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Análisis del Índice de Precios al Consumidor
Enero 2017 a septiembre del 2021.

1. Introducción

El presente análisis se centra en la evolución del Índice de Precios al
Consumidor registrado en el período de enero 2017 a septiembre 2021 para la
región del NEA.

En primer lugar, se destacan las ponderaciones de los 12 rubros incluidos en la
construcción del IPC para la región del NEA, destacando la importancia de cada
región dentro de la construcción del IPC Nacional. A su vez, se realiza una
comparación entre los pesos relativos de cada rubro del NEA respecto a las otras
regiones, destacando las brechas en puntos porcentuales.

En segundo lugar, para el IPC general a nivel nacional y del NEA se detallan las
variaciones mensuales, interanuales y el porcentaje acumulado desde enero del
2017 hasta septiembre del 2021.

En tercer lugar, se realiza un desglose entre los porcentajes acumulados
históricos, explicando qué rubros tuvieron la mayor variación a lo largo del período
mencionado.

En cuarto lugar, se menciona la detección de estacionalidades según las distintas
aperturas que componen el índice, de manera de explicar el aumento recurrente
de los bienes y servicios que componen la economía de la región.

En quinto lugar, se realiza un análisis del IPC en el marco de la pandemia del
COVID-19, considerando los principales rubros que incrementaron su precio desde
marzo del 2020 hasta septiembre del 2021.

En sexto lugar se realiza una comparación entre el IPC del NEA respecto al salario
mínimo, vital y móvil (SMVyM) y a la remuneración imponible promedio de los
trabajadores estables (RIPTE).

Por último, en séptimo lugar, se destacan las similitudes y diferencias en las
variaciones semestrales de pobreza, indigencia, IPC del NEA y alimentos y
bebidas no alcohólicas.



2. Importancia relativa en las regiones según rubros

Dentro de la construcción del IPC se destacan 12 aperturas o rubros que, a su vez,
poseen una subclasificación con el fin de presentar con mayor grado de detalle
los distintos rubros.

En el NEA, los alimentos y bebidas no alcohólicas representan el 35,3% del
índice, de manera que una variación en este rubro ocasiona movimientos
mayores en el IPC de la región respecto a los demás.
Seguido de ello, se encuentran las prendas de vestir y calzados (11,6%); Transporte
(9,6%); Vivienda, agua y electricidad (8,1%); Equipamiento y mantenimiento del
hogar (7,8%); Recreación y cultura (6,2%); Salud (5,3%), Restaurantes y hoteles
(5,0%), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,6%), Bienes y servicios varios (3,3%),
Comunicaciones (2,8%) y Educación (1,4%).

Gráfico N°1: Peso relativo de cada rubro en el IPC del NEA.

Fuente: Elaboración propia en base al IPC.



En la siguiente tabla se menciona el peso de cada rubro según su respectiva
región. A su vez, se menciona la importancia del IPC de cada región respecto al
IPC nacional.

Tabla N°1: Ponderación de los rubros que componen el IPC según regiones. Importancia
relativa de las regiones en el IPC Nacional.

Aperturas NEA GBA Pampeana NOA Cuyo Patagonia
Alimentos y bebidas no
alcohólicas 35,3% 23,4% 28,6% 34,7% 28,4% 27,4%

Bebidas alcohólicas y tabaco 3,6% 3,3% 3,8% 3,1% 3,6% 3,5%

Prendas de vestir y calzado 11,6% 8,5% 10,4% 12,4% 11,4% 12,8%
Vivienda, agua, electricidad y
otros combustibles 8,1% 10,5% 8,7% 7,0% 8,9% 10,1%
Equipamiento y mantenimiento
del hogar 7,8% 6,3% 6,3% 6,1% 6,3% 6,5%

Salud 5,3% 8,8% 8,2% 6,3% 7,4% 5,0%

Transporte 9,6% 11,6% 10,4% 8,4% 12,1% 13,4%

Comunicaciones 2,8% 2,8% 2,9% 2,6% 2,5% 3,2%

Recreación y cultura 6,2% 7,5% 7,4% 5,9% 6,7% 7,8%

Educación 1,4% 3,0% 1,6% 2,0% 2,2% 2,1%

Restaurantes y hoteles 5,0% 10,8% 8,1% 8,0% 6,8% 5,1%

Bienes y servicios varios 3,3% 3,6% 3,6% 3,4% 3,6% 3,1%
Importancia relativa de la región

en el total nacional 4,7% 44,7% 34,2% 6,9% 5,2% 4,6%

Fuente: Elaboración propia en base al IPC.

