pago de 

tributos, con mucha más énfasis en la tributación indi-

recta. Se trata de una proporción parecida a la variación 

entre blancos pobres, que gastan de 18% a 25% de sus 

rendimientos en tributos, también en su mayoría indirec-

tos. Aunque el sistema tributario no es él mismo la causa 

de las desigualdades raciales, pesa diferentemente so-

bre negros: ser pobre significa pagar más tributos, pero 

ser pobre y negro significa pagarlos sobre una base de 

ingresos menor, fragilizando todavía más la condición de 

las familias negras.



REFORMA TRIBUTARIA

La Constitución de 1988 orienta al sistema tributario a 

cobrar impuestos en “carácter personal” y de acuerdo a 

la “capacidad económica del contribuyente”.123 Es, por lo 

tanto, cristalina la idea de progresividad tributaria, que 

se ve reforzada por el principio general de reducción de 

las desigualdades presente en la Carta.124 

De 1988 a esta parte, distintas leyes han sido sanciona-

das en el sentido de reglamentar o reformar nuestro sis-

tema tributario. En especial, grandes cambios se dieron 

en los años de 1995 y 1996, cuando un paquete tributario 

fue puesto en vigor con fines de promover la inversión.125 

Desafortunadamente, parte de los cambios oriundos de 

tales paquetes fueron en el sentido contrario al de la re-

ducción de las desigualdades.

A lo largo de los últimos años, el debate en el país se ha 

pautado en la en la simplificación tributaria y la reduc-

ción de la carga.126 En general, se han propuesto cambios 

al sistema tributario en el sentido de reducir la trama de 

tributos que recaen sobre el sector productivo, tema 

importante para el desarrollo, pero no suficiente para la 

promoción de un crecimiento inclusivo en función de una 

sociedad más justa. Se ha buscado la eficiencia, pero sin 

equidad. 

En los últimos diez años, por ejemplo, fueron aproba-

das 81 legislaciones que cambian el sistema tributario 

de alguna forma127, la gran mayoría de ellas referentes a 

exenciones específicas, además de otras que tuvieron 

como objetivo corregir alícuotas y tablas del Impuesto a 

la Renta (IR).

Se propusieron reformas tributarias en algunos momen-

tos de nuestra historia, casi siempre frustradas o reduci-

das. Los mayores obstáculos han sido la cuestión fede-

rativa en el país, la complejidad de la materia que genera 

inseguridades en los actores que la negocian, y el lobby 

de la cima de la pirámide.128 Además de ello, también jue-

ga en contra el activismo judicial, que, en lo que se re-

fiere a los más diversos tributos, genera jurisprudencias 

que limitan la progresividad del sistema. Los avances en 

materia de tributación en nuestro país necesitarán ven-

cer dichas barreras.

...los impuestos 
tendrán carácter 
personal y serán 
graduados según 
la capacidad 
económica del 
contribuyente...
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Oxfam Brasil cree que tal reforma debe tocar algunos 

puntos obligatorios que, en conjunto, aproximen a Brasil 

de la OCDE en lo que atañe al respeto a la distribución de 

la carga tributaria bruta en diferentes tipos de tributos. 

El Gráfico 12, que retrata cálculos de la Asociación Na-

cional de los Auditores Fiscales de la Secretaría Federal 

de Hacienda de Brasil (Anfip) y de la Federación Nacional 

del Fisco Estatal y Distrital (Fenafisco) en el ámbito del 

proyecto Reforma Tributaria Solidaria129, simula una pro-

puesta de reequilibrio de la carga en este sentido.

El principal cambio debe ser el aumento de la recauda-

ción por medio del IRPF y por los impuestos sobre el pa-

trimonio (con excepción del IPVA, ya bastante alto y re-

gresivo). Por otra parte, ocurriría una fuerte disminución 

de la tributación de bienes y servicios, alguna reducción 

en la tributación sobre plantilla de pagos y un aumento 

del peso de la tributación sobre transacciones financie-

ras. El efecto general es de prácticamente no cambiar la 

carga tributaria, pero redistribuyéndola. 

// Gráfico 12. 
Brasil – Estructura tributaria actual y 
estructura simulada bajo una reforma 
progresiva

Fuente: Elaboración propia con datos de Anfip y Fenafisco (2018)



Uno de los cambios más importantes que hay que hacer es el del IRPF. Se trata de un 

tributo ya progresivo, que afecta a cerca de 27 millones de personas, casi 20% de la 

población económicamente activa, hecho que por sí solo contribuye a la progresivi-

dad de este impuesto.

