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• El Reporte de Recaudación COVID-19 (RRC) 
recopila la información disponible respecto a 
la evolución de la recaudación global de las 
administraciones tributarias y sus principales 
componentes (impuestos sobre la renta, IVA, 
impuestos selectivos y el resto de ingresos 
tributarios) con sus variaciones mensuales respecto 
al mismo mes del año precedente y de forma 
acumulada a lo largo del año en valores constantes. 
Esta tercera edición de esta publicación (RRC) 
analiza los datos disponibles para el período enero-
septiembre de 2020 e incorpora información de un 
país adicional (Jamaica) a los veintiún miembros del 
CIAT ya contenidos en la base de datos construida 
específicamente a estos efectos, lo que brinda una 
perspectiva completa acerca de la evolución de la 
recaudación tributaria a nivel internacional y, a su 
vez, permite observar y analizar un número mayor 
de casos particulares1. 

• La recaudación global registra caídas mensuales 
(respecto al mismo mes del año anterior) a partir 
de marzo, coincidiendo con el momento en el cual la 
mayoría de los países comenzaron a aplicar distintas 
medidas de confinamiento y aislamiento social para 
evitar la propagación del virus del COVID-19 dentro 
de sus territorios. Tras magros incrementos en 
valores constantes durante los dos primeros meses 
del año (4,2% en enero y 2,4% en febrero), en marzo 
la recaudación global media disminuyó un 4,9% 
interanual, con descensos más profundos en abril 

(-29,9%), en mayo (-27,6%) y en junio (-22,3%). En 
abril se habían registrado fuertes caídas en Bolivia, 
EE.UU., Panamá, Paraguay y República Dominicana 
(con variaciones relativas negativas en torno o incluso 
superiores al 50%), las cuales se morigeraron sólo 
levemente en los meses de mayo y junio poniendo de 
manifiesto la profundidad de la crisis enfrentada por 
los países. Sin embargo, a partir de julio se comprueba 
un fuerte repunte de la recaudación global media la 
cual, aun manteniéndose en terreno negativo, redujo 
sus caídas relativas mensuales a 3,9% en dicho mes, 
7,5% en agosto y 3,4% en septiembre. A nivel de 
países, mientras en mayo pasado la totalidad de los 
países relevados mostraron fuertes disminuciones 
interanuales, en septiembre, 9 de los 20 países con 
información disponible ya evidencian incrementos 
mensuales respecto del mismo mes de 2019.

• En términos de recaudación global acumulada 
hasta septiembre del corriente año (Gráfico 0), 
el promedio simple para los países relevados ha 
seguido una pauta claramente descendente desde 
los datos positivos del primer trimestre (4,2% en 
enero; 3,3% en febrero y 0,03% en marzo) hasta 
entrar en terreno negativo a partir de abril (-9,3%), 
acentuando su caída interanual acumulada hasta 
junio (-14,3%) y recuperándose levemente durante 
el último trimestre hasta alcanzar -11,1% en el mes 
de septiembre. A nivel de cada país, luego de las 
profundas caídas observadas entre los meses de abril 
a junio del corriente año, se puede identificar cierto 

RESUMEN EJECUTIVO

1 Aunque esto puede afectar las cifras presentadas en versiones anteriores del RRC, no debería afectar las tendencias generales que es, precisamente, donde 
hace foco el análisis desarrollado en este documento.
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cambio de tendencia durante el último trimestre para 
la mayoría de los casos. Al mes de septiembre, las 
mayores caídas acumuladas se observan en Bolivia 
(-34,7% hasta julio), Panamá (-30,9%), Honduras 
(-25,7%) y Perú (-18,1%); si bien algunos países 
(Colombia, Guatemala, Italia y México) han mostrado 
un retroceso en las variaciones acumuladas respecto 
de los valores registrados en el mes de junio, la gran 
mayoría de los países evidenció una morigeración 
en las reducciones acumuladas hasta ese mes, aun 
cuando todos los países -excepto Marruecos- se 
mantienen en terreno negativo.

• La imposición sobre la renta (ISR) había 
mostrado, en promedio, reiteradas disminuciones 
de la recaudación entre los meses de marzo y junio 
(-6,1%; -27,2%; -14,8% y -20,1%, respectivamente), 
por lo que el mes de julio aparece como un punto 
de inflexión en la tendencia declinante que se había 
conformado desde inicios de la pandemia y las 
múltiples y cambiantes medidas de aislamiento y 
distanciamiento social implementadas por cada 
país. En promedio, se registraron incrementos 
interanuales del orden de 9,7% en julio, 1,2% en 
agosto y 2,4% en septiembre. En gran parte, esto 
se vincula con el ingreso, a lo largo del trimestre 
más reciente, de recursos cuya recaudación había 
quedado sujeta al aplazamiento o alargamiento de 
los plazos para la declaración o el pago del tributo, 
como una de las principales medidas de mitigación 
de los efectos negativos de la pandemia. Por países, 
los repuntes más significativos durante el último 
trimestre se dan en EE.UU. (+225,0% en julio), 
Panamá (+85,5% en julio), Paraguay (+68,0% en 
agosto y 36,6% en septiembre), Honduras (+31,8% 
en agosto), Ecuador (+72,1% en septiembre) y El 
Salvador (+33,8% en septiembre).

• La recaudación acumulada del ISR, tras los leves 
incrementos de enero y febrero (5,5% y 5,5%) entró 
en terreno negativo en marzo (-0,1%) acentuándose 

la caída en los meses siguientes hasta llegar 
al -14,9% en el mes de junio. Los tres últimos 
meses muestran un cambio de tendencia hacia 
la recuperación gradual en lo que respecta a este 
tributo, la cual está asociada a ingresos postergados 
de meses anteriores. Esto lo ha convertido en el 
principal sostén e impulsor de la recuperación 
observada en el último trimestre a nivel de la 
recaudación global promedio (Gráfico 0). Honduras 
(-31,7%), Panamá (-24,8%) y Chile (21,5%) son los 
países que mantienen mayores caídas acumuladas 
luego de los primeros tres trimestres del corriente 
año, mientras que Marruecos (12,3%), Italia (2,9%) y 
México (0,2%) son los únicos tres países del conjunto 
relevado con una variación acumulada positiva al 
mes de septiembre.

• El Impuesto al Valor Agregado (IVA), habiendo 
amortiguado en parte la profunda caída en la 
recaudación global durante el mes de abril con una 
posterior fuerte caída en el mes de mayo (-30,2%), 
muestra disminuciones relativas interanuales más 
acotadas en los meses siguientes, alcanzando un 
promedio de -17,5% en junio, -14,8% en julio, -11,5% 
en agosto y -6,9% en septiembre, todos respecto del 
mismo mes del año pasado. A nivel de los países 
se mantiene la elevada heterogeneidad de casos 
pero se comprueba una tendencia clara hacia la 
recuperación, al menos respecto de las profundas 
bajadas de los meses de abril y mayo. En un extremo 
pueden ubicarse los casos de mayor descenso en 
el mes de septiembre como, por ejemplo, Panamá 
(-44,2%), Honduras (-18,9%), Colombia (-17,8%) y 
Jamaica (-15,0%), contrastando con los incrementos 
o las caídas mucho más acotadas observadas en 
Paraguay (11,6%), Italia (9,7%), Marruecos (8,8%), 
Brasil (6,6%), El Salvador (-0,9%) y Uruguay (-1,7%).

• En valores acumulados hasta el mes de septiembre, 
la merma de ingresos por IVA (-12,6%) está alineada 
con la de la recaudación global (-11,2%), si bien está 
última muestra un levemente mejor desempeño 
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en los últimos dos meses empujada, como ya se 
mencionó, por el repunte de la recaudación del ISR 
(-8,9%). Como se desprende del Gráfico 0, las caídas 
más profundas en términos acumulados se dan con 
cierto rezago en los meses de agosto y septiembre. 
Destacan los descensos acumulados de Bolivia 
(-42,4% hasta julio), Panamá (-39,6%), Honduras 
(-22,8%), Ecuador (-21,4%), y Perú (-19,3%). En 
sentido contrario se pueden mencionar los casos de 
Marruecos (+3,4%), Trinidad y Tobago (+11,6% hasta 
julio), Paraguay (-1,1%), México (-2,0%), Uruguay 
(-3,1%) y Brasil (-3,6% para el ICMS subnacional).

• Desde mediados de marzo, las restricciones a 
la movilidad y la paralización de las actividades 
comerciales e industriales han causado que 
los Impuestos Selectivos sobre el Consumo 
(ISC) registren las mayores caídas mensuales 
de recaudación, alcanzando un -37,9% en abril, 
-41,2% en mayo y -29,9% en junio. A partir de 
julio la recaudación interanual de los ISC muestra 
una recuperación, acotando las disminuciones 
interanuales pero continuando en terreno negativo 
-15,5% en julio; -14,6% en agosto y -8,4% en 
septiembre. Entre los países relevados, en septiembre 
se continúa observando fuertes caídas en Colombia 
(-49,3%), Jamaica (-42,9%), Panamá (-39,1%), 
Paraguay (-32,3%) y Perú (-28,5%). Por el contrario, 
algunos países registran notables incrementos en 
los últimos meses, por ejemplo, Argentina (con un 
salto de 58,1% en julio y variaciones positivas más 
acotadas en agosto y septiembre), Brasil y Uruguay 
(desde agosto) y, a partir de septiembre, México y 
EE.UU.

• A pesar de una morigeración de las reducciones 
observadas en la recaudación interanual de estos 
tributos, en términos acumulados hasta septiembre 
la recaudación promedio aún continúa registrando 
descensos similares a los observados en el mes de 
mayo, los cuales son de mayor magnitud (negativa) 

respecto de lo observado en la evolución recaudatoria 
de otros impuestos analizados. En cuanto a los 
países, Panamá continúa registrando el mayor 
descenso de recaudación acumulada (-43,8% hasta 
septiembre), seguido de Colombia (-34,6%) e Italia 
(-30,0%). En general, si bien todos los países de la 
muestra presentan descensos en sus recaudaciones 
acumuladas desde mayo hasta septiembre, en 
algunos de ellos se percibe cierta recuperación (aun 
en terreno negativo) con variaciones acumuladas 
más reducidas como en Argentina (-2,0%), Marruecos 
(-2,1%), México (-3,7%), El Salvador (-5,9%) y Uruguay 
(-7,5%).

• El capítulo agregado de Resto de Ingresos (Resto) 
tiene menor importancia analítica debido a su elevada 
heterogeneidad entre los países considerados con 
información disponible. Sin embargo, en algunos 
casos su peso es mucho más relevante que en 
la media dadas las atribuciones recaudatorias 
ampliadas de sus respectivas Administraciones 
Tributarias (por ejemplo, en Argentina, Brasil y 
EE.UU.).

• La evolución mensual promedio de “Resto” está en 
línea con los otros tributos analizados previamente, 
con un máximo de caída en mayo (-35,5%) y 
disminuciones interanuales más acotadas durante 
los últimos meses: -22,5% en junio; -16,1% en julio; 
-10,6% en agosto; y -2,7% en septiembre. Por países, 
los descensos marcados comenzaron a observarse 
tempranamente ya en el mes de marzo en algunos 
casos como Panamá (-55,2%), generalizándose 
fuertes caídas en los meses de abril y mayo. Desde 
el mes de agosto se percibe una leve recuperación 
en casos aislados (Argentina, Marruecos, México, 
Italia y España) llegando a ser, en el mes de 
septiembre, 9 (de 20 con información disponible) los 
países del conjunto relevado que exhiben variaciones 
mensuales interanuales con signo positivo en la 
categoría de “Resto”.
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• De forma acumulada la caída de la recaudación 
vinculada al Resto de Ingresos, en promedio, había 
resultado similar a la del monto global de recaudación 
hasta el mes de junio (-15,2%). Sin embargo, al 
igual que en el caso de los ISC, la recuperación de 
la recaudación aportada por estos tributos ha sido 
más lenta y débil durante el último trimestre lo que 
ha determinado poca mejoría en términos relativos, 
acumulando hasta septiembre una pérdida de 
-14,2% respecto al mismo período de 2019 (Gráfico 
0). A nivel de los países, Paraguay es el país que 
registra la mayor caída acumulada a septiembre 
(-33,1%), seguido por República Dominicana (-29,6%), 
Honduras (-27,8%), Costa Rica (-27,2%), Panamá 
(-26,3%), Bolivia (-22,1% hasta julio) y Jamaica 

(-20,8%). Los países donde la categoría “Resto” es 
más relevante muestran, hasta septiembre, caídas 
más moderadas (Argentina -4,3%, Brasil -13,9%) 
e incluso incrementos relativos en el caso de los 
EE.UU. (+5,8%) lo que les ha permitido amortiguar, 
en parte, las importantes pérdidas recaudatorias 
registradas en el ISR y en los ISC a lo largo del año.

• En la página web del CIAT (https://www.ciat.
org/recaudacion/, “Base de datos recaudación 
mensual (Anexo)”) se ofrece información adicional 
detallada de la evolución mensual y acumulada 
-en valores constantes y corrientes- de todas las 
administraciones tributarias analizadas.

Gráfico 0. Evolución de la recaudación global promedio acumulada (variaciones interanuales; 
         precios constantes; en porcentajes)
  

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.
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• Para contrastar los efectos de las medidas de control 
de la actividad implementadas en la lucha contra la 
pandemia, en este Reporte se utilizan los datos de 
movilidad proporcionados por Google, los cuales 
brindan la posibilidad de inferir o anticipar, al menos 
en cierta medida aproximada, las perspectivas 
de evolución de los ingresos tributarios para los 
siguientes meses.

• Luego del desplome de la actividad económica en 
el mes de abril, los datos disponibles muestran, 
en promedio, una lenta recuperación de los 
desplazamientos de las personas durante los 
últimos meses en cuatro categorías diferentes. 
Como ya pudo comprobarse en el RRC anterior 
(Septiembre 2020), los movimientos en tiendas 
y lugares de ocio y los pasos por estaciones 
de transporte fueron los más afectados por el 
efecto de la pandemia. Si bien hasta mayo ambas 
categorías presentan movimientos muy similares, a 
partir de junio se observa una mayor circulación de 
personas en la vía pública con objetivos de realizar 
compras en tiendas y lugares de ocio, mientras que 
las estaciones de transporte, en promedio, muestran 
más dinamismo recién a partir de agosto.