Para obtener otra perspectiva de la tabla anterior, se detallan las diferencias entre
las ponderaciones de los principales rubros del NEA respecto a las otras regiones:

Tabla N°2: Diferencias de la ponderación de los rubros que componen el IPC del NEA
respecto a las otras regiones.

Aperturas GBA Pampeana NOA Cuyo Patagonia
Alimentos y bebidas no alcohólicas 11,9% 6,7% 0,6% 6,9% 7,9%
Bebidas alcohólicas y tabaco 0,3% -0,2% 0,5% 0,0% 0,1%
Prendas de vestir y calzado 3,1% 1,2% -0,8% 0,2% -1,2%
Vivienda, agua, electricidad y otros
combustibles -2,4% -0,6% 1,1% -0,8% -2,0%
Equipamiento y mantenimiento del
hogar 1,5% 1,5% 1,7% 1,5% 1,3%
Salud -3,5% -2,9% -1,0% -2,1% 0,3%
Transporte -2,0% -0,8% 1,2% -2,5% -3,8%
Comunicaciones 0,0% -0,1% 0,2% 0,3% -0,4%
Recreación y cultura -1,3% -1,2% 0,3% -0,5% -1,6%
Educación -1,6% -0,2% -0,6% -0,8% -0,7%
Restaurantes y hoteles -5,8% -3,1% -3,0% -1,8% -0,1%
Bienes y servicios varios -0,3% -0,3% -0,1% -0,3% 0,2%
Fuente: Elaboración propia en base al IPC.



Los valores resaltados en rojo indican la mayor diferencia de ponderación,
llegando gradualmente a ser verdes (siendo los de menor brecha entre en el NEA
y la región respectiva). De esta forma, la región del NEA pondera un 11,9% más el
rubro alimentos y bebidas no alcohólicas respecto a GBA, un 7,9% más respecto a
la Patagonia y un 6,9% mayor respecto a la región de Cuyo.
A su vez, la región del NEA pondera un 2,4% menos el rubro vivienda, agua,
electricidad y otros combustibles respecto a GBA, un 2% menos respecto a la
Patagonia y un 1.1% más respecto al NOA.

3. Promedios Generales IPC

3.1 Variaciones mensuales

Las variaciones mensuales de los promedios generales desde enero del 2017 a
septiembre del 2021, tanto para el nivel país como para la región del NEA, se
comportan de manera similar, de manera que las principales diferencias se
centran en los rubros que componen el índice.

Gráfico N°2: Variaciones mensuales del promedio general del IPC. Nivel Nacional y NEA.
Enero 2017 - Septiembre 2021.

Fuente: Elaboración propia en base al IPC.

3.2 Variaciones interanuales

Las variaciones de cada mes con respecto al mismo período del año anterior
reflejan que tanto el IPC general a nivel nacional y en la región del NEA se
comportan de manera similar. A su vez, en promedio el IPC a nivel nacional se
mantiene por debajo del de la región del NEA.



Gráfico N°3: Variaciones interanuales de los promedios generales. Nivel País y NEA. Enero
2017 - Septiembre 2021.

Fuente: Elaboración propia en base al IPC.

3.3 Variación acumulada

En cuanto a las variaciones acumuladas, el IPC a nivel nacional presentó un
incremento del 428,50% desde enero del 2017 a septiembre del 2021, mientras
que el IPC en la región del NEA registró un aumento del 444,70% en el período
considerado.

Gráfico N°4: Variaciones acumuladas del IPC general a nivel país y región del NEA. Enero
2017 - Septiembre 2021.

Fuente: Elaboración propia en base al IPC.



3.4 Variación acumulada por año

En el siguiente gráfico se destaca la inflación anual, de acuerdo al IPC Nacional y
el IPC del NEA. En promedio, la inflación en el NEA se mantuvo por encima del
nivel general registrado a nivel nacional, excepto en los años 2017 y el 2021,
teniendo en cuenta el último valor hasta septiembre.

Gráfico N°5: IPC acumulado por año a nivel nacional y en el NEA. 2017 - Septiembre 2021.