Se estima que el impacto de la reducción de la desigualdad de ingresos basada en la 

recaudación del IRPF es, en los días de hoy, de un 2,8%130. A pesar de relevante, ese 

impacto es inferior al observado en otros países latinoamericanos, como México, Ar-

gentina, Chile y Uruguay, donde la reducción varía de un 2,9 a un 4,8%131, y bastante 

inferior al efecto observado en países de la OCDE, de 6% en promedio132.

El principal obstáculo al aumento de la progresividad tributaria del IRPF es la existen-

cia de la desgravación de ganancias y dividendos desde 1996, en función de la Ley 

9.249/1995. Hasta entonces, Brasil tenía 15% de alícuota para ese tipo de rendimien-

to. Su extinción se basó en la revisión de la doble tributación de la ganancia, una en 

el ámbito de la persona jurídica y otra en el ámbito de la persona física, pese a que 

existiera alguna combinación de tributación de ingresos de persona física y jurídica 

en la gran mayoría de las economías del mundo133.

Simulando cambios en el IRPF sin necesidad de alteración en la Constitución, nos da-

mos cuenta de que el aumento da su progresividad es una de las más poderosas me-

didas de reducción de desigualdades. En la Tabla 1, estimamos el efecto de la reinser-

ción de la tributación de ganancias y dividendos distribuidos. En una alícuota única de 

15%, el coeficiente de Gini tendría una reducción de 2,33%. Si se lo instituye de forma 

progresiva (con alícuotas de 15% hasta 22,5%) la reducción podría ser de 2,77%.

// Tabela 1. 
Brasil – Impactos distributivos de alteraciones en el IRPF con 
la tributación de ganancias y dividendos y la extinción de las 
deducciones en salud y educación – 2008.

Estimación Gini PrE Gini POST Efecto Caída en el Gini

IRPF hoy 0,7008 0,6883 -0,0125 -1,78%

con tributación del 15% sobre 
ganancias y dividendos 0,7008 0,6845 -0,0163 -2,33%

con tributación progresiva sobre 
ganancias y dividendos 0,7008 0,6814 -0,0194 -2,77%

Fonte: Silveira, Rodrigues e Passos 2018; Fernandes, Campolina e Silveira 2017.134 
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Considerando el promedio anual del total de reducción 

del índice de Gini en Brasil desde la Constitución Federal 

de 1988 hasta 2015, la simple institución de la tributa-

ción de ganancias y dividendos podría, de una sola vez, 

reducir las desigualdades que nos lleva dos años redu-

cir. En la simulación de reforma tributaria completa, el 

impacto en términos de redistribución de ingresos sería 

equivalente al que logramos en cinco años desde 1988. 

Hay mucho que hacer para la reducción de las desigual-

dades en el país. Sin embargo, pocas políticas tienen 

tanto impacto inmediato como una reforma tributaria 

progresiva, medida que podría no solo mejorar la distri-

bución de ingresos, sino también nuestra salud fiscal y 

desempeño económico. Es, sin lugar a dudas, una de las 

principales agendas en el país hoy. 2.2. 
GASTOS SOCIALES
Los gastos sociales han sido fundamentales en el com-

bate a la pobreza y las desigualdades en el país. El efecto 

general de las políticas sociales en Brasil ha sido progre-

sivo, o sea, ha llegado más a quien más necesita.

En el ranking global del Índice de Compromiso con la Re-

ducción de Desigualdades (CRII, por sus siglas en inglés), 

somos el 41º país en lo que se refiere a gastos socia-

les.135 A nuestro favor juegan el volumen del gasto res-

pecto al PIB, al igual que su impacto en la reducción del 

índice de Gini, relativamente alto.136

Entre 2006 y 2010, la situación fiscal brasileña estuvo 

bajo relativo control, posibilitando el gasto ampliado en 

políticas sociales y la inversión pública en infraestruc-

tura, con realización de superávits primarios. A partir de 

2011, como muestra el Gráfico 13, tiene inicio una tra-

yectoria de aumento de la deuda que, en 2014, se acer-

caba al 60% del PIB y, en 2015 y 2016, saltó rápidamente 

hacia el 70% del PIB – resultado de dos fuertes retrac-

ciones anuales seguidas, hecho sin precedentes en el 

país. Tal escalada culminó en un déficit primario de 154 

mil millones en 2016137, abriendo un espacio político para 

soluciones radicales a contramano de la reducción de la 

pobreza y de las desigualdades, que van en el sentido 

de cortar, a corto plazo, programas sociales y reducir el 

tamaño del Estado a mediano plazo.