• De la ponderación del comportamiento observado en 
la recaudación tributaria y en los índices de movilidad 
de las personas (como variable aproximada del 
nivel de actividad económica) se deduce una clara 
correlación entre ambas variables. Luego de la fuerte 
caída de la recaudación mensual promedio y de la 
movilidad en tiendas y lugares de ocio entre febrero 
y abril, se observa una gradual y paulatina mejora 
en los niveles de la segunda variable y un notable 
repunte de la primera variable en el mes de julio que, 
luego de una leve retracción en agosto, se consolida 
en el mes de septiembre, aún en terreno negativo. 
En ese sentido, sería esperable la continuación de 
una atenuación general de las cifras negativas en los 
niveles recaudatorios durante los próximos meses 

ante la mayor movilidad de las personas en varias 
dimensiones.

• Los datos por países reflejan las distintas 
trayectorias adoptadas en cuanto a la movilidad, las 
cuales se vinculan con las distintas estrategias de 
los gobiernos nacionales y subnacionales para hacer 
frente a la pandemia del COVID-19. Si bien en todos 
los casos las mayores caídas relativas se observaron 
en el mes de abril, en lo que respecta a las visitas a 
tiendas y actividades de ocio, los países del hemisferio 
norte han mostrado una recuperación más rápida de 
la movilidad, destacándose los casos de España e 
Italia entre los meses de abril y junio. Sin embargo, la 
aparición de una “segunda ola” de contagios masivos 
en dichos países ha obligado a restablecer varias 
medidas de confinamiento compulsivo que derivaron 
en una reducción de los niveles de la movilidad 
más estrechamente vinculada con las actividades 
comerciales (Tiendas y Ocio).

• Si bien las estadísticas recopiladas sobre la movilidad 
de las personas en sus distintas dimensiones 
mantienen algunos patrones generales, el análisis 
pormenorizado puede brindar algunas conclusiones 
de utilidad. Por ejemplo, la evolución de la movilidad 
en los Lugares de Trabajo muestra algunas 
coincidencias con lo observado en el sector comercial 
(Tiendas y Ocio) como la profunda caída en el mes 
de abril y la recuperación posterior en los meses 
siguientes. Sin embargo, también se distinguen 
diferencias muy notorias entre países: Uruguay se 
ubica con las menores reducciones en este aspecto 
a lo largo del período analizado, incluso de menor 
magnitud que las registradas en países como Italia 
y España (donde se percibe una retracción en agosto 
con motivo de los períodos vacacionales) o en EE.UU. 
y mucho más si se compara con algunos países 
de América Latina. Más allá de las diferencias, se 
observa una reducción de las brechas entre países 
y una paulatina normalización de los niveles de 
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movilidad de las personas, lo que permite mantener 
esperanzas acerca de la recuperación económica y de 
la recaudación tributaria para los meses venideros.

• Por último, para aprovechar las posibilidades que 
brinda el gran caudal de información estadística 
recopilada se preparó una sección final donde se 
pretende brindar un panorama por grupos de 
países seleccionados, de acuerdo a criterios 
geográfico-económicos generalmente aceptados. 
Con el objetivo de visualizar e identificar semejanzas 
y/o diferencias a nivel regional en la evolución 
reciente de las variables vinculadas a la recaudación 
tributaria y a la movilidad de la población, se 
conformaron cinco grupos de países: “Mercosur + 
México”, “Andinos + Chile”, “Caribe”, “Centroamérica 
+ Rep. Dom.”, y “Otros” (que engloba a países del 
hemisferio norte miembros del CIAT, incluidos en la 
Base de Datos RRC y que no pertenecen a la región 
de América Latina y el Caribe). Adicionalmente, 
se consideró el agrupamiento “América Latina y el 
Caribe (ALC)” para brindar una perspectiva regional 
más convencional.

• En cuanto a la recaudación tributaria global por 
grupos de países, se observan claras diferencias 
desde el mes de marzo en donde los países andinos, 
los países caribeños y, especialmente, los países 
centroamericanos resultan los más afectados 
por los efectos contractivos de la pandemia. La 
evolución de los tres grupos mencionados contrasta 
con la correspondiente a los países del Mercosur 
(incluyendo a México) y de “Otros”, cuya recaudación 
total promedio se ha mostrado más resiliente 
durante el primer trimestre, con recuperaciones 
más vigorosas y sostenidas a partir de mayo y junio y 
pasando a variaciones interanuales de signo positivo 
a partir de agosto.

• En términos de la recaudación acumulada, todos 
los grupos se mantienen en terreno negativo hasta 
septiembre. Sin embargo, se comprueba una débil 

recuperación gradual en los grupos de Mercosur, 
Otros e incluso en el Caribe, especialmente a partir 
de julio o agosto según cada grupo, no así en los 
países andinos y centroamericanos donde se advierte 
una profundización de las caídas relativas hasta los 
meses más recientes. La evolución observada en los 
distintos grupos (exceptuando a “Otros”) se conjuga 
en el promedio para América Latina y el Caribe 
(ALC) donde se comprueban reducciones mensuales 
significativas durante el segundo trimestre superiores 
a -20%, con un repunte desde el mes de julio que, 
sin embargo, no resulta suficiente para evitar llegar 
a una caída acumulada en la recaudación global del 
orden de -13% hasta septiembre.

• Adicionalmente, se ha podido identificar semejanzas 
y diferencias en cuanto a la evolución temporal de 
los indicadores de movilidad de las personas por 
grupos de países. En lo que respecta a Tiendas 
y Ocio, todos los grupos de países muestran una 
profunda caída en marzo y abril, seguida de una 
gradual recuperación, al menos hasta julio. A partir de 
agosto se observa una convergencia en este indicador 
de movilidad, determinada por (i) una paulatina 
mejora para los países andinos y centroamericanos, 
(ii) una estabilización de los niveles para los países 
del Mercosur + México, y (iii) una retracción de la 
movilidad en los grupos del Caribe y de Otros. El 
promedio para los países de ALC se ubica dentro de 
estos márgenes, siguiendo las tendencias señaladas 
y por debajo del grupo de Mercosur y México y del 
Caribe. Algo similar puede señalarse respecto a la 
movilidad hacia Lugares de Trabajo ya que en todos 
los grupos de países analizados se confirma la fuerte 
caída en los meses de marzo y de abril, seguida de 
un generalizado rebote de los niveles relativos de 
movilidad durante mayo y junio. A menor ritmo y 
manteniéndose en terreno negativo, para todos los 
grupos de países se observa una tenue tendencia 
de recuperación en los meses posteriores hasta 
noviembre.
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• Este tipo de análisis también puede extenderse a las 
distintas categorías de impuestos principales por 
grupos de países. En el caso del ISR se confirma 
que todos los grupos de países experimentaron un 
fuerte impacto negativo en su recaudación media en 
el segundo trimestre, con una gradual recuperación 
en el tercer trimestre liderada por los países del 
Mercosur + México, de Centroamérica + Rep.Dom., 
y de Otros (con una incidencia muy importante 
de EE.UU.). Para el promedio de países de ALC, el 
resultado recaudatorio mensual del ISR termina 
siendo aproximadamente neutro para el último 
trimestre, si bien se mantiene en terreno negativo 
(-11,1%) en el acumulado hasta septiembre. A pesar 
de ello, el ISR aparece en la evolución reciente como 
el principal instrumento estabilizador y amortiguador 
de la recaudación tributaria (en el corto plazo) de 
los distintos países y grupos considerados ante los 
drásticos impactos derivados de la pandemia del 
COVID-19.

• En relación con el IVA, cuando comenzaron 
a manifestarse plenamente los efectos de la 
pandemia y de las restricciones a la movilidad, el 
IVA fue el tributo cuya recaudación se mostró más 
resiliente, dentro de un contexto de fuertes caídas 
generalizadas. Sin embargo, en los últimos meses se 
advierte una prolongación de dichos impactos, lo que 
se ha traducido en cifras negativas (menores a las 
observadas en marzo-abril) para la región de ALC y 
para todos los grupos casi sin excepción.

• Por su parte, la recaudación promedio de los ISC por 
grupos de países pone de manifiesto la desigual 
intensidad y profundidad de los impactos negativos 
de la crisis económica asociada a la pandemia. Este 
conjunto de tributos ha sido, en términos relativos, 
el más castigado en cuanto a los ingresos tributarios 
que generan en todos los casos, con profundas 
reducciones durante el segundo trimestre del año 
y recuperaciones (sólo parciales) en los grupos de 
“Mercosur + México” y “Otros”. A nivel regional (ALC), 
las variaciones acumuladas del último trimestre 
muestran cierto estancamiento en claro terreno 
negativo (-17,5% en septiembre).

• En línea con lo observado con los ISC y luego de las 
profundas caídas durante el segundo trimestre, se 
distingue una lenta recuperación de la recaudación 
asociada al Resto de Ingresos, la cual puede 
calificarse como leve en el promedio de los países del 
Mercosur + México, y moderada en el grupo de “Otros”. 
En cambio, el resto de los grupos considerados, así 
como el promedio calculado para los países de ALC 
relevados en la Base de Datos RRC, presenta caídas 
relativas sucesivas desde el mes de abril con una 
leve morigeración de estos retrocesos durante los 
últimos meses. Esto ha impedido una recuperación 
de estos recursos en términos acumulados hasta 
septiembre, manteniéndose los mismos en claro 
terreno de variaciones negativas durante los últimos 
cinco meses analizados.
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La crisis derivada de la COVID-19 ha creado una situación 
sin precedentes en la historia que hace más necesaria 
que nunca la información para el conocimiento de la 
situación y el diseño de las respuestas.

Los Reportes de Recaudación COVID-19 (RRC) elaborados 
por CIAT pretenden colaborar en esta tarea mediante 
la elaboración de una base de datos internacional de 
monitoreo de la evolución mensual de la recaudación y 
su correspondiente análisis.

La información recopilada procede de las administraciones 
tributarias de los países miembros de CIAT, en la mayor 
parte de las ocasiones publicada en forma de boletines 
mensuales o trimestrales2, y debe ser interpretada por 
sus ventajas en términos de cercanía temporal pero 
también con sus particularidades dada su procedencia 
y el contexto en el que se enmarca (las diferentes 
responsabilidades entre instituciones -impuestos 
internos, externos, seguridad social3-; los diferentes 
calendarios de recaudación mensual y de contabilización; 
los efectos de los aplazamientos concedidos a los 
contribuyentes4; los tiempos y formatos de publicación; 
etc.). A su vez, en algunos casos en donde la información 
esté disponible, las cifras son complementadas con 

información proveniente de otras instituciones públicas 
que permitan incorporar, por ejemplo, el desempeño de 
los recursos tributarios subnacionales dada su crucial 
relevancia en determinados países. 

Los RRC recopilan de forma breve la principal 
información disponible hasta su publicación, que sigue 
una periodicidad generalmente mensual5, incluyendo 
tablas resumen de la evolución de la recaudación global 
de las administraciones y sus principales componentes 
(impuestos sobre la renta, IVA, selectivos y el Resto de 
Ingresos) con sus variaciones mensuales respecto al 
mismo mes del año precedente y de forma acumulada a 
lo largo del año, centrándose, en general, en los valores 
constantes para evitar las distorsiones derivadas de la 
evolución de los precios. Dado que éste es un proceso 
dinámico de obtención y procesamiento de información 
estadística de distintas fuentes, para esta edición del 
RRC (Diciembre 2020) se ha incorporado el caso de 
Jamaica, que permitirá obtener mayor robustez de 
las tendencias generales identificadas a partir de los 
promedios calculados así como un mayor detalle sobre 
la información recopilada particularmente de los países 
del Caribe.

INTRODUCCIÓN

2 En todo caso la información contenida en estos informes no debe considerarse oficial, debiendo remitirse a tales efectos a las fuentes correspondientes. 
Cualquier error contenido en el procesamiento de estos datos es exclusiva responsabilidad de los autores del Reporte.

3 A este respecto puede consultarse Díaz de Sarralde, S. (2019) “Panorama de las administraciones tributarias: estructura; ingresos, recursos y personal; 
funcionamiento y digitalización. ISORA (International Survey on Revenue Administration)”, CIAT.

4 Sobre este particular, véase: CIAT, OCDE, IOTA (2020) “Tax Administration Responses to COVID-19: Measures Taken to Support Taxpayers”.

5 Las actualizaciones del RRC son publicadas en la serie Documentos de Trabajo de CIAT: https://www.ciat.org/publicaciones/.

https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5674
https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5674
https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5722
https://www.ciat.org/publicaciones/
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A continuación, se abordará resumidamente la evolución 
más destacada por países, incluyendo información de la 
estructura de recaudación por tributos, de su distribución 
mensual y un panorama de la evolución de la actividad 
en los diferentes territorios apoyada en los informes de 
movilidad proporcionados por las grandes compañías 
tecnológicas de telefonía móvil.

6 Véase el enlace: https://www.ciat.org/recaudacion/ , “Base de datos recaudación mensual (Anexo)”.

Adicionalmente a la información aquí presentada, se 
pondrá a disposición del público interesado la base 
completa de información en formato Excel (Base de 
Datos RRC), con detalle por figuras impositivas, valores 
constantes y corrientes y estructura de la recaudación 
mensual6.

https://www.ciat.org/recaudacion/
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En este apartado se analiza la evolución de la recaudación 
global de las administraciones tributarias, en general, 
en términos constantes (deflactando mediante la 
evolución de los índices de precios al consumidor de 
cada país) y su desagregación en impuestos sobre la 
renta (ISR), el impuesto al valor agregado (IVA), los 
impuestos selectivos al consumo (ISC) y un conjunto 
que engloba el resto de los recursos tributarios.

