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SÍNTESIS DEL INFORME

• El Índice de Precios al Consumidor (IPC) que reporta 
el INDEC, arrojó un aumento del 4,7% en febrero del 
2022 con respecto al mes anterior.  

• Al mes de febrero del 2022 un crecimiento interanual 
del nivel general de los precios del 52,3%, 1,6 puntos 
mayor que el mes anterior.  

• Si tomamos las variaciones interanuales de precios 
según los grandes rubros, por encima del nivel 
general del 52,3% de febrero del 2022 se encuentran 
alimentos y bebidas no alcohólicas (55,8%), prendas 
de vestir y calzado (67,2%), transporte (55,0%), 
educación (60,4%), restaurantes y hoteles (64,1%).  

• En el mes de febrero de 2022, alimentos y bebidas 
vuelve a despegarse significativamente de la 
dinámica general con un aumento mensual del 7,5%, 
para ubicarse en un 55,8% interanual, 3,5 puntos más 
que el indicador general. 

• Si tomamos la variación del precio de las principales 
comodities agrícolas desde febrero del 2020 al 
mismo mes de 2022, el trigo aumento un 32,1%, el 
maíz un 55,1% y la soja un 86,7%. 

• El IPIM muestra un crecimiento interanual del 65,9% 
en el mismo mes. Ubicándose en el mes de febrero del 
corriente año, un 48,7% por encima del nivel del 
mismo mes del 2021, 3,3 puntos porcentuales por 
debajo de los precios al consumidor. 

• En el mes de febrero del 2022, la variación interanual 
del tipo de cambio oficial se ubicó en el 19,9%, 22,4 
puntos porcentuales menos que la tasa de inflación 
del mismo mes, ubicándose en los $106,3. 

• En febrero del 2022, el precio del petróleo en EEUU 
aumentó un 55,3% en términos interanuales para 
ubicarse en los U$D 91,7 por barril. El gas de Europa, 
para el mismo período aumentó 342% su precio. 

• El efecto real del aumento de los precios sobre los 
ingresos, a pesar de la alta variación nominal, al mes 
de febrero del 2022, el Salario Mínimo Vital y Móvil 
aumentó un 5,2% en la comparación con el mismo 
mes del 2021, el mismo mes tuvo un aumento 
nominal del 3,1% para ubicarse en $33.000.   

  



 

4 
 

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MÓDULO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN 
TECNOLÓGICA E INSTITUCIONAL 

INTRODUCCIÓN 

 Luego de que desde 2011 el gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner fuera duramente cuestionado en 
sus medidas de política económica para generar anclas 
antiinflacionarias con programas de controles de 
precios como Precios Cuidados (2013) y de contención 
del frente externo como lo fueron los controles 
cambiarios, el cambio a un modelo neoliberal como el de 
Mauricio Macri tuvo como consecuencia una serie de 
rupturas. 
 
 Desde el 2015, la gestión del macrismo, 
consistentemente con el objetivo de una caída del salario 
real, el endeudamiento externo y la fuga de capitales; se 
ocupó de desregular la política cambiaria, fomentar la 
inversión especulativa y casi desintegrar el programa de 
control de precios de la Canasta Básica. 
 
 La inviabilidad política del modelo desembocó en la 
crisis cambiaria de 2018, una caída significativa del 
poder de compra real de los ingresos de la población que 
desincentivaron la demanda generando caída del 

producto, y finalmente la vuelta a los cambiarios con las 
cuentas externas al rojo vivo.  
Consecuencia directa de la política macrista resultó un 
piso inflacionario 20 puntos superior al de la gestión 
anterior, sobre el que tomarían inercia los aumentos de 
precios que sucedieron a la flexibilización de la 
movilidad, la vuelta a la actividad y la reapertura de 
comercios, luego del Aislamiento Social Preventivo 
Obligatorio (ASPO) por la pandemia del Covid-19. 
  
 Durante el período del aislamiento preventivo del 2020, 
los aumentos en los precios mostraron una 
desaceleración, principalmente porque muchos 
comercios se encontraban cerrados y los ingresos de 
muchas personas se vieron disminuidos o incluso 
interrumpidos.  
 