// Gráfico 13. 
Brasil – Relación deuda/PIB y gastos federales sociales como proporción del presupuesto 
público – 1990-2017

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cepal (2018) y de Siga Brasil (2018).

Tales gastos ya significaban, en 2016, la reducción de 13 

puntos de porcentaje respecto del espacio fiscal ocu-

pado por los gastos sociales de años anteriores, en un 

regreso repentino a niveles de 2001.138 Se trata de un re-

troceso de 17 años de priorización de inversiones socia-

les contra desigualdades.

Oxfam Brasil realizó cálculos de la cuota del gasto so-

cial para el sector público, revisando datos de la Secre-

taría del Tesoro Nacional. Considerando los principales 

gastos sociales – previsión social, asistencia, salud y 

educación, Brasil gastó, en 2016, el 22,8% de su PIB. De 

ese total, un 12,25% (54% del total) fue para beneficios 

previsionales, mientras un 1,55% (cerca de 7% del total) 

fue para asistencia. Estos dos gastos conforman, en su 

mayoría, las transferencias directas de los gobiernos ha-

cia la población. Considerando la prestación pública en 

salud y educación, los llamados gastos no monetarios, 

sus proporciones fueron de 3,98% y 5,01% del PIB res-

pectivamente.
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Conforme apunta el Gráfico 14, los gastos previsionales 

fueron los que más crecieron entre 2010 y 2016, mante-

niendo un crecimiento medio del 0,32% del PIB al año, 

cerca de seis veces más que el crecimiento medio de sa-

lud o educación para el mismo período, y casi siete veces 

el incremento medio para asistencia. El beneficio públi-

co de eso es también muy grande, en la medida en que 

Brasil tiene la más alta cobertura para personas mayores 

en América Latina y el Caribe139. Quedan todavía desafíos 

en la expansión de gastos en salud y educación, pese a 

que en este último caso hay espacio para ganancias de 

eficiencia y progresividad. 

El fuerte desplome del PIB por dos años consecutivos – 

2015 y 2016 – provocó el salto observable en el Gráfico 

14 y revela la importancia de una revisión de la previsión 

social a fin de mantener sus efectos progresivos y cortar 

benevolencias injustas en comparación con el restante 

de la población, sobre todo en la alta burocracia del sec-

tor público, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial. Como esa partida incluye todos los beneficios 

previsionales, ya sea del Régimen General o del Régimen 

Propio, es necesario ver con cuidado dónde es progresi-

vo ese gasto y dónde no lo es. Es innegable la necesidad 

de una reforma en el sistema previsional para el mante-

nimiento de la propia salud del Estado de bienestar so-

cial brasileño, pero la misma no debe penalizar la base de 

la pirámide ni mantener privilegios.

Como se ha visto anteriormente, las transferencias di-

rectas (beneficios previsionales y asistenciales) tienen 

efecto progresivo, aunque mucho menos que las pres-

taciones en salud y educación. El impacto del gasto so-

cial en la reducción de desigualdades para diferentes 

grupos poblacionales es visible en los Gráficos 15 y 16, 

que muestran que, independientemente de los arreglos 

familiares por sexo y raza, la base de la pirámide tiene 

parte de su ingreso apoyada en transferencias y presta-

ciones sustancialmente mayor que aquella de la cima de 

la pirámide social. 

PRIORIZACIÓN 
DE INVERSIONES 
SOCIALES CONTRA 
DESIGUALDADES
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// Gráfico 14. 
Brasil – Evolución del gasto social en previsión social, asistencia, salud y educación en función 
del PIB y variación del PIB anual – 2010-2016

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría del Tesoro Nacional/MF (2018) y del Banco Central (2018).
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// Gráfico 15. 
Brasil – Participación de las transferencias y de los gastos en salud y educación en el ingreso 
por categorías de familias según color de los/as jefes/as de hogar y por estratos de ingreso 
familiar per cápita 2008-2009

Fuente: Silveira 2012; POF 2008/09.