1.1 Recaudación tributaria global (Total)

La información disponible hasta el mes de septiembre 
del corriente año permite confirmar la continuación 
de una leve tendencia de recuperación de los niveles 
de recaudación tributaria durante los últimos meses, 
a diferencia a lo que se observaba en las ediciones 
anteriores del RRC. Si bien la recaudación global 
interanual para los veintidós países de los que se dispone 
de datos7 muestra una fuerte caída mensual a partir 

fundamentalmente de marzo, acentuándose a partir de 
las medidas de confinamiento, esta situación comienza 
a revertirse ligeramente en julio (principalmente por 
efecto de la notable recuperación de Estados Unidos, 
Marruecos y Panamá, la cual está estrechamente 
vinculada a diferimientos impositivos concedidos en 
meses anteriores), siendo más marcada en el resto de los 
países en septiembre, aún con una pequeña retracción 
en agosto. En efecto, en julio la recaudación global 
media disminuyó sólo 3,86% en términos interanuales, 
mostrando una clara recuperación en comparación a lo 
que se observa en el mes de junio, siendo esta caída de 
7,53% en agosto y de 3,39% en septiembre (Tabla 1). 
Esto guardaría cierta relación con un resurgimiento de 
los niveles de actividad, un limitado pero mayor grado 
de apertura y medidas de confinamiento levemente 
más laxas, al menos en comparación a las observadas 
durante el inicio de la pandemia.  

1. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA RECAUDACIÓN
 TRIBUTARIA MENSUAL Y ACUMULADA

7 La recopilación de datos para este informe se cerró el 30 de noviembre de 2020, por lo que los datos posteriores a esta fecha aparecerán en futuras ediciones 
del RRC.
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Tabla 1.  Evolución de la recaudación global de las administraciones tributarias (en porcentajes de variación 
mensual respecto al mismo mes del año anterior; precios constantes;  enero a septiembre de 2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

/1 Los datos de enero a julio para Bolivia, en esta tabla y en las siguientes, incluyen ingresos tributarios aduaneros aunque sólo hasta el mes 
de mayo inclusive. No se cuenta con información disponible a partir de agosto de 2020. 
/2 Debido a que muestra variaciones por fuera del rango general del resto de los países relevados, en los promedios de esta tabla y de las 
siguientes no se considera el caso de Bolivia para su cálculo. No obstante ello, en los promedios calculados en el Anexo de este Reporte 
(https://www.ciat.org/recaudacion/) sí se incluye este caso también.
* Los datos de Panamá y de Trinidad y Tobago están, en esta tabla y las siguientes, expresados en valores corrientes al no contar con la 
evolución más reciente de los precios, sin embargo, no es de esperar grandes variaciones dada la reducida inflación registrada en el período 
con disponibilidad de información. En Trinidad y Tobago, no se cuenta con información referida a la recaudación tributaria a partir de agosto 
de 2020.

La información actualizada permite comprobar que, 
a nivel general, septiembre fue el mes que registró la 
menor caída interanual de la recaudación tributaria 
total respecto de los niveles pre-pandemia. Esto 
se debe principalmente a importantes incrementos 
interanuales observados en Paraguay (22,6%), Ecuador 

(15,6%) y Marruecos (15,2%). Otros países como El 
Salvador, Italia, Argentina, Brasil, Uruguay y España 
también mostraron aumentos interanuales en dicho 
período, aunque de menor magnitud. Pese a ello, el 
resto de los países analizados continuaron mostrando 
importantes caídas en sus recaudaciones, alcanzando 

Argentina
Bolivia /1

Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
EE. UU.
Guatemala
Honduras
Italia
Jamaica
Marruecos
México
Panamá*
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Trinidad y Tobago*
Uruguay
Promedio /2

Países Ene
20/19

Feb
20/19

Mar
20/19

Abr
20/19

May
20/19

Jun
20/19

-5,48 
-24,54 

4,42 
13,50 

9,45 
-4,26 
5,24 
4,07 
7,92 
6,85 
8,06 
4,39 
3,57 
0,26 
7,08 

10,88 
4,48 
1,33 
4,02 
3,96 

-3,17 
1,28 
4,18 

-5,02 
-3,65 
-2,92 
-2,50 

7,18 
14,04 
-7,60 
5,69 
3,46 
9,80 
7,41 

-1,25 
8,86 
1,47 

12,32 
-1,89 
10,32 

4,61 
-0,42 
3,31 

-12,97 
-3,36 
2,41 

-8,16 
-13,42 

-1,96 
-0,97 
0,74 
2,65 
6,15 
0,49 

15,91 
1,91 

-29,48 
-13,97 

-4,51 
2,19 

11,95 
30,08 

-41,93 
-10,03 
-15,86 
-15,61 
-35,20 

2,91 
-4,89 

-23,39 
-80,96 
-25,71 
-39,81 
-25,97 
-24,12 
-35,59 
-30,48 
-31,46 
-54,99 

9,56 
-36,55 
-20,35 
-26,81 
-21,21 
-15,27 
-53,80 
-54,66 
-36,56 
-49,42 
-22,15 
-9,88 

-29,93 

-20,15 
-43,92 
-30,40 
-29,83 
-19,45 
-30,39 
-35,33 
-29,23 
-26,96 
-25,17 
-25,68 
-42,09 
-27,48 
-28,91 
-16,01 
-14,58 
-51,93 
-34,02 
-21,01 
-39,15 
-11,92 
-19,24 
-27,57 

-15,15 
-34,73 
-23,75 
-34,23 
-15,20 
-36,56 
-26,44 

-2,17 
-29,50 
-28,35 
-18,64 
-47,87 
-19,65 
-22,55 
12,71 

-10,01 
-63,99 

0,34 
-38,61 
-21,76 
-24,17 
-3,36 

-22,33

Jul
20/19

Ago
20/19

Sept
20/19

-12,48 
-9,68 

-12,05 
-5,76 

-22,63 
-9,84 

-23,00 
-7,50 

-14,13 
122,00 
-14,96 
-30,34 

-5,36 
-19,05 

2,56 
-6,66 
24,50 
-3,04 

-19,63 
-8,02 

-15,44 
-0,30 
-3,86 

-5,26 

1,97 
-23,74 
-15,25 
-12,31 
-20,21 

0,79 
1,63 

-3,35 
-15,55 
-14,97 

8,60 
-20,79 
12,79 

1,55 
-37,78 
17,44 

-15,33 
-8,27 

-2,61 
-7,53 

4,44 

3,39 
-7,55 

-16,51 
-11,22 
15,63 

7,60 
0,39 

-1,58 
-4,94 

-26,81 
6,67 

-21,73 
15,18 
-3,94 

-28,55 
22,55 

-15,37 
-6,84 

1,48 
-3,39 

https://www.ciat.org/recaudacion/
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pérdidas del 20% o superiores en los casos de Jamaica, 
Honduras y Panamá.

Estos resultados sugerirían cierta recuperación a 
nivel regional o, al menos, una moderación de los 
efectos negativos de la pandemia y las medidas de 
confinamiento y alivio fiscal que los países se vieron 
obligados a adoptar, alcanzando en septiembre niveles 
similares a los observados en marzo, mes en el que se 
implementaron dichas medidas. De hecho, si bien no 
son presentadas en los gráficos y tablas contenidos 
en el Reporte, se ha podido acceder a algunas cifras 
preliminares relativas a la recaudación tributaria del 

Gráfico 1. Evolución de la recaudación global de las administraciones tributarias (en porcentajes de 
variación mensual respecto al mismo mes del año anterior; precios constantes; julio, agosto y 
septiembre de 2020)
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mes de octubre para una muestra acotada de países, 
permitiendo comprobar la continuación de un sendero 
de gradual recuperación de dicha variables, en algunos 
casos retornando a variaciones interanuales positivas 
(Argentina, Brasil, Guatemala) y en otros acotando las 
caídas relativas acumuladas en meses anteriores (Costa 
Rica, Ecuador, Panamá y Perú). Sin embargo, existe una 
elevada diversidad de casos (Gráfico 1) y las distintas 
evoluciones aún no permiten extraer conclusiones de 
carácter general en tal sentido, especialmente teniendo 
en cuenta la profundidad de la crisis que aún enfrentan 
los países. 

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.



17

Tabla 2.  Evolución de la recaudación global de las administraciones tributarias (en porcentajes de 
variación acumulada respecto al mismo mes del año anterior; precios constantes; enero a 
septiembre de 2020)

8 Al pasar del análisis de las variaciones mensuales al de las variaciones acumuladas hay que tener siempre en cuenta que el peso de la recaudación no se 
reparte uniformemente entre los diferentes meses (ni con pautas homogéneas en los distintos países). La Base de Datos RRC, utilizada como base para el 
análisis, incluye como referencia las pautas de distribución temporal de la recaudación para cada uno de los países en 2019.

En términos de recaudación acumulada por mes 
hasta septiembre del corriente año8, el promedio de la 
recaudación global (Tabla 2) ha seguido una tendencia 
claramente descendente desde los datos positivos 
del primer bimestre (4,2% en enero y 3,3% en febrero) 
hasta entrar en terreno apenas negativo durante marzo 
(-0,03%) y acentuarse la caída interanual acumulada en 

los meses de abril, mayo y junio (-9,3%, -12,6% y -14,28%). 
Sin embargo, a partir de julio comienza a revertirse 
lentamente dicha tendencia. Aun mostrando valores 
negativos, se observa que la variación acumulada 
de recaudación global alcanzó el -13,1%, -12,1% y 
-11,2% en los meses de julio, agosto y septiembre, 
respectivamente.

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
EE. UU.
Guatemala
Honduras
Italia
Jamaica
Marruecos
México
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Promedio

Países

-5,48 
-24,54 

4,42 
13,50 

9,45 
-4,26 
5,24 
4,07 
7,92 
6,85 
8,06 
4,39 
0,26 
3,57 
7,08 

10,88 
4,48 
1,33 
4,02 
3,96 

-3,17 
1,28 
4,18 

-5,27 
-16,44 

1,23 
5,92 
8,67 
3,06 

-0,18 
4,77 
5,24 
7,82 
7,81 
1,77 
0,84 
5,98 
9,28 
5,15 
7,25 
2,82 
2,01 
3,67 

-6,99 
-0,85 
3,33 

-6,15 
-15,59 

0,30 
3,77 
6,20 
2,90 
1,84 
3,43 
7,57 
5,99 

-4,85 
-3,52 
1,43 
2,72 

10,54 
13,27 

-14,88 
-1,72 
-4,01 
-2,58 

-21,89 
0,36 
0,03 

-10,37 
-38,23 

-6,17 
-13,78 

-2,25 
-3,03 

-12,26 
-10,34 
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-19,52 
-0,64 

-16,16 
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-5,07 

-20,58 
-8,84 
-8,31 
0,76 
2,04 

-28,57 
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-20,78 
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-5,90 
-12,56 
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-17,13 
-7,70 
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Gráfico 2. Evolución de la recaudación global de las administraciones tributarias (en porcentajes de 
variación acumulada respecto al mismo mes del año anterior; precios constantes; julio, agosto y septiembre 
de 2020)

Al igual que en el análisis mensual, la identificación 
de ciertas tendencias generales como las señaladas 
no alcanza para esconder la elevada heterogeneidad 
de realidades entre los países analizados. Hasta el 
mes de abril, los países que mostraban mayores 
caídas acumuladas eran Bolivia (-38,2%), Panamá 
(-23,7%), EE.UU. (-19,5%), Trinidad y Tobago (-22,0%) 
y Paraguay (-18,9%). Cuando se analizan los datos 
hasta junio se observa que, además de estos países, 
algunos otros como Honduras (-26,2%), República 
Dominicana (-20,9%), Perú (-18,8%), Ecuador (-17,6%) 
y Chile (-17,1%) se suman al grupo de mayores caídas 
acumuladas en el primer semestre del año. Sin embargo, 

dichas caídas tienden a mostrar una menor magnitud 
en septiembre, particularmente en los casos de EE.UU. 
(-4,1%), Paraguay (-8,4%), Jamaica (-5,4%) y República 
Dominicana (-16,7%). En general, si se compara la 
recaudación hasta junio con la acumulada a septiembre, 
todos los demás países muestran una mejora paulatina, 
pese a encontrarse en terreno negativo, con excepción 
de Colombia, Italia, Guatemala y, levemente, México. 
En efecto, estos casos son los países que continúan 
registrando un deterioro de sus ingresos tributarios. Por 
su parte, Marruecos es el único país bajo análisis que 
muestra variaciones acumuladas positivas (Gráfico 2).

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.
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9 La “Base de Datos RRC” incluye el detalle de la composición mensual de la recaudación total por figuras tributarias en 2020 y 2019 y, como ya adelantamos, 
las pautas de distribución temporal de la recaudación para cada uno de los países en 2019.

10 Hemos optado por la agregación de impuestos sobre la renta de personas y sociedades dada la dificultad de separación de fuentes en muchos de los casos. 
La información por países permitirá un análisis más detallado cuando exista información disponible. En el trabajo de Morán, D. y Rojas A. (2019) “La presión 
fiscal equivalente en América Latina y el Caribe: Un análisis de los hechos estilizados durante la última década”, Documentos de Trabajo de CIAT 5-2019” 
puede consultarse la posibilidad de desagregación entre renta personal y empresarial en los distintos países.

11 Hay claras excepciones como España (julio, octubre), Italia (diciembre) o Brasil (entre agosto y diciembre). El resto suele presentar un pico de ingresos en 
marzo (Panamá, Costa Rica, Marruecos) o mayo (Argentina).

Como se podrá observar seguidamente, la caída global 
ha afectado de forma desigual a los distintos impuestos 
lo que, dadas las diferentes estructuras tributarias y 
la distribución temporal de sus ingresos a lo largo del 
año9, ofrece una información mucho más detallada de 
los impactos de la crisis.

1.2 Recaudación de los Impuestos
 sobre la Renta (ISR)

La imposición sobre la renta, considerando 
conjuntamente el aporte de personas físicas y personas 
jurídicas10, registra en promedio incrementos de la 
recaudación en los primeros dos meses del año (5,5% en 
enero y 6,5% en febrero), lo que confirma las tendencias 
identificadas en el RRC anterior (Septiembre 2020) con 
el agregado de nuevos países en la base de datos. A 
partir de marzo, los recursos asociados al ISR entran 
en cifras negativas, muy elevadas en abril y algo menos 
pronunciadas en mayo y junio (-6,1%; -27,2%; -14,8% y 
-20,1%, respectivamente). Especialmente en el caso de 
este tributo se debe tener en cuenta que el calendario de 
recaudación es muy diferente por meses y, en muchos 

países, habitualmente uno de los períodos más fuertes 
de ingresos es abril (entre ellos Bolivia; República 
Dominicana, Perú, México, EE.UU., El Salvador, Ecuador, 
Colombia, Chile, Paraguay)11. 