Sin embargo, una vez retomada la actividad en 2021, el 
aumento de los precios resulto un fenómeno de alcance 
global, alcanzando las variaciones más altas de las 
últimas décadas en países como EE.UU (7,0%), Brasil 
(10,6%), Inglaterra (5,4%), Chile (7,2%), México (7,3%), entre 
otros. 
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Los aumentos de los precios en Argentina sucedieron 
sobre una base inercial del 40%, sumado al progresivo 
aumento de las comodities del sector agrario por los 
cambios en la demanda, lo que hizo especialmente difícil 
el esfuerzo por contener la suba generalizada de la 
canasta de la economía local, a pesar de las políticas de 
contención cambiarias y comerciales. Asimismo, la 
guerra entre Rusia y Ucrania tuvo consecuencias 
directas en el aumento de los precios en el sector 
energético.  
 
Es objetivo de este informe analizar el efecto de los 
aumentos de los precios en la economía local desde una 
perspectiva integral, fundamentalmente en la 
evaluación de las posibilidades de cumplimiento de los 
requerimientos del acuerdo con el FMI. 
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. 
 

IPC 
(Var % mensual) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 
 
 

 En un primer lugar, el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) que reporta el INDEC, arrojó un aumento del 4,7% en 
febrero del 2022 con respecto al mes anterior.  

 Luego de que en mayo de 2019 se llegue a un máximo 
interanual del 57,3%, en noviembre del 2020 la variación 
de precios interanual tocó un piso del 35,8%. 

 Mientras que durante la primer parte del 2020 los 
aumentos mensuales se mantuvieron alrededor del 2%, 
desde agosto que estos se vieron incrementados hasta 
alcanzar un máximo del 4,8% en el mes de marzo del 
2021. 

 Si bien desde marzo de 2021 los aumentos de precios 
mensuales se redujeron sostenidamente durante el 
resto del año, para el mes de diciembre volvieron a 
arrojar aumentos del orden del 4%. 

 Al respecto cabe mencionar que, en la fragilidad de la 
situación financiera local, el contexto eleccionario y de 
negociación de la deuda externa da lugar la 
especulación.  

 Efectivamente, la complicada situación del frente 
inflacionario arrojó al mes de febrero del 2022 un 
crecimiento interanual del nivel general de los precios 
del 52,3%, 1,6 puntos mayor que el mes anterior. 
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INFLACIÓN POR PRINCIPALES RUBROS. 
 
Si desagregamos la inflación del mes de febrero del 2022 
según los principales rubros, es posible notar que el 
aumento se concentró principalmente en los bienes 
(5,5%) frente a un menor aumento en servicios (2,8%).  

En particular, el rubro de alimentos y bebidas no 
alcohólicas presentó un aumento significativamente por 
encima del promedio (7,5%). Asimismo, la inflación de 
precios estacionales fue del 8,4%. 

Si ahora tomamos las variaciones interanuales de 
precios según los grandes rubros, por encima del nivel 
general del 52,3% de febrero del 2022 se encuentran 
alimentos y bebidas no alcohólicas (55,8%), prendas de 
vestir y calzado (67,2%), transporte (55,0%), educación 
(60,4%), restaurantes y hoteles (64,1%). 

Por su parte, mientras el aumento interanual en servicios 
en febrero fue del 44,9%, el aumento de bienes fue del 
55,3%.  

 
 

Indice de Precios al Consumidor total nacional
Según divisiones de la canasta, categorías, bienes y servicios
Base 2016=100

oct-21 ene-22 feb-22 Vs t-12
Nivel general 3,8% 3,9% 4,7% 52,3%
Alimentos y bebidas no alcohólicas 4,3% 4,9% 7,5% 55,8%
Bebidas alcohólicas y tabaco 5,4% 1,8% 2,7% 49,7%
Prendas de vestir y calzado 4,8% 2,4% 3,4% 67,2%
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles 2,1% 1,8% 2,8% 30,1%
Equipamiento y mantenimiento del hogar 3,4% 3,3% 4,4% 46,9%
Salud 0,5% 4,1% 3,6% 53,1%
Transporte 4,9% 2,8% 4,9% 55,0%

Comunicación 1,8% 7,5% 1,5% 26,3%
Recreación y cultura 4,0% 4,2% 2,3% 46,2%
Educación 1,0% 0,8% 2,6% 60,4%
Restaurantes y hoteles 5,9% 5,7% 4,3% 64,1%
Bienes y servicios varios 3,2% 4,3% 4,3% 43,3%

Categorías 
Estacional 3,7% 9,0% 8,4% 67,0%
Núcleo 4,4% 3,3% 4,5% 54,5%
Regulados 1,7% 2,8% 3,1% 35,8%

Bienes y servicios
Bienes 3,9% 3,8% 5,5% 55,3%
Servicios 3,7% 4,0% 2,8% 44,9%
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Variaciones mensuales
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ALIMENTOS. 
 