Nota: El investigador Fernando Gaiger Silveira cedió su base de tributos y gasto social por unidad de consumo de la POF. Con esa base y los microdatos de la POF, se proce-

só la organización de los datos según los arreglos familiares. La POF 2008-2009 sigue siendo la encuesta más actual para esos cálculos, considerando que los resultados 

de la POF 2018 no fueron divulgados hasta la fecha de lanzamiento de este informe.
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Una pareja blanca con hijos que forme parte del 20% 

más rico, por ejemplo, tiene 14% de participación de las 

transferencias y prestaciones en sus gastos, mientras 

una pareja blanca con hijos del 40% más pobre tiene 

33%, o sea, más que el doble. Una pareja negra con hijos 

que forme parte del 20% más rico tiene, en promedio, de 

16% a 17% de su ingreso apoyado en gastos sociales, 

proporción que sube a 34% cuando se trata de negros en 

la base de la pirámide. Eso revela el importante impacto 

de los gastos en la mitigación de desigualdades raciales.

Considerando la base de la pirámide, el Gráfico 15 mues-

tra que el impacto de las transferencias es mayor para 

individuos y parejas sin hijos. Por otra parte, apunta a 

la importancia del mantenimiento de inversiones en sa-

lud y educación para las familias con hijos. Eso queda 

evidente en el Gráfico 16, que estima que el impacto de 

gastos sociales en salud y educación es, en promedio, 

de 64% para parejas con hijos entre los 40% más pobres, 

llegando a 71% para arreglos familiares compuestos de 

mujeres con hijos.

// Gráfico 16. 
Brasil – Participación de las transferencias y de la provisión pública en el ingreso por 
categorías de familias según el estado civil, el sexo y la presencia de hijos y por estratos de 
ingreso familiar per cápita – 2008-2009

Fuente: Silveira 2012; POF 2008/09.

Nota: El investigador Fernando Gaiger Silveira cedió su base de tributos y gasto social por unidad de consumo de la POF. Con esa base y los microdatos de la POF, se proce-

só la organización de los datos según los arreglos familiares. La POF 2008-2009 sigue siendo la encuesta más actual para esos cálculos, considerando que los resultados 

de la POF 2018 no fueron divulgados hasta la fecha de lanzamiento de este informe.



Lo que estos números revelan es que las provisiones en 

salud y educación son muy importantes para la base de 

la pirámide, especialmente para familias con hijos. Las 

transferencias – sobre todo los beneficios previsionales 

– son un poco menos progresivos, sin grandes diferen-

cias de participación en familias sin hijos de la base y de 

la cima. 

Finalmente, las personas pobres en Brasil – aquí consi-

derando al 40% más pobre, cuyos ingresos individuales 

medios son de R$ 696,20 – dependen fuertemente del 

Estado para incrementar sus ingresos, así como para ac-

ceder a unidades de salud, hospitales, clínicas, locales 

de vacunación, guarderías y escuelas de educación pri-

maria. Medidas que limiten la capacidad del Estado para 

realizar políticas volcadas a esos servicios, que repre-

sentan derechos constitucionales, tienen brutal impac-

to en los ingresos familiares, reduciéndolos, y aumen-

tando la pobreza y las desigualdades. 

TECHO DE GASTOS

El 15 de diciembre de 2016, entró en vigor la Enmienda 

Constitucional nro. 95, que instituyó el Nuevo Régimen 

Fiscal.140 Este determina que todos los gastos federales 

quedan congelados conforme a valores de 2016, man-

tenidas las correcciones basadas en la inflación para el 

período de 12 meses finalizado en junio del año anterior. 

Están fuera del llamado “Techo de Gastos” las expensas 

financieras, transferencias constitucionales, créditos 

extraordinarios, así como gastos con la Justicia Electo-

ral, entre otros.141

La justificación utilizada por el gobierno fue la necesidad 

de contener la evolución de la deuda sobre el PIB, que 

creció sobremanera con los años de retracción econó-

mica, a fin de mantener una salud fiscal del Estado que 

enviara señales positivas a inversores.142 Su duración es 

de veinte años, con posibilidad de revisión por Ley Com-

plementaria tras diez años, y su efecto más prominente 

es la reducción del gasto público – especialmente gas-

tos sociales en salud y educación143 – como proporción 

del PIB.