En consecuencia, la brusca caída promedio observada 
en dicho mes se explica en gran parte por el diferimiento 
o alargamiento de los plazos para la declaración o el 
pago del tributo, la cual ha sido una de las medidas 
de alivio fiscal más utilizadas en la mayoría de los 
países analizados como respuesta a la crisis originada 
por la pandemia del COVID-19. Esto, a su vez, implicó 
el incremento de la recaudación global del ISR en los 
meses posteriores, lo cual se reflejó en un aumento del 
9,7% en julio (variación superior a la observada en el 
mes de enero), 1,2% en agosto y 2,4% en septiembre 
(Tabla 3). Si bien EE.UU. es el país clave para entender 
principalmente el destacado incremento promedio 
observado en julio (con un salto de 225% interanual), 
en septiembre varios países registraron variaciones 
positivas superiores al 20% (Ecuador, Paraguay, El 
Salvador y Marruecos, según orden de importancia).

https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5673
https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5673
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Tabla 3. Evolución de la recaudación del ISR (en porcentajes de variación mensual respecto al mismo mes 
del año anterior; precios constantes; enero a septiembre de 2020)

12 En los casos de Argentina y Brasil, cifras preliminares para el mes de octubre confirman esta tendencia.

Por su parte, mientras que Argentina, Brasil, Ecuador, 
Panamá y Perú muestran caídas en la recaudación del 
tributo en casi todos los meses, los primeros tres casos 
presentan un claro cambio de tendencia en el mes de 
septiembre12. Esto es particularmente significativo 
en el caso de Ecuador, el cual registra la mayor 
variación positiva de los países bajo análisis (72,1%). 
En contraste, Honduras, Panamá y Perú muestran los 
descensos más relevantes del mes de septiembre, 

siendo éstos equivalentes a -34,2%, -24,5% y -21,5%, 
respectivamente (Gráfico 3). México constituye un caso 
a destacar debido a que, a diferencia de otros países, 
desde mayo hasta agosto la información disponible 
refleja variaciones interanuales con signos positivos. 
Sin embargo, dicho país presenta una tendencia 
decreciente en la performance del tributo, llegando a 
registrar una disminución del 9,0% en septiembre.  

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
EE. UU.
Guatemala
Honduras
Italia
Jamaica
Marruecos
México
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Promedio

Países

-11,78 
-66,63 
10,96 
19,16 
18,33 

-26,61 
5,47 
5,01 

14,99 
8,71 

16,52 
24,28 

2,64 
3,25 
3,22 
0,74 

12,96 
-9,30 
4,25 

16,14 
-5,09 
0,84 
5,46 

-10,77 
-2,62 
-8,76 
4,56 
6,37 

14,22 
-1,25 
10,51 

6,19 
17,95 
5,73 

-4,85 
3,93 

14,90 
8,71 

-2,74 
41,16 
33,13 
6,70 
7,76 

-11,57 
-6,37 
6,45 

-11,75 
-7,19 
3,79 
4,94 
4,32 

-4,51 
-6,58 
-3,72 

25,50 
0,97 

-36,59 
-29,60 

-0,86 
1,67 

12,73 
39,89 

-45,39 
-12,26 
-24,44 

-6,98 
-43,71 

5,23 
-6,06 

-30,64 
-90,47 
-19,51 
-52,45 
-28,14 
10,41 

-33,60 
-36,25 
-38,16 
-79,09 
30,63 

-33,87 
-8,86 
3,87 

-25,43 
-26,20 
-33,13 
-68,18 
-33,96 
-43,24 
-21,31 
-4,26 

-27,21 

-23,65 
3,39 

-14,30 
-23,90 

0,12 
18,58 
-6,86 

-17,21 
-18,96 
-55,90 
-14,13 
-27,31 
-13,79 

8,03 
7,86 
2,26 

-28,60 
-61,91 
22,03 

-26,05 
-17,76 
-19,61 
-14,81 

-23,10 
140,59 

-1,29 
-54,30 
-11,46 
-38,62 

-2,83 
24,20 

-26,69 
-49,49 
-17,67 
-63,64 

-5,93 
-10,15 
28,77 

1,72 
-66,70 

7,21 
-45,43 
-29,97 
-38,71 

1,28 
-20,13 

-23,66 
-29,77 
-11,91 

5,30 
-12,65 
-6,56 

-12,13 
18,02 
-4,48 

225,01 
-5,41 

-22,70 
0,83 

-8,26 
15,82 
0,80 

85,45 
-8,11 

-18,28 
6,60 

-23,63 
3,99 
9,72 

-2,31 

-9,98 
-21,69 

-9,32 
2,86 

-13,92 
25,83 

6,01 
-13,57 
-18,68 
31,84 
26,78 
-9,96 
5,20 
0,27 

-26,45 
68,03 

-14,90 
5,58 

-6,92 
1,24 

5,51 

9,97 
-6,15 
-8,33 
-9,18 
72,06 
33,76 
12,28 

-14,39 
-17,36 
-34,21 
12,20 

-15,04 
24,05 
-9,01 

-24,53 
36,58 

-21,52 
4,40 

-2,65 
2,42 

Ene
20/19

Feb
20/19

Mar
20/19

Abr
20/19

May
20/19

Jun
20/19

Jul
20/19

Ago
20/19

Sept
20/19
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Gráfico 3. Evolución de la recaudación del ISR (en porcentajes de variación mensual respecto al mismo 
mes del año anterior; precios constantes; julio, agosto y septiembre de 2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.
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La recaudación acumulada del ISR, tras los leves 
incrementos de enero y febrero (5,5% en ambos 
períodos) entró en terreno levemente negativo en marzo 
(-0,1%) acentuándose la caída en los meses siguientes 
hasta llegar a su variación negativa mínima (-14,9%) 
en el mes de junio (Tabla 4), mostrando reducciones 
ligeramente superiores (pero en la misma línea de 
tendencia) a las registradas en el global de ingresos por 
efecto del mencionado calendario de recaudación y los 

aplazamientos adoptados por los países. Estos cambios 
en los calendarios, a su vez, tuvieron como correlato un 
aumento de la recaudación de este tributo en los meses 
subsiguientes, provocando que la tendencia decreciente 
que se venía observando desde marzo se revierta a 
partir de julio, pese a seguir registrando descensos en 
la recaudación acumulada (aunque en menor cuantía 
que en los meses anteriores). 
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Tabla 4. Evolución de la recaudación del ISR (en porcentajes de variación acumulada respecto al mismo 
mes del año anterior; precios constantes; enero a septiembre de 2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
EE. UU.
Guatemala
Honduras
Italia
Jamaica
Marruecos
México
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Promedio

Países Ene
20/19

Feb
20/19

Mar
20/19

Abr
20/19

May
20/19

Jun
20/19

-11,78 
-66,63 
10,96 
19,16 
18,33 

-26,61 
5,47 
5,01 

14,99 
8,71 

16,52 
24,28 

2,64 
3,25 
3,22 
0,74 

12,96 
-9,30 
4,25 

16,14 
-5,09 
0,84 
5,46 

-11,29 
-55,49 

3,67 
12,18 
12,43 

-14,30 
3,05 
7,23 

11,58 
10,69 
12,06 
10,72 

3,10 
8,90 
5,48 

-0,79 
26,03 

5,90 
5,30 

12,62 
-7,18 
-2,53 
5,47 

-11,42 
-45,80 

3,70 
9,91 

10,35 
-9,52 
-0,44 
3,85 

14,90 
7,89 

-10,28 
-5,27 
2,06 
4,13 
9,88 

12,98 
-12,35 

-1,62 
-6,80 
6,30 

-30,85 
-0,06 
-0,13 

-16,23 
-69,70 

-2,64 
-23,96 

-4,85 
-6,07 

-19,34 
-17,42 
-5,96 

-36,02 
2,74 

-23,52 
-0,20 
4,10 
3,36 
1,02 

-16,42 
-32,11 
-16,49 
-12,94 
-28,34 

-1,19 
-12,02 

-18,46 
-55,28 
-4,44 

-23,97 
-3,97 
-3,43 

-17,82 
-17,40 

-8,31 
-38,45 

0,25 
-23,96 

-2,57 
4,50 
3,91 
1,21 

-18,38 
-41,53 
-10,70 
-15,00 
-27,30 

-5,16 
-12,90 

-19,56 
-45,15 

-3,95 
-27,57 
-5,84 

-11,46 
-16,42 
-12,98 

-9,81 
-40,48 

-1,95 
-35,69 

-3,08 
1,32 
9,79 
1,29 

-35,24 
-34,74 
-14,59 
-17,19 

-30,09 
-4,25 

-14,88 

Jul
20/19

Ago
20/19

Sept
20/19

-20,15 
-42,67 

-5,17 
-23,42 

-6,55 
-10,91 
-15,97 
-9,80 
-7,98 

-10,30 
-2,66 

-34,81 
-2,25 
0,51 

10,41 
1,23 

-24,65 
-29,35 
-14,96 
-13,65 
-29,16 

-3,16 
-12,04 

-17,91 

-5,71 
-23,24 

-6,84 
-9,84 

-15,77 
-6,61 
-5,72 

-10,56 
-4,08 

-31,06 
1,89 

-0,29 
10,03 

1,13 
-24,80 
-23,57 
-14,96 
-11,65 

-3,61 
-10,16 

-15,85 

-4,33 
-21,53 
-6,99 
-9,74 
-8,27 
-3,46 
-4,59 

-11,17 
-5,19 

-31,71 
2,88 

-2,48 
12,29 

0,15 
-24,75 
-14,13 
-15,53 
-10,20 

-3,51 
-8,91 

En el análisis a nivel de los países, Honduras, Panamá 
y Chile registran las mayores caídas acumuladas, 
llegando al -31,7%, -24,8% y -21,5% en septiembre 
respectivamente, aunque en menor magnitud a lo 
observado hasta junio. Bolivia también se sumaría a este 
grupo aunque los datos disponibles sólo llegan al mes 
de julio (-42,7%). Algunos países acumulan caídas a lo 

largo de todo el período analizado, como por ejemplo 
Argentina (-15,9%), Perú (-15,5%) y EE.UU. (-11,2%). 
Sólo un par de países de la muestra relevada aún se 
mantienen en cifras positivas (Marruecos y México), 
incluyendo dentro de este grupo a Italia desde agosto 
(Gráfico 4).
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Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

Gráfico 4. Evolución de la recaudación del ISR (en porcentajes de variación acumulada respecto al mismo 
mes del año anterior; precios constantes; julio, agosto y septiembre de 2020)
 

1.3 Recaudación del Impuesto
 al Valor Agregado (IVA)

El IVA, siendo el principal instrumento de recaudación 
tributaria en gran parte de los países analizados y 
habiendo amortiguado en parte la profunda caída en 
la recaudación global durante el mes de abril, registra 
desde julio una mejora en la recaudación global 

interanual, aunque aún en el terreno negativo. En efecto, 
tras el mayor descenso observado en mayo (-30,1%), se 
observa que las caídas relativas en los últimos meses 
con información disponible se han venido acotando 
hasta un -17,5% en junio, -14,8% en julio, -11,5% en 
agosto y -6,9% en septiembre, todos respecto del 
mismo mes de 2019 (Tabla 5).
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Tabla 5. Evolución de la recaudación del IVA (en porcentajes de variación mensual respecto al mismo mes 
del año anterior; precios constantes; enero a septiembre de 2020)

A pesar de la heterogeneidad que caracteriza al 
conjunto de países incluidos en la base de datos 
que nutre de información al presente Reporte, las 
tendencias generales también se confirman en el caso 
del IVA. En ese sentido, a diferencia de lo observado 
en la edición anterior del RRC (Septiembre 2020), 
el último dato disponible muestra una recuperación 
de la recaudación interanual del IVA en la mayoría 
de los países bajo análisis, pese a que muchos de 
ellos continúan mostrando valores negativos13. Sin 

embargo, la magnitud de dichas variaciones registra 
claras diferencias entre los países (Gráfico 5). En un 
extremo pueden ubicarse los casos de mayor descenso 
en el mes de septiembre como, por ejemplo, Panamá 
(-44,2%), Honduras (-18,9%), Colombia (-17,8%) y 
Jamaica (-15,0%). Esto contrasta fuertemente con los 
incrementos o bien las caídas mucho más acotadas que 
se observan en países como Paraguay (11,6%), Italia 
(9,7%), Marruecos (8,8%) y Brasil (6,6%), por un lado, o 
El Salvador (-0,9%) y Uruguay (-1,7%), por el otro.

13 Para el mes de octubre y de manera preliminar, salvo por la excepción de Argentina que registraría su primera variación mensual real positiva a lo largo del 
corriente año, la mayoría de los países continúan mostrando caídas relativas de la recaudación del IVA aunque con cierta moderación en su magnitud.  

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

NOTA: En EE.UU. y Brasil no existe un IVA a nivel federal. En el segundo caso, no obstante, se consideran las cifras correspondientes al ICMS 
estadual. Por ende, el promedio calculado no incluye al caso de EE.UU.