Fuente: Elaboración propia en base al IPC.

4.1 Variaciones acumuladas según rubros

En la región del NEA, el rubro salud fue el que registró un mayor incremento
desde enero del 2017 hasta septiembre del 2021, con una suba del 551,90%. A
continuación, se encuentran los rubros de transporte (511%), alimentos y bebidas
no alcohólicas (478,9%), y equipamiento y mantenimiento del hogar (439,1%).
El resto de los rubros registraron un incremento comprendido entre el intervalo
de 357,6% a 414,4%.

Gráfico N°6: Variación acumulada de los 12 rubros que componen el IPC de la región del
NEA. Enero 2017 - Septiembre 2021.



Fuente: Elaboración propia en base al IPC.

A nivel nacional, el rubro que registró un mayor aumento a lo largo del período
considerado fue salud, con un 498,36%. Seguido de él se encuentran los rubros
de transporte (476,5%), alimentos y bebidas no alcohólicas (453,44%) y
prendas de vestir y calzado (441,71%). El resto de los rubros registraron un
aumento que oscila entre el 345% y 434%.

Gráfico N°7: Variación acumulada de los 12 rubros que componen el IPC a nivel nacional.
Enero 2017 - Septiembre 2021.



Fuente: Elaboración propia en base al IPC.

4.2 Principales aperturas
En el siguiente apartado se detallan aquellos rubros que registraron los mayores
incrementos acumulados desde enero del 2017 hasta septiembre del 2021.

4.2.1 Salud

El rubro salud fue el que registró el mayor incremento tanto a nivel nacional
como en la región del NEA. En el gráfico N°7 se visualiza que el incremento en la
región del NEA se encuentra explicado en su mayoría por la subcategoría de
productos medicinales, artefactos y equipos para la salud, registrando un
aumento del 639,7%. Por otro lado, el gasto en prepagas obtuvo un incremento
del 342,32%, siendo inferior al del nivel general de la región (444,7%).



Gráfico N°8: Variación acumulada de las subclasificaciones del rubro salud en el NEA.
Enero 2017 a septiembre 2021.

Fuente: Elaboración propia en base al IPC.

4.2.2 Transporte

El rubro transporte se ubica en segundo lugar, con un incremento de precios del
480,18% para la región del NEA en el período de enero 2017 a septiembre de 2021.
Dentro del rubro, se destaca la adquisición de vehículos como la subcategoría
que presentó el mayor incremento, con un 730,1%. Seguido de él, se encuentran
el funcionamiento de equipos de transporte personal (440,7%), combustibles y
lubricantes para vehículos de uso del hogar (416,6%) y en último lugar el
transporte público, con un 378,9%.



Gráfico N°9: Variación acumulada de las subclasificaciones del rubro transporte en el
NEA. Enero 2017 a septiembre del 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a IPC

4.3.3 Alimentos y bebidas no alcohólicas

En tercer lugar se encuentra el rubro correspondiente a los alimentos y bebidas
no alcohólicas, con una variación acumulada de 454,43% desde enero del 2017 a
septiembre del 2021. Por un lado, los alimentos registraron un incremento del
483,67% en la región del NEA durante el período mencionado, mientras que las
bebidas no alcohólicas un 437,18%.



Gráfico N°10: Variación acumulada de alimentos y bebidas no alcohólicas en el NEA.
Enero 2017 a septiembre 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a IPC

Dentro de los alimentos, se destacan los aceites, grasas y manteca como
aquellos que presentaron el mayor incremento, siendo de 693,29%. Luego, se
encuentran el café, té, yerba y cacao, con un 616,29%. Por último, el resto de las
subclasificaciones dentro de alimentos y bebidas no alcohólicas oscila en un
intervalo comprendido entre el 375,69% y 525,12%.



Gráfico N°11: Variación acumulada de las subclasificaciones del rubro alimentos y
bebidas no alcohólicas en el NEA. Enero 2021 a septiembre del 2021.

.
Fuente: Elaboración propia en base a IPC

4. Análisis de estacionalidades

En este apartado se destacan las variaciones mensuales de los tres rubros
principales de acuerdo a su peso relativo dentro de la construcción del Índice de
Precios al Consumidor, con el fin de hallar estacionalidades en los incrementos de
precios, y a su vez, las similitudes y diferencias de la región del NEA respecto al
nivel nacional a través de variaciones mensuales (respecto al mes anterior) e
interanuales (variación de un mes respecto al mismo en su año anterior).