El período post constitucional estuvo marcado por la ex-

pansión del Estado de bienestar social en el país, lo que 

generó un descompás entre crecimiento económico y 

crecimiento de los gastos. Entre 1992 y 2008, los gastos 

primarios del gobierno crecieron a una tasa media anual 

del 6%, dos veces el crecimiento medio de la economía 

para el mismo período.144 La relación deuda/PIB, que ha-

bía alcanzado un pico en 2002, pasó a tener trayectoria 

decreciente en los años siguientes (hasta 2010), sobre 

todo por los buenos resultados primarios y por el fuerte 

crecimiento económico.

El año de 2011 marca el inicio de una nueva trayectoria 

de aumento de la deuda neta del sector público. Tal ten-

dencia se ve acelerada a partir de 2014, impulsada por el 

débil desempeño del PIB – que fue del 0,5% aquel año, 

3,8% negativos en 2015 y 3,6% negativos en 2016145 –, 

por la falta de espacio político para una expansión de la 

tributación – cuya carga era del 33% del PIB desde hacía 

al menos seis años – y por el volumen de gastos públi-

cos.
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El efecto más inmediato de ese contexto fue la conten-

ción de gastos del presupuesto federal, que impactó a 

distintos programas sociales, como el Programa de Ad-

quisición de Alimentos (PAA) y el Farmacia Popular.146 Es 

un desafío garantizar el ejercicio de los derechos bajo 

una situación fiscal negativa. El equilibrio fiscal es una 

de las principales políticas públicas para el desarrollo 

social.

Por otra parte, al establecer un límite general e indis-

criminado, el Techo de Gastos limitó también los gastos 

sociales que llegan a quienes más necesitan – y lo hizo 

considerando niveles de 2016, bastante más bajos que 

aquellos observados en años anteriores. Al limitar gas-

tos sociales progresivos, el Techo de Gastos restringe, 

como se ha visto, la propia capacidad del Estado de re-

ducir las desigualdades y combatir la pobreza.

Si, por un lado, el Techo de Gastos volvió a poner entre 

las prioridades de la agenda un debate sobre el presu-

puesto público, por el otro, no ha solucionado la profun-

da asimetría de influencia en la construcción de ese pre-

supuesto, dejando que gastos sociales compitan entre 

sí – lo que incluye la Previsión Social, que tiende a crecer 

en los próximos años – y con otros gastos federales “con 

lobby”, como las plantillas de empleados públicos de al-

gunos sectores. El hecho de que haya quedado fuera de 

esa solución la revisión de la lista inmensa de privilegios 

enganchada en las cuentas públicas es la constatación 

de que la cuenta del ajuste la está pagando la totalidad 

de la sociedad.

Durante el escaso tiempo de debate de la entonces Pro-

puesta de Enmienda a la Constitución 241/2016 (55/2016 

en el Senado), los pocos estudios que estimaban impac-

tos sociales de una medida fiscal tan horizontalmente 

radical apuntaron hacia la precarización de la salud y 

de la educación147 a mediano plazo, dado que la pobla-

ción crece y envejece, al mismo tiempo que el tamaño 

del gasto acompaña, como máximo, la inflación del año 

anterior. En el caso de la protección a los mayores, por 

ejemplo, la medida es dramática, visto que tiende a re-

ducir el tamaño del gasto público, mientras el pronósti-

co es de que la población anciana se duplique en Brasil 

hasta 2036.148

Finalmente, la solución del Techo de Gastos es puramen-

te fiscal, y la EC95 está dispuesta a perder una genera-

ción por la incapacidad de debatir más profundamente 

derechos y privilegios en el presupuesto público de ma-

nera más amplia. El riesgo mayor de esta medida – que 

fue pensada para el largo plazo, restringiendo priorida-

des a distintos gobiernos y en desconocidos contextos 

– recae sobre la base de la pirámide social, por la de-

pendencia de la salud, asistencia y educación pública, 

entre otros. Más que eso, la medida pone en riesgo los 

derechos presentes en nuestra Constitución, que ase-

guran el acceso universal a la salud y la educación. En 

este sentido, el Techo de Gastos traerá consecuencias 

desastrosas al país en términos de pobreza y desigual-

dad. 
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El año de 2018 marca tres décadas pasadas desde la 

promulgación de nuestra Constitución Federal, en octu-

bre de 1988. Oxfam Brasil cree que hoy, como entonces, 

existe amplio lastre social por detrás de los principios 

constitucionales de búsqueda de desarrollo con justicia 

social y reducción de desigualdades. Existe además un 

incuestionable apoyo a la provisión de servicios públicos 

universales, sobre todo para los que están en la base de 

la pirámide social del país. 