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
EE. UU.
Guatemala
Honduras
Italia
Jamaica
Marruecos
México
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Promedio

Países

-2,68 
-11,60 

4,73 
18,09 

6,76 
16,31 
6,62 
8,63 

-5,93 

7,36 
0,15 
5,87 
2,87 

22,60 
20,86 
-6,80 
9,48 
0,76 
4,52 
1,49 
6,24 
6,40 

-8,95 
-17,10 

2,89 
-13,10 

8,76 
26,04 

-10,72 
3,22 
2,23 

4,83 
-0,42 
-1,03 
-5,44 
9,65 
8,96 

-12,18 
-2,74 
-3,33 
5,61 

-18,03 
-3,82 
-0,38 

-15,32 
-20,14 

2,83 
-14,79 

-1,32 
16,48 
-6,77 
4,39 

16,09 

-28,19 
-11,58 
-14,97 

3,64 
14,08 
24,44 
-21,29 
-6,66 

-11,13 
-24,42 

5,90 
-0,31 
-3,45 

-25,62 
-79,86 
-14,82 
-20,15 
-12,18 
-36,13 
-38,61 
-20,75 
-28,73 

7,55 
-41,32 
-32,65 
-30,46 

-7,30 
8,28 

-62,08 
-35,38 
-35,60 
-46,40 
-12,23 

-9,27 
-24,69 

-27,74 
-65,23 
-24,26 
-39,95 
-29,94 
-41,51 
-46,94 
-33,60 
-28,75 

-23,52 
-44,39 
-29,30 
-41,39 
-23,42 
-36,45 
-68,28 

4,36 
-39,50 
-34,56 
22,37 

-16,23 
-30,15 

-22,21 
-82,26 
-11,27 
-27,98 
-24,60 
-22,34 
-37,92 
-22,26 
-31,58 

-14,56 
-34,32 
-25,24 
-24,58 

-5,08 
-26,31 
-63,70 

-2,09 
-35,90 
-12,50 
94,94 
-0,70 

-17,51 

-22,71 
-26,24 

-3,05 
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Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

Gráfico 5. Evolución de la recaudación del IVA (en porcentajes de variación mensual respecto al mismo mes 
del año anterior; precios constantes; julio, agosto y septiembre de 2020)
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En valores acumulados hasta el mes de septiembre, la 
merma de ingresos por IVA está alineada con la de la 
recaudación global, llegando a casi el 13%, tras unos 
primeros tres meses del año en positivo aunque en 
variaciones acotadas. Como se desprende de la Tabla 
6 y a diferencia de lo observado en el ISR, las caídas 
relativas más profundas en términos acumulados 
se dan con cierto rezago en los meses de agosto y 
septiembre del corriente año. A nivel de los países, 
destacan los descensos acumulados de Bolivia (-42,4% 

hasta julio), Panamá (-39,6%), Honduras (-22,8%), 
Ecuador (-21,4%), y Perú (-19,3%). En sentido contrario, 
resalta la resiliencia relativa de este tributo en cuanto 
a su recaudación pese a los efectos contractivos de 
la pandemia -que también ayudó a que la caída en la 
recaudación global no fuera mayor a la registrada- en 
casos tales como los de Marruecos (+3,4%), Trinidad y 
Tobago (+11,6% hasta julio), Paraguay (-1,1%), México 
(-2,0%), Uruguay (-3,1%) y Brasil (-3,6% para el ICMS 
subnacional)14.

14 Tanto en éste como en la mayoría de los casos relevados, se consideran conjuntamente los ingresos por IVA en el mercado doméstico y los derivados de 
importaciones efectivas de bienes y servicios.
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Tabla 6. Evolución de la recaudación del IVA (en porcentajes de variación acumulada respecto al mismo 
mes del año anterior; precios constantes; enero a septiembre de 2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

En general, al observar la evolución de la recaudación 
acumulada en concepto de IVA se comprueba que 
la recuperación ha sido muy tenue durante el último 
trimestre con datos disponibles (Gráfico 6). Este hecho 
estilizado podría estar asociado tanto a la profundidad 
de las caídas en meses anteriores (que resultan 

difíciles de compensar) así como a una reapertura de la 
movilidad de las personas relativamente más lenta (tal 
como se evaluará en la próxima sección del Reporte) 
y un nivel de actividad económica aún muy por debajo 
de los niveles anteriores a la pandemia que frena la 
recaudación del IVA en la mayoría de los países.   
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Colombia
Costa Rica
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España
EE. UU.
Guatemala
Honduras
Italia
Jamaica
Marruecos
México
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Promedio

Países

-2,68 
-11,60 

4,73 
18,09 

6,76 
16,31 
6,62 
8,63 

-5,93 

7,36 
0,15 
5,87 
2,87 
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9,48 
0,76 
4,52 
1,49 
6,24 
6,40 
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-0,11 
1,64 

-1,24 
16,42 
15,47 
-9,24 
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Gráfico 6. Evolución de la recaudación del IVA (en porcentajes de variación acumulada respecto al mismo 
mes del año anterior; precios constantes; julio, agosto y septiembre de 2020)
 

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

1.4 Recaudación de los Impuestos
 Selectivos sobre el Consumo (ISC)

Como fue señalado en el Reporte anterior, las 
restricciones iniciales a la movilidad y la paralización 
de las actividades comerciales e industriales adoptadas 
para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19 
en el contexto de los distintos países (las cuales, aún con 
cierto relajamiento gradual, también se mantuvieron 
o fueron prorrogadas en varios casos hasta el mes de 
septiembre) han sido factores determinantes para que 

los Impuestos Selectivos sobre el Consumo registren 
las mayores caídas mensuales de recaudación, 
especialmente desde el mes de abril (-37,9%) y 
prologándose hasta mayo (-41,2%) y junio (-29,9%). 
De forma similar a lo que se observa en otros tributos, 
a partir de julio la recaudación interanual de los ISC 
muestra una recuperación, acotando las disminuciones 
interanuales pero continuando en terreno negativo 
(Tabla 7). En promedio, para el último trimestre 
analizado el conjunto de ISC muestra caídas de -15,5% 
en julio, -14,6% en agosto y -8,4% en septiembre. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

A nivel de países, a pesar de observarse grandes brechas 
que responden en parte a diferentes estructuras 
tributarias sobre consumos específicos (combustibles, 
tabaco, bebidas, servicios varios, entre otros), en 
septiembre se continúa observando caídas muy 
significativas en casos como los de Colombia (-49,3%) 
y Jamaica (-42,9%); Bolivia había registrado una de las 
mayores caídas en el mes de junio (-96,4%) con una 
destacada recuperación en el mes de julio (+109,3%); 
también son importantes las caídas registradas 
durante septiembre en Panamá (-39,1%), Paraguay 
(-32,3%) y Perú (-28,5%)15. Por el contrario, algunos 

países registran notables incrementos en los últimos 
meses relevados (Gráfico 7). Por ejemplo, Argentina 
presenta un crecimiento sostenido de la recaudación 
interanual de los ISC desde junio, con un salto de 58,1% 
en julio y variaciones positivas más acotadas en agosto 
y septiembre. Por su parte, tanto Brasil como Uruguay 
presentan mayores ingresos provenientes de los ISC 
desde agosto, mientras que dicho aumento se observa 
sólo en el mes de septiembre en México y EE.UU., 
aunque este último presenta una variación superlativa 
(+115,6%).

Tabla 7. Evolución de la recaudación de los ISC (en porcentajes de variación mensual respecto al mismo 
mes del año anterior; precios constantes; enero a septiembre de 2020)

Argentina
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Costa Rica
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España
EE. UU.
Guatemala
Honduras
Italia
Jamaica
Marruecos
México
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Promedio

Países

-20,77 
10,45 
-7,80 

-15,38 
-2,88 
11,85 
3,96 

-4,69 
4,19 

-9,17 
6,18 
1,19 
1,91 

-2,45 
-14,74 
33,09 

2,93 
9,36 

20,73 
-9,65 
-4,42 

-12,28 
-0,42 

1,07 
11,10 
-3,76 

-14,50 
13,26 
4,39 

-4,56 
16,68 

3,46 
22,03 
21,58 
-0,91 
2,42 

13,63 
30,46 
-19,82 

1,03 
-6,85 
-1,15 
-0,25 

-11,58 
12,27 
3,76 

-20,37 
-4,35 

-10,93 
16,37 

-12,18 
10,80 

5,32 
5,27 
4,44 

-19,43 
-14,70 

1,91 
2,84 
1,85 

-4,15 
-3,78 

-27,52 
-18,81 
15,10 
-4,48 
14,59 
16,06 
-1,99 

-40,63 
-97,81 
-27,62 
34,70 
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-41,31 
-48,94 
-14,79 

-7,06 
-95,04 
-29,60 
-29,76 
-52,47 
-43,02 
-31,39 
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-78,45 
-49,37 
-51,65 
-51,58 
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-26,65 
-37,92 

-7,30 
-92,30 
-34,19 

-8,76 
-67,21 
-51,60 
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-45,64 
-64,47 
-41,19 
-46,97 
-65,78 
-11,23 
-12,44 
-25,69 
-80,22 
-20,23 
-61,62 
-44,97 
-54,41 
-45,09 
-41,23 

6,53 
-96,44 
-26,79 

-4,88 
-28,71 
-48,12 
-35,39 
-24,15 
-33,56 
-48,60 
-30,02 
-32,06 
-51,73 
-42,35 

4,40 
-14,72 
-72,80 
-19,87 
-57,11 
-17,60 
-9,42 

-39,04 
-29,81 

58,13 
109,30 
-11,33 
-11,85 
-56,27 

-9,36 
-29,57 

-1,77 
-12,16 
-21,64 
-11,62 
-26,95 
-37,83 

-1,53 
-12,20 
-0,69 

-45,68 
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-7,42 
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5,13 
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-11,88 
-15,38 
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-2,22 
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15 En varios de estos casos, a partir de información preliminar para el mes de octubre, se comprueba el mantenimiento de estas profundas reducciones en los 
niveles de recaudación del conjunto de los ISC.
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Gráfico 7. Evolución de la recaudación de los ISC (en porcentajes de variación mensual respecto al mismo 
mes del año anterior; precios constantes; julio, agosto y septiembre de 2020)
 

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

A pesar de una morigeración de las reducciones 
observadas en la recaudación interanual de estos 
tributos, en términos acumulados hasta septiembre 
la recaudación promedio aún continúa registrando 
descensos similares a los observados en el mes de 
mayo (Tabla 8). De hecho, en promedio la caída al mes de 
septiembre ronda el 17%, por encima de la disminución 
promedio evidenciada en el IVA (-12,7%) y en el valor 
medio de ingresos tributarios globales (-11,2%). De 
acuerdo al Gráfico 8, Panamá continúa registrando el 
mayor descenso de recaudación acumulada (-43,8% 

hasta septiembre), seguido de Colombia (-34,6%) e Italia 
(-30,0%). En general, todos los países de la muestra 
presentan descensos en sus recaudaciones acumuladas 
desde mayo hasta septiembre; algunos países como 
Argentina, Brasil, Chile o República Dominicana exhiben 
caídas a lo largo de todo el año 2020; en el último 
trimestre un grupo no menor de países muestra cierta 
recuperación (aun en terreno negativo) y variaciones 
acumuladas más reducidas como en los casos de 
Argentina (-2,0%), Marruecos (-2,1%), México (-3,7%), 
El Salvador (-5,9%) y Uruguay (-7,5%). 
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Tabla 8. Evolución de la recaudación de los ISC (en porcentajes de variación acumulada respecto al mismo 
mes del año anterior; precios constantes; enero a septiembre de 2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
EE. UU.
Guatemala
Honduras
Italia
Jamaica
Marruecos
México
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Promedio

Países

-20,77
10,45
-7,80

-15,38
-2,88
11,85
3,96

-4,69
4,19

-9,17
6,18
1,19
1,91

-2,45
-14,74
33,09

2,93
9,36

20,73
-9,65
-4,42

-12,28
-0,42

-9,67
10,74
-5,94

-14,96
0,15
8,03
0,22
4,23
3,82
4,57

13,02
0,19
2,20
4,76
4,26
8,14
2,02
0,23

10,53
-5,44
-8,32
-2,66
0,92

-13,03
5,93

-7,60
-7,96
-4,82
8,94
1,83
4,56
4,01

-4,81
3,21
0,73
2,42
3,78
1,12
4,65
-7,93
-5,81
11,88
-5,15
-1,43
2,93

-0,40

-20,26
-19,13
-12,61
-1,60

-11,06
-7,04

-10,32
-0,27
1,04

-28,28
-4,86
-7,05

-14,06
-7,21
-6,89
3,57

-26,44
-15,99
-3,94

-16,24
-14,90

-4,43
-9,94

-18,11
-31,99
-16,89

-2,78
-26,11
-16,16
-20,26

-3,69
-8,46

-36,15
-12,95
-15,08
-25,39
-8,00
-7,74
-1,96

-37,10
-16,78
-14,67
-22,52
-23,63
-11,53
-16,47

-14,20
-41,70
-18,52
-3,00

-26,28
-21,08
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-7,01
-12,84
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-15,63
-17,80
-30,19
-14,99
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-3,99
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-22,41
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Gráfico 8. Evolución de la recaudación de los ISC (en porcentajes de variación acumulada respecto al 
mismo mes del año anterior; precios constantes; julio, agosto y septiembre de 2020)
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Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

1.5 Recaudación del
 Resto de Ingresos (Resto)

El capítulo agregado de Resto de Ingresos (“Resto”) 
tiene menor importancia analítica dada su elevada 
heterogeneidad y carácter residual por definición. Sin 
embargo, en algunas administraciones su peso es 
mucho más relevante que en el promedio dadas las 
atribuciones recaudatorias ampliadas de las mismas 
-en especial las referidas a las contribuciones a la 
seguridad social-, pudiendo afectar significativamente 
la evolución agregada de los ingresos. En concreto, en 

Argentina el peso del Resto ha oscilado entre el 48% y 
el 55% del total en los primeros nueves meses de 2020, 
en Brasil entre el 41% y 54% del total, y en EE.UU. entre 
el 21% y el 72%, mientras que en los demás países 
relevados la representatividad de este componente 
de la estructura tributaria se sitúa generalmente por 
debajo del 20%16. 

La evolución mensual promedio de “Resto” se 
encuentra en línea con los otros tributos analizados 
previamente, con un máximo de caída en mayo (-35,5%) 
y disminuciones interanuales más acotadas durante los 

16 Las estructuras porcentuales de recaudación tributaria mensual para cada país pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.ciat.org/recaudacion/, 
“Base de datos recaudación mensual (Anexo)”.

https://www.ciat.org/recaudacion/


32

últimos meses: -22,5% en junio; -16,1% en julio; -10,6% 
en agosto; y -2,7% en septiembre, todos respecto del 
mismo mes de 2019 (Tabla 9). Por países, salvo el caso 
excepcional de Chile (véase la nota aclaratoria al pie 
de la Tabla 9), los descensos marcados comienzan a 
observarse tempranamente ya en el mes de marzo en 
algunos casos como Panamá (-55,2%), generalizándose 
las caídas en el mes de abril con ejemplos como los de 
Bolivia (-60,3%), Costa Rica (-50,9%), Honduras (-51,9%), 
Panamá (-60,7%), Paraguay (-63,0%) y República 
Dominicana (-74,1%), y sumándose en el mes de mayo 
Guatemala (-74,5%) y El Salvador (-50,4%) al listado de 
países más afectados en este conjunto de tributos. Si 

bien Marruecos y España también pertenecían a este 
grupo de países afectados, desde agosto registran una 
recuperación, llegando a presentar incrementos del 
12,1% y 16,2% en septiembre, respectivamente (Gráfico 
9). A su vez, esta recuperación se comprueba, entre 
otros, en los casos de Argentina, Brasil, Italia, México y 
Uruguay, países que previamente registraban pérdidas 
de recaudación poco significativas. En consecuencia, 
en el mes de septiembre llegan a ser 9 (de 20 con 
información disponible) los países del conjunto relevado 
que exhiben variaciones mensuales interanuales con 
signo positivo en la categoría de “Resto”. 