La dinámica de los precios de los alimentos merece una 
atención particular. Por un lado, porque en una economía 
como la argentina, con altos índices de pobreza, el peso 
de los alimentos en el gasto de los hogares resulta 
especialmente significativo, aparte que resulta 
indispensable en la lucha por la seguridad alimentaria. 
 
Por otro lado, Argentina produce materias primas o 
comodities del sector agrícola para la exportación y, 
dada la estructura de la economía, resulta la principal 
fuente de ingreso de divisas para el normal 
funcionamiento de la industria (y por lo tanto de 
generación de empleo) y para el pago de deuda. 
 
Esta situación genera un estrecho vínculo de los precios 
internacionales con los del mercado local que, en el 
contexto de la pandemia, con la población mundial 
confinada en sus hogares, los alimentos y productos 
para el hogar vieron incrementada su demanda.  
 
Si bien, como fue mencionado, en el 2020 la economía 
local arrojó una disminución en la velocidad de aumento 

de los precios, puede observarse cómo el rubro de 
alimentos se mantiene sostenidamente por encima de 
los aumentos del nivel general en términos interanuales, 
a excepción de los meses entre septiembre del 2021 y 
enero del 2022. En el mes de febrero de 2022, alimentos 
y bebidas vuelve a despegarse significativamente de la 
dinámica general para ubicarse en un 55,8% interanual, 
3,5 puntos más que el indicador general. 

 
IPC GENERAL VS ALIMENTOS 

(Var % interanual) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.  
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COMODITIES DEL SECTOR AGRÍCOLA. 
 

Para comprender el fenómeno del aumento de los precios 
de los alimentos en la argentina es preciso tener en 
cuenta que la industria se encuentra especialmente 
concentrada.  

La industria alimentaria, al igual que muchas otras, se 
ha ido concentrando principalmente gracias a las 
políticas de liberalización comercial y financiera de los 
diferentes gobiernos neoliberales en la Argentina.  
 
Junto con la mayor presencia de grandes capitales 
extranjeros que concentran la inteligencia comercial y la 
logística de la distribución, los grandes capitales se 
posicionen en una situación dominante que les permite 
gozar de un gran poder de mercado para la fijación de los 
precios en sus diferentes áreas de influencia. 
  
Más aún, los capitales se han difundido a diferentes 
áreas de la producción, llegando a cubrir cadenas 
completas de valor, desde el campo, el proceso fabril, la 
distribución y  la venta final. 
 
 

Al respecto del aumento de precios que viene 
experimentando el rubro en el último tiempo, si 
tomamos la variación del precio de las principales 
comodities agrícolas desde febrero del 2020 al mismo 
mes de 2022, el trigo aumento un 32,1%, el maíz un 55,1% 
y la soja un 86,7%. 
 

PRECIOS COMMODITIES AGRÍCOLAS 
(en U$D por Tn) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Agricultura 
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PRECIOS MAYORISTAS. 
 
Al observar la evolución de los precios mayoristas en 
comparación con los precios al consumidor notamos 
una particularidad en el aumento de los precios. Vistos 
de este modo, el comportamiento de estos dos 
indicadores resultó particularmente heterogéneo. 

 
IPC VS IPIM 

(Var % interanual) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

   

Si bien durante el 2020 los precios mayoristas marcaron 
una tendencia aproximada de los precios al consumidor, 
desde el 2021 que el comportamiento de los indicadores 
encuentra una disociación creciente hasta el mes de 
mayo. 
 
Desde enero del 2021 los precios mayoristas se aceleran 
más rápidamente que los precios al consumidor, 
alcanzando una brecha de 17,1 puntos porcentuales en el 
mes de mayo. Alcanzando el IPIM un crecimiento 
interanual del 65,9% en el mismo mes.  
 
Desde allí que los precios mayoristas crecerán a un 
menor ritmo para volver a encontrarse a un nivel similar 
al de los precios al consumidor en el mes de enero del 
2022. Ubicándose en el mes de febrero del corriente año, 
un 48,7% por encima del nivel del mismo mes del 2021, 
3,3 puntos porcentuales por debajo de los precios al 
consumidor. 
 