Brasil venía logrando retirar a millones de personas de 

la pobreza y avanzar en la reducción de desigualdades. 

Sin embargo, esa marcha se frenó. Estamos en un mo-

mento en el que, o bien retomamos la vía de la reduc-

ción de desigualdades, o profundizaremos la separación 

de brasileños y brasileñas entre ciudadanos y ciudada-

nas de primera y segunda categoría. Hay un largo cami-

no por recorrer para que el país pueda proporcionar una 

real movilidad social a su población. En esa jornada, se 

plantea la necesidad de inversión pública en salud, asis-

tencia, previsión social y otras políticas que forman la 

red de protección social hoy existente en el país, y que 

garantizan una vida digna a la mayoría de la población. Es 

también fundamental la inversión pública en educación 

de calidad, desde los primeros años de vida hasta la uni-

versidad. Otras políticas públicas de inserción de grupos 

que tienen sus derechos históricamente negados, como 

la población negra, las mujeres, los pueblos indígenas, la 

comunidad LGTB+, son también imprescindibles.

Por detrás de ello, como requiere la Constitución Federal, 

debe haber un sistema de recaudación pública que sea 

justo. Para eso, el sistema tributario brasileño debe bus-

car la eficiencia – permitiendo el necesario crecimiento 

por medio de la actividad económica – pero también la 

equidad social, cumpliendo un papel redistributivo im-

portante, tal como ocurre en otros países con economías 

tan o más dinámicas que la nuestra.

Brasil ha pasado por crisis fiscales severas desde 1988. 

En dichas ocasiones, los más fuertemente afectados 

siempre han sido los que están en la base de la pirámide, 

ya sea por la inflación que corroe el valor de los ingre-

sos, por el desempleo que los retira y/o por la retracción 

fiscal que limita la oferta de servicios públicos de los 

cuales depende esa mayoría. El equilibrio de las cuentas 

públicas es, por lo tanto, condición para el mantenimien-

to de políticas sociales y de derechos.

Al mismo tiempo, hay un gran espacio y una innegable 

urgencia para la reversión de privilegios en Brasil. Desde 

hace décadas, los más ricos detentan una enorme por-

ción del ingreso nacional, ya sea en contextos de cri-

sis o de bonanza149. Exenciones fiscales, benevolentes 

beneficios y relaciones de compadrazgo con el Estado 

marcan la composición del ingreso en la cima de la pi-

rámide social, mientras el país tiene uno de los peores 

niveles de movilidad social del planeta.150 Por lo tanto, es 

imperativo que las soluciones para las cuentas públicas 

pasen por el cierne de la cuestión, a saber, la real discu-

sión redistributiva en el país, insertando los derechos de 

la base de pirámide social en la ecuación fiscal.

Este informe trató del estado de las desigualdades bra-

sileñas y del impacto de la tributación y de los gastos 

sociales para su reducción en un momento de estanca-

miento y riesgo de retrocesos. En esta temática, y sin 

pretender agotar el asunto, Oxfam Brasil presenta la 

agenda de trabajo a seguir.
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INGRESO Y PATRIMONIO

Resulta fundamental poner la reducción de las desigual-

dades económicas como horizonte para las políticas pú-

blicas en Brasil. La Constitución Federal preconiza en su 

Art. 3º, inciso III: “Constituyen objetivos fundamentales de 

la República Federativa de Brasil... erradicar la pobreza y la 

marginación y reducir las desigualdades sociales y regio-

nales”. Así, Oxfam Brasil considera las siguientes priori-

dades para la reducción de las desigualdades de ingreso:

• El establecimiento de metas para la reducción de 

desigualdades. Los gobiernos deben establecer me-

tas y mantener un monitoreo permanente de dispa-

ridades, buscando soluciones de políticas públicas 

orientadas a sus correcciones.

• El aumento real del salario mínimo. Se trató de uno de 

los pilares para la reciente reducción de desigualda-

des de ingreso verificadas en el país. El salario míni-

mo brasileño todavía está lejos del valor ideal. Esa es 

una medida que atiende a la mayoría de la población.