Tabla 9. Evolución de la recaudación del Resto de Ingresos (en porcentajes de variación mensual respecto 
al mismo mes del año anterior; precios constantes; enero a septiembre de 2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.
/1 Para el cálculo del promedio en “Resto” (en las tablas y gráficos referidos a este ítem), no se consideran los datos para Chile por presentar 
variaciones demasiado extremas (además de Bolivia, por la misma razón), si bien se ha comprobado que este ítem representa sólo 1% de la 
recaudación total de este país.

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
EE. UU.
Guatemala
Honduras
Italia
Jamaica
Marruecos
México
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Promedio/1

Países

-3,46 
-1,64 
1,69 

-27,40 
-4,38 
-3,62 
-0,32 
4,75 

-14,93 
-3,30 
1,33 

-2,43 
7,82 

-3,97 
5,93 

-5,10 
12,45 

-42,86 
7,66 

-6,41 
-5,07 
-6,51 

-3,04 

-0,97 
7,37 

-3,42 
-110,36 

6,80 
-7,78 
-7,39 
4,88 

-1,89 
7,79 

20,68 
0,26 

71,77 
-5,33 
9,62 
1,06 
0,42 

-17,05 
-4,28 
-6,31 
-4,59 
-3,92 
3,02 

-1,09 
-11,31 
-5,69 

306,35 
7,48 

-10,88 
73,06 

4,23 
-4,31 

-32,76 
-4,53 

-23,26 
7,01 
2,09 

16,97 
41,13 

-55,17 
-22,85 
-14,54 
-24,58 

4,45 
-5,31 
-2,43 

-17,10 
-60,27 
-33,90 
12,69 

-34,60 
-50,93 
-35,30 

7,17 
-23,05 
-15,06 

-5,64 
-51,90 

2,36 
-33,00 
-36,95 

-0,42 
-60,67 
-63,04 
-40,50 
-74,11 
-28,90 
-23,80 
-30,97 

-14,26 
-56,83 
-38,70 
141,59 
-14,92 
-54,80 
-37,67 

3,89 
-50,39 
-41,50 
-74,53 
-51,30 
-31,45 
-41,17 
-50,05 
21,43 

-49,26 
-35,27 
-31,06 
-65,10 
-41,38 
-11,48 

-35,45 

-7,51 
-17,84 
-38,78 
88,82 

-24,67 
-49,81 
-22,84 

2,98 
12,96 

-17,38 
-49,41 
-20,47 
-21,70 
-26,13 
-22,45 
-24,98 
-41,60 
-19,46 
-30,53 
-33,25 
-19,21 

4,80 
-22,47 

-8,20 
1,10 

-16,32 
-77,07 
-18,78 
-44,92 
-10,62 

5,46 
-33,96 
-37,72 
-26,71 
-37,00 
-5,60 

-31,54 
-7,50 
-1,75 

63,49 
-40,19 
-12,98 
-18,93 
-35,63 

-2,41 
-16,09 

1,83 

5,58 
-49,40 
-27,56 
-30,23 
-15,85 

5,96 
-33,44 

16,11 
-9,83 

-27,06 
26,91 

-24,66 
3,45 
7,97 

-29,62 
-32,87 
-9,68 

-20,49 

-6,91 
-10,55 

13,43 

-1,03 
26,29 
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-14,44 
-14,61 
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Gráfico 9. Evolución de la recaudación del Resto de Ingresos (en porcentajes de variación mensual respecto 
al mismo mes del año anterior; precios constantes; julio, agosto y septiembre de 2020)

Si se analizan las variaciones acumuladas entre enero 
y septiembre de este año (Tabla 10), se comprueba 
que la caída en la recaudación del Resto de Ingresos, 
en promedio, es algo superior a la del monto global de 
recaudación (-14,2%). Hasta el mes de junio, la caída 
del “Resto”, en promedio, había resultado similar a la 
del monto global de recaudación (-15,2%). Sin embargo, 
al igual que en el caso de los ISC, la recuperación de la 
recaudación aportada por estos tributos se ha mostrado 
más lenta y débil durante el último trimestre lo que 
ha determinado poca mejoría en términos relativos. A 
nivel de los países, Paraguay es el país que registra la 

mayor caída acumulada a septiembre (-33,1%), seguido 
por República Dominicana (-29,6%), Honduras (-27,8%), 
Costa Rica (-27,2%), Panamá (-26,3%) Bolivia (-22,1% 
hasta julio) y Jamaica (-20,8%). Los países donde este 
conjunto heterogéneo de tributos (“Resto”) es más 
relevante registran, hasta septiembre de 2020, caídas 
más moderadas (Argentina -4,3%, Brasil -13,9%) e 
incluso incrementos relativos en el caso de los EE.UU. 
(+5,8%) lo que les ha permitido amortiguar, en parte, 
las importantes pérdidas recaudatorias registradas en 
el ISR y en los ISC a lo largo del año (Gráfico 10).

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.
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Tabla 10. Evolución de la recaudación del Resto de Ingresos (en porcentajes de variación acumulada 
respecto al mismo mes del año anterior; precios constantes; enero a septiembre de 2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.
/1 Para el cálculo del promedio en “Resto” (en las tablas y los gráficos referidos a este ítem), no se consideran los datos para Chile por 
presentar variaciones demasiado extremas (además de Bolivia, por la misma razón), si bien se ha comprobado que este ítem representa sólo 
1% de la recaudación total de este país.

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
EE. UU.
Guatemala
Honduras
Italia
Jamaica
Marruecos
México
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Promedio/1

Países

-3,46 
-1,64 
1,69 

-27,40 
-4,38 
-3,62 
-0,32 
4,75 

-14,93 
-3,30 
1,33 

-2,43 
7,82 

-3,97 
5,93 

-5,10 
12,45 

-42,86 
7,66 

-6,41 
-5,07 
-6,51 

-3,04 

-2,34 
2,39 

-0,58 
-183,32 

0,81 
-5,27 
-3,74 
4,81 

-9,04 
2,37 
3,25 

-1,12 
41,01 
-4,62 

7,18 
-2,22 
6,09 

-32,23 
1,51 

-6,36 
-4,85 
-5,20 
-0,53 

-1,96 
-1,66 
-2,08 

-664,12 
2,98 

-6,71 
21,90 

4,62 
-7,57 

-10,12 
2,65 

-8,56 
29,05 
-2,40 
10,99 
11,74 

-26,49 
-28,27 
-3,70 

-12,90 
-1,91 
-5,24 
-1,70 

-5,57 
-18,72 
-9,58 

111,21 
-6,79 

-15,07 
7,89 
5,38 

-14,57 
-12,00 

-0,99 
-22,31 
20,27 
-9,86 
3,33 
8,59 

-34,40 
-36,25 
-17,06 
-29,25 

-8,95 
-9,50 
-9,34 

-7,34 
-26,71 
-14,96 
120,32 

-8,75 
-21,60 

-0,73 
5,10 

-19,76 
-18,27 
-6,09 

-28,00 
8,74 

-15,90 
-4,68 
11,14 

-36,63 
-36,08 
-20,11 
-36,32 
-15,90 
-10,08 
-13,81 

-7,37 
-25,49 
-18,64 
116,19 
-11,30 
-25,71 
-4,39 
4,72 

-15,77 
-18,15 
-8,79 

-26,86 
0,93 

-17,48 
-7,00 
3,92 

-37,34 
-33,78 
-21,94 
-35,88 
-16,46 

-7,55 
-15,24 

-7,51 
-22,10 
-18,31 
77,96 

-12,44 
-28,20 

-5,29 
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-17,92 
-21,14 
-15,07 
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-27,29 
-34,80 
-20,61 
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-20,18 
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Gráfico 10. Evolución de la recaudación del Resto de Ingresos (en porcentajes de variación acumulada 
respecto al mismo mes del año anterior; precios constantes; julio, agosto y septiembre de 2020)
 

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.
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Habiendo transcurrido alrededor de nueve meses (o tres 
trimestres) desde el momento en que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) comenzara a caracterizar a la 
situación del COVID-19 como una pandemia de alcance 
global17, la sucesión de los hechos, acontecimientos, 
consecuencias y respuestas de política ha mostrado un 
ritmo frenético, errático e incierto en la mayoría de los 
países del planeta. En general, aunque con diferencias 
de criterio, los gobiernos se han visto obligados a 
implementar diversas medidas de control y restricción 
de la actividad en todas sus formas, lo cual ha tenido 
un impacto muy negativo en la recaudación tributaria. 
A los fines de contrastar sus efectos, se ha recurrido a 
los datos de movilidad recolectados y difundidos por la 
empresa Google, los cuales permiten, además, anticipar 
en cierta medida las perspectivas de ingresos para los 
siguientes meses. 

Por un lado, el Gráfico 11 muestra una leve recuperación 
de los desplazamientos de las personas desde mediados 
de abril en cuatro categorías diferentes18. Si bien esta 
tendencia creciente en la movilidad podría indicar un 
incipiente repunte de la actividad económica en los 
países bajo análisis, debe señalarse que en noviembre 
del corriente año la circulación de personas aún continúa 
siendo limitada en comparación con los movimientos 

masivos previos a la pandemia. No obstante, aquellos 
desplazamientos relacionados con supermercados y 
farmacias, los cuales en abril reflejaban una reducción 
del 44,8%, han mostrado una mejora paulatina, 
acotándose hasta el -9,2% a mediados de noviembre. Le 
sigue en orden de importancia la circulación de personas 
hacia sus lugares de trabajo, donde se observa una 
recuperación desde abril (-57,0%) a junio (-32,5%), pese 
a que desde octubre parecería mantenerse en torno al 
-21,0%. Como ya pudo comprobarse en el RRC anterior 
(Septiembre 2020)19, los movimientos en tiendas y 
lugares de ocio y los pasos por estaciones de transporte 
fueron los más afectados por el efecto de la pandemia. 
Si bien hasta mayo ambas categorías presentan 
prácticamente los mismos movimientos, a partir de junio 
se observa una mayor circulación de personas en la vía 
pública con objetivos de realizar compras en tiendas y 
visitar lugares relacionados con el ocio, mientras que 
las estaciones de transporte, en promedio, muestran 
más dinamismo a partir de agosto. Desde octubre, una 
vez más, los desplazamientos vinculados a ambos sitios 
de referencia vuelven a presentar la misma tendencia, 
mostrando valores similares a los observados durante 
marzo, en torno a -33%.

2. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (MOVILIDAD
 DE LAS PERSONAS)  EN LOS DISTINTOS PAÍSES

17 De acuerdo al discurso realizado el 11 de marzo de 2020 por el Director de la OMS (Dr. T.A. Ghebreyesus).

18 Los datos utilizados muestran la tasa de variación de la cantidad de visitantes en los lugares categorizados (o el tiempo que pasan en ellos) en comparación 
con un “día de referencia”, el cual representa un valor normal en ese día de la semana y se calcula como el valor medio del período de cinco semanas 
comprendido entre el 3 de enero y el 6 de febrero del 2020. En este trabajo se considera el promedio mensual de los datos diarios para cada uno de los países 
analizados.

19 Díaz de Sarralde, S., Morán, D., López, J., y Maldonado, G. (2020); “Reporte de Recaudación Covid-19 (RRC)”, Serie Documentos de Trabajo (ISSN 2219-780X), 
DT-02-2020, CIAT, Panamá, septiembre. https://www.ciat.org/Biblioteca/DocumentosdeTrabajo/2020/DT_02_2020_RRC.pdf

https://www.ciat.org/Biblioteca/DocumentosdeTrabajo/2020/DT_02_2020_RRC.pdf
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Gráfico 11. Variaciones en la movilidad de las personas (media mensual por rubro; promedio de los países 
analizados; en porcentajes)
  

Fuente: Elaboración propia a partir de Google LLC “Google COVID-19 Community Mobility Reports”. https://www.google.com/covid19/mobility/ 
(Acceso: 15 de noviembre de 2020).

Como se desprende de la sección anterior referida al 
comportamiento de los ingresos tributarios, los datos 
mensuales de recaudación global media hasta el mes 
de septiembre (Gráfico 12) muestran la continuación 
de una lenta recuperación de los niveles observados 
a partir de mayo, tal como se había mencionado en el 
RRC anterior (Septiembre 2020). Dicha mejora general 
de la recaudación tributaria, si bien se comprueba en 
todos los principales impuestos aplicados, se apoya 

especialmente en la evolución de los impuestos sobre la 
renta (ISR) la cual, a partir de julio comienza a mostrar 
variaciones positivas, logrando compensar caídas mucho 
más relevantes (aunque algo menores a las que se venían 
registrando en meses anteriores) en los impuestos más 
estrechamente vinculados a la actividad económica 
como el IVA o, particularmente, los ISC.  
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Gráfico 12. Evolución de la recaudación global promedio mensual (variaciones interanuales; precios 
constantes; en porcentajes)
 

De la ponderación del comportamiento observado en la 
recaudación tributaria y en los índices de movilidad de 
las personas (como variable aproximada del nivel de 
actividad económica) se deduce una clara correlación 
entre ambas variables (Gráfico 13) -aún con un ligero 
desfase temporal debido a la mecánica recaudatoria- lo 
cual permite anticipar, en alguna medida, la evolución de 
la recaudación en los meses subsiguientes. Luego de la 
fuerte caída de la recaudación mensual promedio y de 
la movilidad en tiendas y lugares de ocio entre febrero 
y abril, se observa una gradual y paulatina mejora en 
los niveles de la segunda variable y un notable repunte 
de la primera variable en el mes de julio que, luego de 

una leve retracción en agosto, se consolida en el mes 
de septiembre, aún en terreno negativo. Por lo tanto, 
siguiendo las tendencias señaladas tanto en el Gráfico 
11 como en el Gráfico 13, sería esperable la continuación 
de una ligera atenuación general de las cifras negativas 
en los niveles recaudatorios durante los próximos meses 
ante la mayor movilidad de las personas en varias 
dimensiones (si bien en Tiendas y Ocio se mantiene 
relativamente estable), lo cual también dependerá 
del efecto derivado de las medidas de alivio fiscal que 
aún permanecen vigentes en la mayoría de los países 
analizados.