4.1 Alimentos y bebidas no alcohólicas

A lo largo del período de enero 2017 a septiembre 2021, se destaca que las
variaciones mensuales de los alimentos y bebidas no alcohólicas tanto a nivel
nacional como en la región del NEA poseen movimientos similares. Esto se ve
comprobado a través del coeficiente de correlación con un resultado de 0.87,
verificando que las variaciones mensuales de los promedios generales poseen
una relación directa.

Gráfico N°12 : Variaciones mensuales de alimentos y bebidas no alcohólicas. Nivel
Nacional y Región del NEA. Enero 2017 a septiembre 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a IPC

4.2 Prendas de vestir y calzados

Las prendas de vestir y calzados se ubican como el segundo rubro que posee
mayor ponderación dentro de la construcción del índice (11,6% en el NEA). El
coeficiente de correlación otorga un valor de 0.55, siendo relevante para detectar
movimientos similares entre el rubro medido en términos nacionales y para la
región del NEA. Además, se destaca que las variaciones mensuales a nivel
nacional fueron mayores a las de la región del NEA en distintas oportunidades.



Gráfico N°13 : Variaciones mensuales de prendas de vestir y calzados. Nivel Nacional y
Región del NEA. Enero 2017 a septiembre 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a IPC

4.3 Transporte

Por último, el rubro transporte posee un peso relativo del 9,6% dentro del NEA. El
coeficiente de correlación otorga un valor de 0.396, siendo el menor de los tres
rubros destacados en este apartado. De esta forma, se encuentran variaciones
mayores en el rubro de transporte a nivel país respecto a la región del NEA.



Gráfico N°14: Variaciones mensuales de prendas del rubro transporte. Nivel Nacional y
Región del NEA. Enero 2017 a septiembre 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a IPC

5. Análisis del IPC en contexto de pandemia

En este apartado se realiza un análisis del IPC tanto a nivel nacional como para la
región del NEA durante el período registrado para la pandemia del COVID-19,
desde marzo del 2020 a septiembre del 20211. El mismo se realizó a través de
variaciones acumuladas tanto para los promedios generales de los 12 rubros, y
detallando a su vez, la subclasificación de las tres categorías que incrementaron
en mayor cuantía sus precios en la región del NEA.

5.1 Variación acumulada de los promedios generales

A nivel nacional, el Índice de Precios al Consumidor registró un incremento del
78,75% entre el mes de inicio de la pandemia y septiembre del 2021. Por otro lado,
el IPC medido en la región del NEA presentó un alza del 81,46%, siendo
aproximadamente casi tres puntos porcentuales mayor al promedio nacional.

1 Se utilizó septiembre como el mes final del 2021 dado que a la fecha, es el último mes con
información disponible.



Gráfico N°15: Variaciones acumuladas del IPC a Nivel Nacional y Región del NEA en
contexto de pandemia. Nivel general. Marzo 2020 a septiembre 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a IPC

5.2 Variaciones acumuladas según rubros

A nivel nacional, la apertura que presentó un mayor incremento durante la
pandemia fue el de prendas de vestir y calzados, con una variación acumulada
del 122,06% desde el inicio de la pandemia hasta septiembre del 2021. Seguido de
él, se encuentra el rubro transporte (85,61%), recreación y cultura (84,92%) y la
categoría salud (84,01%). El incremento acumulado de precios de los ocho rubros
restantes oscila en un intervalo comprendido entre 37,31% y 83,66%.



Gráfico N°16: Variaciones acumuladas del IPC a Nivel Nacional en contexto de
pandemia. 12 rubros. Marzo 2020 a septiembre 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a IPC

En la región del NEA, el rubro de prendas de vestir y calzados fue el que registró
un mayor incremento durante el período mencionado, con un 109,49%. Seguido
de él se encuentra el rubro salud (94,5%), equipamiento y mantenimiento del
hogar (88,85%) y transporte (85,69%). El incremento de precios de los ocho
rubros restantes oscila en un intervalo comprendido entre 44% y 84%.