• El establecimiento de metas para el fin de la discri-

minación salarial en función de raza y género. El go-

bierno debe buscar formas de promover el fin de ese 

tipo de discriminación dentro de las empresas. La de-

finición de metas debe contar con la participación de 

organizaciones sociales y movimientos representati-

vos de esa parte de la población, además del sector 

empresarial.

• La expansión de las investigaciones públicas exis-

tentes. Las investigaciones actuales no son sufi-

cientes para el entendimiento de las desigualdades 

patrimoniales (para las cuales hoy solo existen esti-

maciones). Es necesario avanzar en esas informacio-

nes, al igual que en la búsqueda y puesta a disposi-

ción de datos que permitan entender mejor el perfil 

de la cúspide de la pirámide brasileña, posibilitando 

el cruce con datos de educación, raza, género, geo-

gráficos y otros. Ese conocimiento permitirá a la so-

ciedad y a los gobiernos identificar políticas y medi-

das que busquen reducir la extrema desigualdad del 

país.



TRIBUTACIÓN

Un país que tiene los niveles de desigualdad presenta-

dos por Brasil no puede prescindir de tener un sistema 

tributario que busque ser justo y equitativo. Es necesario 

reducir y simplificar la tributación sobre bienes y servi-

cios – que recae sobre el sector productivo y afecta a la 

población brasileña de forma desigual, con mayor costo 

para los más pobres y la clase media – y aumentar los 

gravámenes sobre el ingreso y el patrimonio. Vale recor-

dar que existen varias propuestas sobre la mesa en este 

momento. A continuación, Oxfam Brasil presenta algunas 

de las prioridades para una reforma basada en la redis-

tribución de la carga tributaria:

•  El establecimiento de la reforma tributaria como 

prioridad. Es importante garantizar que los cambios 

tributarios a ser definidos por el Congreso Nacional 

y gobiernos prioricen el enfrentamiento de las des-

igualdades, conforme prevé nuestra Constitución. 

Es necesario desmantelar privilegios de algunos 

sectores y asegurar el interés de la mayoría de la 

población. La participación de la sociedad en este 

debate es imprescindible.

•  La realización de reformas específicas en el Im-

puesto a la Renta de Persona Física. Presentamos 

dos reformas iniciales:

 » La creación de nuevas franjas y alícuotas en el 

IRPF para los más ricos. Actualmente existen 

solamente 4 alícuotas, que no enfrentan la des-

igualdad existente dentro del propio grupo de 

declarantes. Esto perjudica especialmente a la 

clase media, que paga una cantidad de impuesto 

proporcionalmente mucho mayor que los súper 

ricos.

 » El restablecimiento de la tributación de ganan-

cias y dividendos de forma progresiva. Una de las 

políticas más regresivas existentes en el siste-

ma tributario es la desgravación de ganancias y 

dividendos distribuidos. Esta es la principal res-

ponsable de la reducción drástica de la alícuota 

efectiva de los súper ricos, y es la que favorece a 

la llamada “PJtización” del mercado de trabajo, o 

sea, la sustitución de empleados por prestadores 

autónomos de servicios, que deben inscribirse 

ante el fisco como personas jurídicas. Es urgente 

el regreso de la tributación de ganancias y divi-

dendos, de manera progresiva, manteniendo jus-

ticia fiscal y eficiencia tributaria.

• El combate a la evasión y a la elusión fiscales. Se 

trata de un tema de agenda de permanente aten-

ción, sobre todo para asegurar un sistema justo 

para con aquellos que pagan la mayor cuota propor-

cional de tributos, los más pobres y la clase media.  
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GASTOS SOCIAIS

Los gastos sociales son obligación del Estado y nece-

sarios en el enfrentamiento de las desigualdades y de la 

pobreza. No son un acto de benevolencia; forman parte 

de las atribuciones de los gobiernos. El tamaño de las 

desigualdades en Brasil y el elevado número de personas 

en situación de pobreza demandan continuidad, visión 

de largo plazo, progresividad y calidad. Así, Oxfam Brasil 

considera como medidas prioritarias:

• La revocación de la Enmienda Constitucional 

95/2016 (Techo de Gastos). La revocación de la 

enmienda es fundamental y urgente para la reanu-

dación de la reducción de desigualdades por medio 

de la provisión de servicios públicos que atiendan a 

los derechos constitucionales de salud y educación 

universales, así como de la expansión de políticas 

sociales.