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.
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Gráfico 13. Variaciones mensuales promedio de la recaudación global y la movilidad de las personas en 
Tiendas y Ocio (media mensual; en porcentajes)
  

Los datos por países para Tiendas y Ocio (Gráfico 14) y 
Lugares de Trabajo (Gráfico 15) -ordenados de mayor a 
menor de acuerdo a la caída de la actividad en el mes 
de noviembre, último mes disponible- muestran la 
amplia heterogeneidad en términos de alcance de las 
restricciones y grado de atenuación. Excepto en los casos 
de España y Italia (en donde se evidenció una “segunda 
ola” de contagios, forzando a los países a implementar 
nuevamente confinamientos obligatorios) y, levemente, 
en otros casos como República Dominicana, Marruecos 
y EE.UU., todos los países exhiben leves mejoras en 
términos de movilidad, aún con cifras inferiores a las 

registradas en febrero de este año pero muy superiores 
a los niveles mínimos registrados en abril-mayo del 
corriente. 

En promedio, estos datos se corresponden con lo 
observado en la recaudación y pueden servir para orientar 
las previsiones de los próximos meses. De esta manera, 
si bien existen algunas excepciones significativas como, 
por ejemplo, el caso de Marruecos (con un incremento 
sostenido de la recaudación pese a mostrar signos de 
retrocesos en la movilidad de las personas) que limitan 
su proyección individualizada, es esperable observar 

Fuente:  Elaboración propia a partir de Google LLC “Google COVID-19 Community Mobility Reports”. https://www.google.com/covid19/mobility/ 
(Acceso: 15 de noviembre de 2020).
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una lenta pero concreta recuperación de la recaudación 
durante los meses de octubre y noviembre-en línea 
con una mayor movilidad de personas- en la mayoría 
de los países analizados. Como fue adelantado en 
la sección anterior, esto se estaría comprobando de 
manera preliminar en una muestra de casos con datos 
provisorios de recaudación tributaria como, por ejemplo, 

en Argentina, Brasil y Guatemala donde comenzarían a 
visualizarse y a consolidarse variaciones interanuales 
positivas para el mes de octubre, junto a las reducciones 
más acotadas (respecto de meses anteriores) en 
países que han experimentado caídas más profundas 
y prolongadas como puede ser Costa Rica, Ecuador, 
Panamá y Perú.   

Gráfico 14. Variaciones de la movilidad por países – Tiendas y Ocio (media mensual; en porcentajes)
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google LLC “Google COVID-19 Community Mobility Reports”. https://www.google.com/covid19/mobility/ 
(Acceso: 15 de noviembre de 2020).
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Gráfico 15. Variaciones de la movilidad por países – Lugares de Trabajo (media mensual; en porcentajes)
  

Al entrar en mayor detalle sobre la evolución de la 
movilidad en los países analizados se pueden comprobar 
las distintas trayectorias adoptadas en ese sentido las 
cuales responden, como ya se mencionó, a las distintas 
estrategias de los gobiernos nacionales y subnacionales 
para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Si bien en 
todos los casos las mayores caídas relativas se observaron 
en el mes de abril (Gráfico 16), en lo que respecta a 
las visitas a tiendas y actividades de ocio, los países 
del hemisferio norte han mostrado una recuperación 
más rápida de la movilidad, destacándose los casos de 
España e Italia que recuperaron alrededor de 60 puntos 

porcentuales entre abril y junio y continuaron, a menor 
ritmo, retornando a niveles de movilidad más cercanos 
a los registrados en febrero pasado. Sin embargo, la 
aparición de una “segunda ola” de contagios masivos 
en dichos países, y en Europa en general, ha provocado 
que las nuevas medidas de confinamiento compulsivo 
conduzcan a una reducción en los niveles de la movilidad 
más estrechamente vinculada con las actividades 
comerciales y de entretenimiento social (Tiendas y 
Ocio). Esta tendencia declinante se acentúa en octubre 
y noviembre, lo que impone mayores interrogantes sobre 
la velocidad de la recuperación futura de la recaudación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google LLC “Google COVID-19 Community Mobility Reports”. https://www.google.com/covid19/mobility/ 
(Acceso: 15 de noviembre de 2020).
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tributaria, al menos en dichos países. En el caso de EE.UU. 
se observa que el rápido rebote en esta dimensión de la 
movilidad de las personas posterior al mes de abril se ha 
visto detenido desde julio hasta noviembre ubicándose 
aún en niveles que resultan en un 15% aproximadamente 
por debajo de los registrados a principios de año.

El promedio general de los países analizados en este 
trabajo, no obstante lo observado en los países europeos, 
muestra una tendencia de leve recuperación desde 
los valores mínimos de abril. Sin embargo, al interior 
de América Latazina también se observan distintas 
evoluciones respecto de este indicador aproximado del 
nivel de actividad comercial. En un extremo se ubican 
Brasil, Paraguay y Uruguay, con las menores reducciones 
de la movilidad en el sector de Tiendas y Ocio para la 
región (si bien en abril cayeron un 60% en promedio) 
siendo, además, tres de los países de la región que 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google LLC “Google COVID-19 Community Mobility Reports”. https://www.google.com/covid19/mobility/ a

muestran una mayor recuperación tanto de los niveles de 
actividad como de sus ingresos tributarios en los últimos 
dos meses, tal como se expuso en la sección anterior 
del Reporte. En claro contraste, aparecen los casos de 
Panamá, Honduras y Perú los cuales aún muestran las 
mayores retracciones de este indicador aunque con una 
tendencia lenta pero sostenida hacia una recuperación 
de la actividad y, por ende, de la recaudación tributaria. 
El caso de Argentina resulta paradójico en este sentido 
al registrar, hasta el momento, un nivel de los más 
reducidos y afectados en términos de movilidad en 
Tiendas y Ocio y una lenta y prolongada recuperación de 
este indicador (en noviembre mantiene una merma en 
torno al -45% respecto de los valores pre-pandemia) y, 
pese a ello, resulta ser uno de los países de la región 
que muestra señales más claras de recuperación en los 
niveles de recaudación tributaria, al menos durante el 
último trimestre relevado. 

Gráfico 16. Variaciones de la movilidad en países seleccionados – Tiendas y Ocio (media mensual; en 
porcentajes) 
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Si bien las estadísticas recopiladas sobre la movilidad 
de las personas en sus distintas dimensiones mantienen 
algunos patrones generales, el análisis pormenorizado 
puede brindar algunas conclusiones de utilidad. Por 
ejemplo, la evolución de la movilidad en los Lugares de 
Trabajo (Gráfico 17) muestra algunas coincidencias con lo 
observado en el sector comercial (Tiendas y Ocio) como 
la profunda caída en el mes de abril y la recuperación 
posterior en los meses siguientes. Sin embargo, también 
se distinguen diferencias muy notorias: Uruguay se ubica 
con las menores reducciones en este aspecto a lo largo 
del período analizado, incluso de menor magnitud que 
las registradas en países como Italia y España (donde 
se percibe una retracción en agosto con motivo de los 

períodos vacacionales) o en EE.UU. y mucho más si se 
compara con algunos países de América Latina. Por un 
lado, Brasil, Paraguay e incluso Argentina muestran 
una tendencia similar aún con algunas oscilaciones y 
altibajos. En los casos de Perú, Panamá y Honduras 
también se mantiene una tendencia de mejora gradual 
en este indicador aunque partiendo de caídas mucho más 
profundas desde abril pasado. Más allá de las diferencias, 
se percibe una reducción de las brechas entre países y 
una paulatina normalización de los niveles observados, 
lo que permite mantener esperanzas acerca de la 
recuperación económica y de la recaudación tributaria 
para los meses venideros.

Gráfico 17. Variaciones de la movilidad en países seleccionados – Lugares de Trabajo (media mensual; en 
porcentajes)
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google LLC “Google COVID-19 Community Mobility Reports”. https://www.google.com/covid19/mobility/ 
(Acceso: 15 de noviembre de 2020).
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Como se ha podido comprobar, el gran caudal de 
información recopilada, ordenada y sistematizada para 
un amplio conjunto de países miembros del CIAT brinda 
la posibilidad de identificar determinadas tendencias 
generales como las que han sido presentadas en las 
secciones anteriores, tanto en lo que respecta a los 
ingresos tributarios como a los indicadores de movilidad 
de las personas (utilizados como variable de aproximación 
a los niveles efectivas de actividad económica). Sin 
embargo, como suele ocurrir y ha sido destacado 
anteriormente, los promedios calculados esconden una 
elevada heterogeneidad y variedad de casos.

Una opción para observar estas particularidades consiste 
en realizar un análisis por países seleccionados, tal como 
fuera presentado en las versiones anteriores del RRC. 
Otra alternativa de mucha utilidad es la que se adopta 
en esta sección del presente Reporte, la cual pretende 
agrupar a la totalidad de los países para los cuales se 
cuenta con información oficial de acuerdo a criterios 
geográfico-económicos generalmente aceptados. Esta 
forma complementaria de aproximación a los datos 
contenidos en la Base de Datos RRC tiene el objetivo 
de visualizar e identificar semejanzas y/o diferencias a 
nivel regional en la evolución reciente de las variables 
vinculadas a la recaudación tributaria y a la movilidad de 
la población, realzando así las variantes potenciales de 
aprovechamiento de la información recopilada hasta el 
momento.

A tales efectos, a partir de la información estadística 
disponible, se consideran los siguientes agrupamientos 
de países:

• Mercosur + México: Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay y México20.

• Andinos21+ Chile: Chile, Ecuador, Colombia y Perú.

• Caribe: Jamaica y Trinidad y Tobago.

• Centroamérica + Rep. Dom.: Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República 
Dominicana.

• Otros: EE.UU., España, Italia y Marruecos.

• América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago, y Uruguay.

Tomando los criterios de agrupamiento de los países 
relevados, primeramente interesa observar la evolución 
de la recaudación tributaria global de acuerdo a los 
promedios calculados para cada uno de los grupos 
conformados (Gráfico 18). Puede comprobarse entonces 
cómo los ingresos tributarios de países que comparten 

3. PANORAMA REGIONAL POR
 GRUPOS DE PAÍSES SELECCIONADOS

20 Aunque por ubicación geográfica podría agruparse con los países centroamericanos, las características macroeconómicas de México lo hacen más asimilable 
a los países del Mercosur como Argentina y Brasil.

21 En este grupo, así como en el correspondiente a toda la región de América Latina y el Caribe (ALC), también debería incluirse a Bolivia aunque, para 
mantener coherencia con los promedios calculados en la primera sección del Reporte, se ha optado por excluirlo para evitar sesgos en los valores medios 
dadas las variaciones extraordinarias observadas en su recaudación a lo largo del período considerado.
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determinadas características han sido afectados por la 
pandemia y las medidas extraordinarias de confinamiento 
y aislamiento social que todos ellos se vieron obligados a 
adoptar como respuesta a este trágico e incierto contexto 
global. 

En cuanto a las variaciones interanuales mensuales 
para los tres primeros trimestres de 2020, se observan 
claras diferencias desde el mes de marzo, en donde 
los países andinos (más Chile), los países caribeños 
y, especialmente, los países centroamericanos (más 
República Dominicana) resultan los más afectados por 
los efectos contractivos de la pandemia. En particular, 
los países andinos muestran la mayor caída mensual 
para el mes de abril (-34,5%) y luego comienzan una 
oscilante recuperación hasta el mes de septiembre 
(-5,9%), aunque siempre en terreno negativo. Los países 
del Caribe (al menos los relevados en la Base de Datos 
RRC) muestran caídas promedio mucho más acotadas, 
siendo igual a -16,3% en abril y con una más lenta y débil 
recuperación hasta alcanzar -10,9% en septiembre. Por 
su parte, el promedio calculado para Centroamérica 
evidencia caídas más profundas y prolongadas durante el 
período marzo-junio (-36,4% en mayo), con un importante 
repunte en julio (-7,7%) y una recaída en agosto (-14,7%) 
y septiembre (-11,8%). Como era previsible, estas 
evoluciones han tenido su influencia concreta en las 
variaciones promedio para América Latina y el Caribe 

(ALC) pudiéndose comprobar reducciones mensuales 
significativas durante el segundo trimestre superiores 
a -20%. Sin embargo, a partir de julio comienza a 
evidenciarse un repunte de la recaudación global a nivel 
regional.    

De hecho, más allá del alcance global de las 
consecuencias nocivas de la pandemia del COVID-19, la 
evolución de los tres grupos mencionados en el párrafo 
anterior contrasta notablemente con la correspondiente 
a los países del Mercosur (incluyendo a México) y de Otros 
(todos ellos del hemisferio norte), cuya recaudación 
total promedio se ha mostrado más resiliente a los 
impactos de la pandemia (manteniéndose en terreno 
positivo hasta marzo inclusive), con recuperaciones más 
vigorosas y sostenidas a partir de mayo y junio y pasando 
a variaciones interanuales de signo positivo a partir de 
agosto del corriente año. Cabe aclarar que en “Otros” el 
fuerte repunte de Julio, como se explicó en la primera 
sección del Reporte, se relaciona con el extraordinario 
resultado de EE.UU. a partir del ingreso postergado de 
recursos tributarios asociados al ISR. En septiembre, 
también el grupo “Mercosur + México” exhibe un leve 
incremento interanuales de 5,6%, lo cual provoca que el 
promedio calculado para la región de ALC consolide su 
mejora gradual en el último trimestre ubicándose cerca 
de -5% a un nivel relativo similar al observado en marzo 
pasado.
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Gráfico 18. Evolución de la recaudación global promedio mensual por grupos de países (variaciones 
interanuales; precios constantes; en porcentajes)
 

En términos de la recaudación acumulada hasta el 
mes de septiembre, el análisis por grupos de países 
permite desagregar el promedio general calculado en 
la primera sección del Reporte y confirmar la distinta 
intensidad de los impactos de la pandemia según los 
países considerados. En principio, a pesar de la dispar 
recuperación observada durante los últimos meses 
en algunos países, todos los grupos conformados se 
mantienen en terreno negativo transcurridos nueve 
meses del corriente año (Gráfico 19).