De este modo se entiende que, a nivel agregado, los 
vendedores de consumo final vieron ajustado su margen 
de ganancia durante todo el 2021. 
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CONSTRICCIÓN. 
 
Poniendo el foco en el sector de la construcción, a partir 
del índice de costos de la construcción, puede observarse 
una brecha creciente respecto del índice general de 
precios al consumidor desde el mes de marzo de 2021 en 
la comparación interanual, llegando a una diferencia de 
16 puntos porcentuales en los meses de julio a octubre 
del mismo año.  
 
Desde noviembre del 2021, sin embargo, la variación 
interanual del ICC se reduce 16,7 puntos porcentuales en 
un solo mes, y en enero del 2022 la variación interanual 
del índice fue del 49,2%.  Esto tiene una explicación. 
 
La actividad de la construcción, según el ISAC reportado 
por el INDEC, no muestra crecimiento en términos 
interanuales desde agosto del 2018 hasta noviembre del 
2020 cuando empieza a crecer a una tasa mayor al 20% 
previo a incorporar el efecto estadístico de la 
comparación contra el momento de aislamiento por la 
pandemia del Covid-19. 
 

El mes de noviembre de 2020, con el comienzo de la 
difusión de la campaña vacunatoria y una mayor 
flexibilización de las medidas de movilidad, la vuelta a la 
actividad motivó un aumento de los costos del 13,4% en 
comparación al mes anterior, explicado principalmente 
por un aumento en el costo de la mano de obra del 19,9%.  
Cabe considerar que, al mes de noviembre del 2020 el 
costo de la construcción en dólares era el más bajo de los 
últimos 15 años.  
 

IPC VS ICC 
(Var % interanual) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 
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PRECIOS Y TIPO DE CAMBIO 
 
Desde el comienzo del gobierno del Frente de Todos que 
el tipo de cambio es una herramienta de política contra 
la inflación, funcionando como ancla para los precios 
dolarizados de la economía local.  
 
 

IPC VS TC OFICIAL 
(Var % interanual) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y BCRA. 

 

Del mismo modo, se han establecido límites a la compra 
de dólares incluso desde el último tiempo del gobierno 
de Cambiemos dada la situación crítica que atraviesan 
las reservas por los manejos que se desprendieron de su 
modelo económico. 
 
Desde el comienzo de la gestión actual hasta el mes de 
agosto del 2020, la tasa de variación interanual del tipo 
de cambio oficial se encontraba por encima de la tasa de 
inflación. Esto coincide con el momento de 
desaceleración de la tasa de inflación en el marco de los 
límites más estrictos a la movilidad de personas. 
 
Sin embargo, con la aceleración del aumento del nivel 
general de precios, desde noviembre del 2020 que la 
menor tasa de devaluación del tipo de cambio oficial 
muestra una brecha cada vez más amplia con la tasa de 
inflación.  
 
En el mes de febrero del 2022, la variación interanual del 
tipo de cambio oficial se ubicó en el 19,9%, 22,4 puntos 
porcentuales menos que la tasa de inflación del mismo 
mes, ubicándose en los $106,3. 
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SECTOR ENERGÉTICO 

En el contexto de una aceleración del aumento de 
precios, con controles de precios, controles de cambios, 
y una situación crítica de las reservas internacionales de 
cara al acuerdo con el FMI; los precios de la energía 
vienen a agravar una situación ya delicada. 

Si bien tanto el petróleo WTI de EEUU como el gas natural 
de Europa vienen experimentando un fuerte y sostenido 
aumento desde mayo del 2020, la guerra entre Rusia y 
Ucrania iniciada el 24 de febrero del 2022 complica aún 
más las cosas, principalmente para el caso del gas, ya 
que Rusia es uno de los principales proveedores del 
mundo. En febrero del 2022, el precio del petróleo en 
EEUU aumentó un 55,3% en términos interanuales para 
ubicarse en los U$D 91,7 por barril. En el caso del gas de 
Europa, para el mismo período aumentó 342% su precio 
para ubicarse en los U$D 27,2 MMBTU, y esto no incluye 
el efecto de la guerra. La guerra provocó que el precio del 
Gas Natural Licuado se triplique y llegue a valores 
históricos en Europa. 