Gráfico N°17: Variaciones acumuladas del IPC en el NEA bajo un contexto de pandemia.
12 rubros. Marzo 2020 a septiembre 2021.

Fuente: Elaboración propia en base al IPC

5.2.1 Prendas de vestir y calzados:

El rubro principal que lideró el aumento de precios durante la pandemia fue el
de prendas de vestir y calzados, conteniendo dentro de él dos subclasificaciones
de manera diferenciada, las prendas de vestir junto a los materiales necesarios
para fabricarlas, y los calzados. En cuanto a la primera, se reportó un aumento del
116,48% desde marzo del 2020 a septiembre del 2021, mientras que los calzados
registraron un aumento de precios del 93,41% a lo largo del período considerado.



Gráfico N°18: Variaciones acumuladas de los sub-rubros de prendas de vestir y calzados
en el NEA. Marzo 2020 a septiembre 2021.

Fuente: Elaboración propia en base al IPC.

5.2.2 Salud:

En segundo lugar se encuentra el rubro salud, que a su vez contiene las
sub-clasificaciones de productos medicinales, artefactos y equipos para la
salud; y los gastos de prepagas. De esta forma, en cuanto a la primera
clasificación se reportó un incremento del 97,13% desde el inicio de la pandemia
en marzo del 2020 hasta septiembre del 2021, mientras que el gasto de prepagas
registró un aumento del 56,1%.



Gráfico N°19: Variaciones acumuladas de los sub-rubros de salud en el NEA. Marzo 2020
a septiembre 2021.

Fuente: Elaboración propia en base al IPC.

6. IPC, RIPTE y Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM)

En el siguiente gráfico se representan los incrementos acumulados del Salario
Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) y del IPC a nivel nacional, desde enero del 2017 a
septiembre del 2021, tomando como base el mes de diciembre de 2016.



Gráfico N°20: Variación acumulada del IPC y SMVyM. Período enero 2017 a septiembre
2021. Diciembre 2016 = 100.

Fuente: Elaboración propia en base al IPC y Salario Mínimo Vital y Móvil

A su vez, se detallan los aumentos acumulados del IPC respecto a la
Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), el cual
se define como la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), y que perciben los trabajadores que se encuentran
bajo relación de dependencia que han sido declarados en forma continua
durante los últimos 13 meses.

De esta forma, se destaca que en los meses de enero 2017 a junio del 2018, las
variaciones acumuladas del RIPTE se mantuvieron por encima de la inflación
acumulada en el país. Es decir, el poder adquisitivo del salario promedio de los
trabajadores en relación de dependencia estuvo por encima de la inflación
acumulada en ese período. En los meses restantes, la brecha se intensificó, en
donde la variación acumulada del IPC fue siempre superior al RIPTE.



Gráfico N°21: Variación acumulada del IPC NEA y RIPTE. Período enero 2017 a septiembre
2021. Diciembre 2016 = 100.

Fuente: Elaboración propia en base al IPC y RIPTE (MTEySS)

6.1 IPC respecto a SMVyM y RIPTE

Para un análisis más detallado, se representan las brechas en puntos
porcentuales del IPC respecto al SMVyM y al RIPTE. Una brecha positiva indica
una variación acumulada del IPC respecto al SMVyM (línea verde) o el RIPTE (línea
naranja).



Gráfico N°22: Brecha en puntos porcentuales del IPC respecto al SMVyM y el RIPTE.
Período enero 2017 a septiembre 2021.

Fuente: Elaboración propia en base al IPC, Salario Mínimo Vital y Móvil y RIPTE.

En primer lugar, se destaca que la brecha negativa dada por el incremento
superior del SMVyM respecto a la inflación acumulada se dio en los meses de
febrero del 2017 y enero del 2018. A partir de dicho mes, se registró un
incremento en la brecha hasta julio del 2019, mes en donde las actualizaciones
del SMVyM lograron acortar la brecha hasta un 39,39%. Por último, desde ese
entonces, la brecha registró un incremento acompañado de las variaciones
aceleradas en el IPC, llegando al pico máximo de la brecha en febrero del 2021
con un valor de 167,46% puntos porcentuales acumulados del IPC por encima del
SMVyM.

Por otro lado, la brecha del IPC respecto al RIPTE fue negativa desde inicios del
2017 hasta mayo del 2018. De esta forma, el promedio del poder adquisitivo de
los trabajadores estables fue superior durante dicho período.

