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1. Evolución

En el periodo transcurrido del presente ejer-
cicio, el Indice de Precios de Consumo (IPC) ha
tenido un comportamiento mas adverso que el
que se esperaba a finales del pasado ejercicio. En
mayo la tasa de variación interanual del IPC
alcanzó el 4,2 por 100, dos décimas superior a la
del pasado diciembre. A su vez, su crecimiento
acumulado en los cinco primeros meses del año
fue del 1,7 por 100, tambien dos décimas mayor
que la registrada en el mismo periodo del año
anterior. Por su parte, el Indice General sin ali-
mentos no elaborados y sin productos energéti-
cos, cuya tasa de variación interanual se conoce
como inflación subyacente y que suele utilizarse
con cierta frecuencia como una medida del
nucleo inflacionista, continuó en el periodo de
referencia la trayectoria alcista iniciada hace un
año y se situó en el 3,5 por 100 en mayo, aumen-

tando medio punto en los meses transcurridos del
presente ejercicio.

El comportamiento de los precios en los pri-
meros meses de 2001 ha sido el contrario del
que se esperaba en los meses finales de 2000,
pues con la información de esos meses las previ-
siones apuntaban hacia un significativo recorte
de la tasa de inflación en la primera mitad de
2001. En concreto dichas previsiones anticipa-
ban que en los cinco primeros meses del actual
ejercicio la tasa de avance anual del IPC se redu-
ciría en algo más de medio punto. El incumpli-
miento de las citadas expectativas responde, en
gran parte, a los efectos de algúnos shock de
oferta como la crisis que ha registrado la gana-
dería en ese período y la persistencia alcista,
mayor de la esperada en algunos meses, de los
precios del petróleo. A todo ello, se ha unido,
tras la recuperación de los primeros meses del
año, una nueva debilidad de la cotización del
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euro frente al dolar, todo lo cual ha incidido
negativamente sobre la evolución de los elemen-
tos mas volátiles del IPC. La aceleración del
componente mas estable del Indice General obe-
deció, fundamentalmente, a los efectos indirec-
tos del fuerte encarecimiento de los productos
petrolíferos registrados en 2000 y a un notable
empeoramiento de la alimentación elaborada.

La alimentación ha sido, sin duda, el agrega-
do que ha mostrado un comportamiento más
adverso en los primeros meses de 2001, al pro-
longar e intensificar el proceso de aceleración
que exhibió en el último tramo del pasado ejer-
cicio. Su correspondiente tasa de avance anual
aumento en 2,7 puntos en el período considera-
do, al pasar del 3,2 por 100 en el pasado
diciembre al 5,9 por 100 en mayo. A este nota-
ble incremento han contribuido sus dos grandes
componentes, los alimentos no elaborados y los
elaborados. Los segundos mostraron una evolu-
ción fuertemente alcista en los cinco primeros
meses del año, de tal forma que su tasa de avan-
ce anual alcanzó el 2,9 por 100 en mayo, frente
al 1,1 por 100 de finales de 2000. Este compor-
tamiento fue el resultado, por un lado, del enca-
recimiento de determinadas partidas como la
leche, el pan , los huevos, el pescado congelado
y, por otro, del agotamiento de los descensos en
otras como el aceite y el vino de mesa; su evo-
lución ha sido la principal responsable del dete-
rioro de la inflación subyacente en la primera
parte de 2001.

Los alimentos no elaborados han arrojado un
balance muy negativo en los cinco primeros
meses del actual ejercicio, la evolución alcista
que registró en el último tramo del pasado año
no solo ha continuado en el actual sino que se
ha intensificado. En mayo este indice situó su
tasa de avance anual en el 10,6 por 100, algo
mas de cuatro puntos de la tasa alcanzada en el
último mes de 2000. Esta aceleración se debió,
fundamentalmente, a la crisis que ha atravesado
en este período el ganado vacuno y en general
la ganadería, aunque otras partidas como las
frutas frescas y hortalizas y la patata también
han contribuido al deterioro de este agregado.
La crisis de vacuno ha provocado un desplaza-
miento de la demanda de carne de vacuno hacia
las de sus principales sustitutivos como el pollo,
el cordero y el cerdo, con el consiguiente
aumento de los precios de estos tipos de carne.
Esta crisis ha tenido un comportamiento asimé-
trico que ha encarecido fuertemente el precio
del conjunto de las carnes, pues mientras que
los precios del vacuno, ante la caída de su
demanda, se han desacelerado solo ligeramente,
los del resto de las partidas carnicas han regis-
trado crecimientos elevados. Así, los precios del
pollo, del porcino y el cordero han mostrado un
crecimiento medio en el primer cuatrimestre del
actual ejercicio, respecto al mismo período del
año anterior, del 26,1, 26,4 y 13,7 por 100, res-
pectivamente, frente al 8,4, 8,3 y 6,0 por 100 de
un año antes, mientras que el crecimiento medio

CUADRO 1
INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR CLASES DE GASTOS

(Base 1992 = 100)