Argentina importa gas licuado desde Bolivia y por 
supuesto que la situación descripta la afecta 

negativamente la actual negociación de precios y 
cantidades con el país. Mientras que la producción 
Boliviana viene en declive en los últimos años, podría no 
tener volúmenes suficientes para enviar a la Argentina y 
más aún, la situación internacional pone importantes 
presiones sobre los precios. 

PRECIOS ENERGÍA 

(en U$D)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a World Bank Commodity Price 

Data. 

-0,9

1,2 

65,2 

225,3 

114,4 

26,2 29,3 

70,6 

19,8 
45,2 

21,6 34,3 

306,8

-50

0

50

100

150

200

250

200,00

220,00

240,00

260,00

280,00

300,00

320,00

340,00

360,00

fe
b-

21

m
ar

-2
1

ab
r-2

1

m
ay

-2
1

ju
n-

21

ju
l-2

1

ag
o-

21

se
p-

21

oc
t-2

1

no
v-

21

di
c-

21

en
e-

22

%

M
ile

s d
e 

Tn
Var % vs mismo mes de 2020 Nivel de producción (miles de tn)

91,7

27,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0,0
10,0
20,0
30,0

40,0
50,0
60,0
70,0

80,0
90,0

100,0

en
e-

19

m
ar

-1
9

m
ay

-1
9

ju
l-1

9

se
p-

19

no
v-

19

en
e-

20

m
ar

-2
0

m
ay

-2
0

ju
l-2

0

se
p-

20

no
v-

20

en
e-

21

m
ar

-2
1

m
ay

-2
1

ju
l-2

1

se
p-

21

no
v-

21

en
e-

22

Petróleo WTI (eje izq) Gas Natural Europa



 

14 
 

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MÓDULO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN 
TECNOLÓGICA E INSTITUCIONAL 

Esto compromete, por otro lado, el objetivo del gobierno 
de reducir el gasto en energía y pone en tensión tanto el 
acuerdo con el FMI en este punto, como el compromiso 
de recomponer el poder adquisitivo de los ingresos. 

 

PRECIOS E INGRESOS 

Al momento de ver el efecto real del aumento de los 
precios sobre los ingresos, a pesar de la alta variación 
nominal, al mes de febrero del 2022, el Salario Mínimo 
Vital y Móvil aumentó un 5,2% en la comparación con el 
mismo mes del 2021, el mismo mes tuvo un aumento 
nominal del 3,1% para ubicarse en $33.000.  
 
Del mismo modo los aumentos en la Jubilación mínima 
y la AUH, si bien no presentaron aumentos nominales en 
el mes de febrero, se encuentran un 0,2% y un 0,3% por 
encima del mismo mes del año 2021 en términos reales 
respectivamente. Esto significó un monto de $29.062 
para las jubilaciones mínimas y de $5.676 para la AUH 
que aumentarían un 12,28% en marzo para ubicarse en 
$32.630 y $6.374 respectivamente. 
 

Con dos meses de retraso en la información, los índices 
de salarios muestran un aumento en la variación real 
interanual en el mes de diciembre de 2021 del 1,6% para 
el nivel general, del 2,9% para el sector privado 
registrado, y una caída del 6,9% para el sector privado no 
registrado. 
 

INGRESOS LABORALES Y NO LABORALES 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y Min de Economía. 

Indice nominal, indice real y variaciones %
febrero-22

 Nominal  Real 

 Nivel  mes anterior  mismo mes año 
pasado  Nivel  mes anterior  mismo mes año 

pasado 
 $  var %   var %   Dic '01=100  var %   var %  

 SMVM                 33.000 3,1 60,3                137 -3,7 5,2
Jubilacion Mínima                 29.062 0,0 52,7                161 8,0 0,2
 AUH                   5.676 0,0 52,7  s/i 8,0 0,3

diciembre-21

 Salario Nominal  Salario Real 

 Nivel  Mes anterior  Mismo mes año 
pasado  Nivel  Mes anterior  Mismo mes año 

pasado 
 oct 16=100  var %  var %  Dic '01=100  var %  var % 

 Nivel General                      488 2,6 53,4                  84 -1,2 1,6
 Privado Registrado                      514 1,4 55,3                106 -2,3 2,9
 Privado No Registrado 437 5,8 40,5 98,2 1,9 -6,9

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y Min de Economía

Salario, jubilaciones y AUH