Desde ese entonces, la brecha entre el IPC y el RIPTE ha sido positiva, llegando a
su punto máximo de 93,07 puntos porcentuales superior al RIPTE en el mes de
agosto2 del 2021.

2 Último mes disponible.



7. IPC NEA, alimentos y bebidas no alcohólicas, pobreza e
indigencia en Corrientes
En el siguiente apartado se presentan, en primer lugar, los valores semestrales de
la pobreza e indigencia en la provincia de Corrientes, junto al incremento del IPC
del NEA y los alimentos y bebidas no alcohólicas dentro de la provincia, desde el
primer semestre del 2017 hasta el segundo del 2020.

En segundo lugar, se destacan las variaciones semestrales del IPC del NEA junto a
la pobreza en la provincia de Corrientes, y las variaciones semestrales de la
indigencia junto al incremento de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

7.1.1 Pobreza en Corrientes y el IPC del NEA.

El siguiente gráfico permite visualizar los valores de la pobreza en Corrientes y el
IPC del NEA a lo largo del 2017 hasta el 2020, de manera semestral. Se destaca
la correlación positiva entre ambas variables, dado que un aumento generalizado
de los precios ocasiona que mayor cantidad de personas se mantengan por
debajo de la línea de pobreza.

Gráfico N°23: Valores porcentuales de la pobreza en Corrientes y el IPC NEA. Primer
semestre 2017 a segundo semestre 2020.



Fuente: Elaboración propia en base al IPC y a la incidencia de la pobreza e indigencia -
INDEC.

7.1.2 Indigencia en Corrientes y alimentos y bebidas no alcohólicas.

De manera similar al gráfico anterior, existe una correlación positiva entre la
indigencia y el incremento de precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas en
la provincia, dado que este último es el principal determinante de la indigencia.
Se destaca, a su vez, que en el segundo semestre del 2018 la indigencia ascendió
a un 13,80% en la provincia, junto al mayor incremento semestral de los alimentos
y bebidas no alcohólicas dentro de la provincia (29,80%).

Gráfico N°24: Valores porcentuales de la indigencia en Corrientes y los alimentos y
bebidas no alcohólicas. Primer semestre 2017 a segundo semestre 2020.

Fuente: Elaboración propia en base al IPC y a la incidencia de la pobreza e indigencia -
INDEC.

7.2.1 Variaciones semestrales de la pobreza en Corrientes y el IPC del NEA.
En puntos porcentuales.

El siguiente gráfico permite visualizar las variaciones de la pobreza en Corrientes y
el IPC del NEA respecto a su semestre anterior, desde el segundo semestre del
2017 hasta el segundo del 2020, en puntos porcentuales.



Se destaca que son diversas las razones por las cuales una variación puede ser
positiva para una variable, y negativa para la otra, entre ellas3:

● Aumento superior del RIPTE o SMVyM respecto al del IPC.
● Aumento de transferencias y subsidios (Jubilaciones, pensiones, entre

otros).
● Valores constantes para bienes esenciales y que ponderan gran parte del

IPC del NEA -Precios Máximos- (Alimentos y bebidas, prendas de vestir,
entre otros).

Gráfico N°25: Variaciones en puntos porcentuales de la pobreza en Corrientes y el IPC
NEA. Primer semestre 2017 a segundo semestre 2020.

Fuente: Elaboración propia en base al IPC y a la incidencia de la pobreza e indigencia -
INDEC.

3 No es objetivo de este informe brindar una clasificación exhaustiva ni explicar en profundidad las
razones por las cuales varían ambas variables.



7.2.2 Variaciones semestrales de la indigencia en Corrientes y los alimentos
y bebidas no alcohólicas del NEA. En puntos porcentuales.

Similar al gráfico anterior, se detalla la variación en puntos porcentuales de la
indigencia en la provincia de Corrientes y de los alimentos y bebidas no
alcohólicas, desde el segundo semestre del 2017 al segundo semestre del 2020.

Gráfico N°26: Variaciones en puntos porcentuales de la indigencia en Corrientes y los
alimentos y bebidas no alcohólicas en el NEA. Primer semestre 2017 a segundo semestre
2020.

Fuente: Elaboración propia en base al IPC y a la incidencia de la pobreza e indigencia -
INDEC.