•  Una mayor progresividad y calidad de desempeño. 

Es necesario aumentar el alcance, la eficiencia y la 

efectividad del gasto social.

•  El establecimiento de mecanismos de transparen-

cia. La asignación y ejecución de políticas y re-

cursos públicos debe caracterizarse por la trans-

parencia, haciendo posible el control social. Las 

decisiones sobre políticas públicas deben recorrer 

los caminos institucionales de participación social. 

•  El combate a la corrupción. Esta es una de las prin-

cipales agendas hoy en Brasil. La corrupción sisté-

mica no ha solo desviado recursos públicos impor-

tantes que se destinarían a políticas sociales, sino 

que ha retirado también la esperanza de las perso-

nas en el papel redistributivo del Estado.

Hay mucho más por hacer para que Brasil se vuelva un 

país más justo. Debemos buscar avances en el campo 

educativo, del combate al racismo, a la discriminación 

contra mujeres, contra pueblos indígenas y contra la co-

munidad LGTB+. Son igualmente fundamentales las me-

joras en la inserción de los jóvenes en el mercado formal 

de trabajo y en el acercamiento de la población a sus go-

bernantes, respetando y fortaleciendo así la democracia 

brasileña.

Es una larga marcha, pero la causa es justa. Para Oxfam 

Brasil, reducir desigualdades es uno de los principales 

desafíos que enfrenta nuestro país en este momento de 

su historia, y tenemos la convicción de que la sociedad 

brasileña quiere un país menos desigual, más justo y so-

lidario. 
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Sobre Oxfam Brasil
Oxfam llegó a Brasil a fines de los años 1950 e inició sus trabajos de forma es-

tructurada y continua en 1965. En esa época, su actuación proporcionó la finan-

ciación de proyectos de cooperativas de crédito para agricultores familiares en 

el Nordeste brasileño. En 1968, Oxfam Gran Bretaña inauguró en Recife, estado 

de Pernambuco, las primeras oficinas en Brasil, empezando entonces a desar-

rollar acciones en alianza con movimientos sociales, organizaciones no guber-

namentales y asociaciones comprometidas con el trabajo por la reducción de la 

pobreza, por justicia social y por la democracia. Posteriormente, Oxfam Intermon 

(España) también abrió oficinas en Recife y Oxfam Novib (Holanda) inició la finan-

ciación de proyectos y programas en el país.

Con el fin de la dictadura militar, Brasil inició un proceso de rescate de la protec-

ción a la ciudadanía, a la libertad de expresión y a los derechos sociales, civiles 

y políticos. Oxfam participó de ese proceso apoyando a ONG y movimientos so-

ciales. Con la promulgación de la Constitución de 1988, pasó a apoyar proyectos 

que buscaban asegurar que los derechos conquistados se hicieran efectivos.

En 2001, se abrió una nueva oficina, esta vez en Brasilia, orientada a campañas. 

En ese momento, con un diálogo más activo con el Estado brasileño, se propuso 

apoyar políticas públicas de inclusión social y promover en el escenario interna-

cional las experiencias nacionales de éxito.

En 2014 se fundó Oxfam Brasil, una organización brasileña e independiente que 

es miembro de la red Oxfam, junto con otras 18 organizaciones nacionales. Ox-

fam Brasil inició sus actividades en 2015 y tiene la misión de contribuir para el 

enfrentamiento de las desigualdades y la reducción de la pobreza en el país. Ox-

fam Brasil posee un Consejo Deliberativo que define las directrices y estrategias 

de la organización.

Actualmente, Oxfam Brasil actúa en tres líneas temáticas: Ciudades más equi-

tativas y justas – juventud, género y raza; Justicia económica – desigualdad y 

justicia fiscal; y Sector privado – desigualdad y derechos humanos. Juntamente 

con otras organizaciones e instituciones de la sociedad, buscamos construir un 

país más justo y solidario.
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Para obtener más informaciones sobre los temas abordados en este documento, 
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ser usado gratuitamente en acciones de incidencia, en campañas y para fines 
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90 países como parte de un movimiento global en pro de los cambios necesarios 

para construir un futuro libre de la injusticia de la pobreza y de las desigualda-

des. 
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