Sin embargo, aun cuando todos ellos acusan el fuerte 
impacto en la recaudación global en el mes de abril 
pasado, la evolución en los meses posteriores resulta muy 

diferente en cuanto a los niveles y a las tendencias que se 
identifican en el corto plazo. Es factible comprobar una 
débil pero concreta recuperación22 gradual en los grupos 
de Mercosur, Otros e incluso en Caribe, especialmente 
a partir de julio o agosto según cada grupo. Para ellos, 
las caídas acumuladas en la recaudación global nunca 
descendieron más allá de -11% respecto de los mismos 
períodos del año anterior. En cambio, para los países 
andinos y centroamericanos que son, en promedio, los 
que más cayeron en el mes de abril, se advierte una 
profundización de las caídas relativas de la recaudación 
global acumulada hasta los meses más recientes 
(-15,0% y -17,1% en septiembre, respectivamente), con 
una claramente mayor dificultad para recuperar los 

22 En realidad, a lo largo del Reporte se habla de recuperaciones cuando las caídas relativas de un determinado mes se reducen respecto de períodos anteriores, 
aun cuando esto signifique mantenerse en terreno negativo en la mayoría de los casos analizados.

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.
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Gráfico 19. Evolución de la recaudación global promedio acumulada por grupos de países (variaciones 
interanuales; precios constantes; en porcentajes)
 

En cuanto a la movilidad de las personas, también 
resulta factible identificar semejanzas y diferencias 
en la evolución temporal de estos indicadores para los 
distintos grupos de países considerados. Por ejemplo, 
en lo que respecta a los desplazamientos a Tiendas y 
lugares de ocio, todos los grupos de países muestran 
una profunda caída en los meses de marzo y abril del 
corriente año (el grupo “Andinos + Chile” llegó a caer 
78,1% en ese último mes), momento a partir del cual 
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todos ellos comienzan una gradual recuperación, al 
menos hasta el mes de julio (Gráfico 20). Cabe señalar 
que la velocidad de recuperación fue considerablemente 
mayor en el grupo Otros (con países del hemisferio 
norte) y en el Caribe, siendo más lenta y paulatina en los 
grupos correspondientes a los países de América Latina 
(Mercosur + México, Andinos + Chile y Centroamérica + 
Rep. Dom.).

niveles que registraban antes de la pandemia (para el 
primer trimestre mostraban variaciones interanuales 
positivas). Estas fuertes reducciones arrastran al 
promedio calculado para la región de ALC, la cual 

registra en septiembre una caída acumulada de 13,1% 
en la recaudación global, aún por debajo de la merma 
acumulada que mostraba a mayo del corriente año 
(-13,4%).

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.
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A partir del mes de agosto y hasta el mes de noviembre 
se observa una convergencia en las variaciones 
interanuales de movilidad en Tiendas y Ocio, determinada 
por (i) una paulatina mejora para los países andinos y 
centroamericanos, (ii) una estabilización de los niveles, 
en terreno negativo en torno al -30%, para los países del 
Mercosur y México, y (iii) una retracción de la movilidad 
en el grupo de Otros y del Caribe, pese a haber sido los de 
más rápida recuperación en términos de movilidad desde 
los valores mínimos registrados en el mes de abril. En 

este último resultado inciden los retrocesos notables de 
los países europeos (España e Italia) incluidos en “Otros” 
ante el surgimiento de una “segunda ola” de contagios 
masivos y las consecuentes restricciones a la movilidad 
impuestas para evitar la indeseable propagación del 
COVID-19 a lo largo de sus respectivos territorios 
nacionales. El promedio resultante para los países de 
ALC se ubica dentro del entorno de estos márgenes, 
siguiendo las tendencias señaladas y por debajo del 
grupo de Mercosur y México y los países del Caribe.     

Gráfico 20. Variaciones de la movilidad por grupos de países – Tiendas y Ocio (media mensual; tasas de 
variación porcentual) 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google LLC “Google COVID-19 Community Mobility Reports”. https://www.google.com/covid19/mobility/ 
(Acceso: 15 de noviembre de 2020).
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23 El grupo “Caribe” muestra una singular reducción de la movilidad (muy significativa en los Lugares de Trabajo) durante el mes de febrero la cual puede estar 
vinculada a los efectos derivados del terremoto que afectó a Jamaica el 28 de enero de 2020. 

Algo similar puede señalarse respecto de las variaciones 
relativas interanuales de la movilidad hacia Lugares de 
Trabajo al ponderarse los grupos de países seleccionados 
(Gráfico 21). Todos ellos experimentan la mencionada 
fuerte caída en los meses de marzo (excepto el Caribe23) 
y de abril (entre -43,3% y -67,2% respecto de principios 
de año), seguida de un prácticamente unánime rebote 
de los niveles relativos de movilidad durante mayo 
y junio. Si bien a un menor ritmo y manteniéndose 

siempre en terreno negativo, para todos los grupos de 
países (incluido el promedio regional de ALC) se observa 
una tenue tendencia de recuperación en los niveles de 
movilidad en los meses posteriores hasta noviembre. 
A diferencia de lo observado respecto a la movilidad en 
Tiendas y Ocio, el grupo Mercosur + México muestra una 
recuperación del indicador para Lugares de Trabajo que 
supera incluso a la de los países del hemisferio norte 
(Otros) y del Caribe.    

Gráfico 21. Variaciones de la movilidad por grupos de países – Lugares de Trabajo (media mensual; tasas de 
variación porcentual) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Google LLC “Google COVID-19 Community Mobility Reports”. https://www.google.com/covid19/mobility/ 
(Acceso: 15 de noviembre de 2020).
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Así como pueden comprobarse ciertas tendencias y 
regularidades a nivel de grupos de países en lo relativo 
a la recaudación tributaria total y a los indicadores 
seleccionados de movilidad de las personas, el análisis 
realizado puede extenderse a las distintas categorías de 
impuestos principales identificados en las estructuras 
tributarias de los países relevados. Por ejemplo, en 
el caso del ISR se confirma que todos los grupos de 
países experimentaron un fuerte impacto negativo en la 
recaudación media de este tributo durante el segundo 
trimestre del año (Tabla 11). 

Luego, en el tercer trimestre más reciente, las variaciones 
porcentuales mensuales comienzan a ubicarse en terreno 
positivo para los países del Mercosur y México (9,8% en 
agosto y 8,1% en septiembre), de Centroamérica y la 
República Dominicana (12,6% en julio y 3,5% en agosto) 
y del grupo de “Otros”, donde la fuerte recuperación es 
liderada por EE.UU. en julio (59,3%) y continuada en los 
meses de agosto (6,1%) y septiembre (8,5%). Los países 
andinos, incluyendo a Chile y en promedio simple, recién 
muestran una leve recuperación en septiembre (9,0%) 
y los países del Caribe encadenan una serie continua 
de reducciones interanuales desde el mes de marzo 
hasta el último mes con información disponible. Para el 
promedio de países de ALC, estas dispares evoluciones 

de los distintos grupos de países determinan un resultado 
recaudatorio mensual del ISR aproximadamente neutro 
para el último trimestre, luego de las profundas caídas 
relativas observadas especialmente en abril (-24,7%) y 
en junio (-21,7%).

En suma, y a pesar de los recientes repuntes en algunos 
de los grupos y países, las variaciones acumuladas 
promedio para el ISR resultan en caídas de distinta 
magnitud hasta el mes de septiembre para todos los 
grupos analizados, dentro de un rango de -0,2% para el 
grupo “Otros” y -14,2% para los países centroamericanos. 
El mayor peso relativo y número de países con fuertes 
reducciones acumuladas en el ISR hace que el promedio 
para la región de ALC se mantenga en -11,1% en 
septiembre, aun recuperando algo de terreno desde 
el -15,8% que mostraba en junio del corriente año. No 
obstante todo ello, observando lo acontecido con otros 
tributos, el ISR aparece en la evolución reciente como 
el principal instrumento estabilizador de la recaudación 
tributaria de los distintos países y grupos considerados, 
amortiguando de alguna manera los drásticos impactos 
derivados de la pandemia del COVID-19.     
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En relación con el IVA, la evolución de su recaudación 
promedio según los grupos de países seleccionados 
muestra algunas características particulares. Cuando 
comenzaron a manifestarse plenamente los efectos de 
la pandemia y de las restricciones a la movilidad, el IVA 
fue el tributo cuya recaudación se mostró más resiliente, 
dentro de un contexto de fuertes caídas generalizadas.

Sin embargo, en los últimos meses se advierte una 
prolongación de dichos impactos, lo que se ha traducido 
en cifras negativas (menores a las observadas en 
marzo-abril) para todos los grupos casi sin excepción 
(Mercosur + México exhiben un resultado promedio 
neutro en septiembre y “Otros” con un leve repunte de 
3,6% en el mismo mes). Destacan, en ese sentido, las 
fuertes disminuciones consecutivas experimentadas 

desde marzo hasta septiembre, en promedio, por los 
países andinos y centroamericanos. En línea con estas 
tendencias, las variaciones promedio en la recaudación 
del IVA de los países de ALC se mantienen en terreno 
negativo desde febrero, con una caída relativa máxima 
de -30,7% en mayo y una morigeración de estas pérdidas 
recaudatorias durante el tercer trimestre del año. En 
consecuencia, no llama la atención que las variaciones 
acumuladas promedio para todos los grupos de países 
analizados, e incluso para la región de ALC, permanezcan 
en terreno negativo desde abril pasado, dentro de un 
rango que va de -5,4% en el Mercosur + México hasta 
poco más de -17% en el Caribe y Centroamérica (Tabla 
12).

Tabla 11. Evolución de la recaudación del ISR según grupos de países (en porcentajes respecto al mismo 
mes del año anterior; precios constantes; enero a septiembre de 2020) 

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.
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Tabla 12. Evolución de la recaudación del IVA según grupos de países (en porcentajes respecto al mismo 
mes del año anterior; precios constantes; enero a septiembre de 2020) 

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

Al igual que lo comentado para el caso del ISR, la 
recaudación promedio de los ISC por grupos de países 
pone de manifiesto la desigual intensidad y profundidad 
de los impactos negativos de la crisis económica 
asociada a la pandemia del COVID-19. De acuerdo a 
la Tabla 13, puede comprobarse que este conjunto de 
tributos ha sido, en términos relativos, el más castigado 
en cuanto a los ingresos tributarios que generan en todos 
los casos, con profundas reducciones durante el segundo 
trimestre del año. Para el promedio de ALC, se destacan 
las caídas interanuales en los meses de abril (-35,9%) y 
mayo (-39,9%). A partir de julio y agosto, las variaciones 
observadas en cada grupo comienzan a mostrar cierta 
divergencia: por un lado, las caídas relativas promedio se 
mantienen en un nivel elevado o se ven incrementadas 
(Andinos, Centroamérica y Caribe) mientras que, 
por otro lado, se percibe una mejora sustancial en el 

rendimiento recaudatorio de estos impuestos en los 
grupos de Mercosur + México y Otros (nuevamente con 
una incidencia muy importante de EE.UU.). Más allá de lo 
anterior, las caídas en la recaudación acumulada de los 
ISC para los grupos analizados resultan, en promedio, las 
más profundas y prolongadas en el tiempo, ubicándose 
hasta septiembre dentro de una rango de -8,8% para 
el Mercosur (más México) y de -23,1% para los países 
Andinos (más Chile). A nivel regional (ALC), en línea 
con la evolución del IVA, las variaciones acumuladas del 
último trimestre muestran cierto estancamiento en claro 
terreno negativo (-17,5% en septiembre) lo que pone de 
manifiesto la fragilidad y estrechez de la recuperación 
observada hasta el momento, especialmente en la 
imposición vinculada al consumo y la producción tan 
severamente afectada por la pandemia del COVID-19.    
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Tabla 13. Evolución de la recaudación de los ISC según grupos de países (en porcentajes respecto al mismo 
mes del año anterior; precios constantes; enero a septiembre de 2020) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

Finalmente, la Tabla 14 expone la evolución de las 
variaciones interanuales, mensuales y acumuladas, de la 
recaudación vinculada al Resto de Ingresos, en promedios 
para cada uno de los grupos de países analizados. En 
línea con lo observado con los ISC, luego de las profundas 
caídas en la recaudación durante el segundo trimestre, 
se confirman las diferentes reacciones de cada grupo de 
países en los últimos tres meses. 

Por un lado, comienza a identificarse una recuperación 
de los recursos asociados al Resto de Ingresos, la cual 
puede calificarse como leve en el promedio de los 
países del Mercosur + México (1,0% en septiembre) 
y moderada en el grupo de “Otros” (13,1% en agosto y 
11,3% en septiembre). En cambio, el resto de los grupos 
considerados presenta caídas relativas sucesivas 
desde el mes de abril (en “Centroamérica + Rep. Dom.” 

desde marzo inclusive) con una leve morigeración de 
estos retrocesos durante los últimos meses aunque 
siempre en claro terreno de cifras negativas. Similar 
tendencia muestra el promedio calculado para los 
países de ALC, con descensos interanuales máximos de 
-36,1% en abril y -36,9% en mayo, los cuales se fueron 
acotando hasta resultar de -6,4% en septiembre. En 
términos acumulados hasta este último mes relevado, 
no obstante, algunos repuntes particulares, todos los 
grupos de países se mantienen con caídas interanuales 
respecto a los mismos períodos del año anterior, sin 
una tendencia clara de mejora o empeoramiento del 
resultado recaudatorio del “Resto de Ingresos” en los 
meses más recientes. De hecho, el promedio acumulado 
para la región (ALC) se ha mantenido en el entorno de 
-16/-18% durante los últimos cinco meses analizados 
(mayo-septiembre).   
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Tabla 14. Evolución de la recaudación del Resto de Ingresos según grupos de países (en porcentajes respecto 
al mismo mes del año anterior; precios constantes; enero a septiembre de 2020) 

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones oficiales de las administraciones tributarias.

/1 Para el cálculo del promedio en “Resto” (en las tablas y los gráficos referidos a este ítem), no se consideran los datos para Chile por presentar 
variaciones demasiado extremas (además de Bolivia, por la misma razón), si bien se ha comprobado que este ítem representa sólo 1% de la 
recaudación total de este país.
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