Mayo 1999 Mayo 2000 Mayo 2001

Indice

% Variación

Indice

% Variación

Indice

% Variación

Mes Dic. Año Mes Dic. Año Mes D. Año
anterior anterior anterior anterior anterior anterior anterior anterior anterior

Alimentos y bebidas no alcohólicas.. 118,2 -0,4 0,5 1,8 119,4 -0,3 -0,4 1,0 127,1 0,5 2,7 6,4
Bebidas alcohólicas y tabaco.......... 107,8 0,3 4,8 4,8 175,3 0,1 1,4 2,6 181,0 0,8 0,9 3,3
Vestido y calzado .......................... 119,8 0,2 0,9 2,4 122,2 0,2 0,8 2,0 125,5 0,2 1,2 2,7
Vivienda ........................................ 130,4 0,0 -0,1 1,2 136,7 0,2 1,8 4,9 142,5 0,3 1,5 4,2
Menaje.......................................... 121,3 0,2 1,3 2,4 124,0 0,3 1,6 2,3 127,9 0,3 1,7 3,1
Medicina ....................................... 124,9 0,3 1,6 3,2 127,5 0,4 1,9 2,1 129,9 0,2 1,4 1,8
Transportes ................................... 128,9 0,0 2,6 1,4 138,6 0,8 4,2 7,5 142,9 1,2 1,1 3,1
Comunicaciones ............................ 130,9 0,0 0,0 5,4 121,7 0,0 -4,0 -7,1 121,6 -0,6 -1,1 0,0
Ocio y cultura................................ 121,7 0,0 -0,1 0,8 124,1 -0,4 1,1 2,0 129,6 1,3 0,4 4,4
Enseñanza ..................................... 157,4 0,1 1,4 4,0 164,2 0,0 1,5 4,3 172,3 0,0 1,0 5,0
Hoteles, cafés y restaurantes ......... 133,5 0,2 2,2 3,7 139,1 0,4 2,6 4,2 145,6 0,4 2,7 4,7
Otros............................................. 131,4 0,1 2,2 3,3 136,7 0,3 2,4 4,0 142,2 0,1 2,3 4,1
IPC General ................................... 126,2 0,0 1,2 2,2 130,2 0,2 1,5 3,1 135,6 0,4 1,7 4,2

Fuente: INE.



del vacuno ha sido en ese período del 0,4 por
100, frente al 1,5 por 100 de un año antes. No
obstante, cabe destacar que en abril el mercado
de las carnes ya comenzó a mostrar signos de
normalización con lo que la crisis de las vacas
locas puede que este prácticamente superada,
aunque la peste porcina desatada recientemente
en algunos puntos de España puede prolongar el
problema.

Los precios de los productos energéticos, ano-
taron una significativa desaceleración en los cua-
tro primeros meses del actual ejercicio que hizo
que su tasa de avance anual se redujera del 11,2
por 100 en diciembre del pasado año al 3,8 por
100 en mayo. No obstante, en este período dicha
tasa ha descrito un perfil desigual; mientras que
en los tres primeros meses la desaceleración fue
continua e intensa, en abril y mayo exhibió un
comportamiento contrario. La evolución de este
componente que, en cierta forma, ha condiciona-

do en gran parte en los dos últimos años las varia-
ciones del IPC general, sigue presentado para los
próximos meses un elevado grado de incertidum-
bre, derivado tanto de la futura evolución del pre-
cio del barril de petróleo en dólares como de la
cotización del euro frente al dolar, aunque en lo
que resta del año se espera que reduzca su tasa de
avance anual.

Los bienes industriales no energéticos vie-
nen manteniendo un proceso de aceleración
desde principios del pasado año, en mayo han
situado su tasa de avance anual en el 2,8 por
100, tres décimas mas que en el pasado diciem-
bre. No obstante, cabe destacar que desde febre-
ro el citado proceso esta dando síntomas de
agotamiento por lo que su tasa de avance anual
muestra un cierto tono de estabilidad desde ese
mes. La evolución alcista de este indice de pre-
cios está determinada, en gran parte, por los
efectos indirectos del encarecimiento de los car-

COLABORACIONES

BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2695
DEL 18 AL 24 DE JUNIO DE 2001 11

CUADRO 2
INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO: GENERAL Y ALIMENTACION

(Base 1992 = 100)

Indice general Alimentación Alimentos no elaborados Alimentos elaborados

Período

Indice

Var. porcentual

Indice

Var. porcentual

Indice

Var. porcentual

Indice

Var. porcentual

Período Año Período Año Período Año Período Año
anterior anterior anterior anterior anterior anterior anterior anterior

1998 ............................................. 123,8 1,8 120,7 1,6 116,9 2,1 123,3 1,3
1999 ............................................. 126,7 2,3 122,9 1,8 118,3 1,2 126,0 2,1
2000 ............................................. 131,0 3,4 125,5 2,2 123,2 4,2 127,1 0,9

1999
Abril .......................................... 126,2 0,4 2,4 123,2 0,2 2,5 119,0 0,1 3,0 126,0 0,3 2,2
Mayo......................................... 126,2 0,0 2,2 122,8 -0,3 2,1 117,9 -0,9 1,8 126,2 0,1 2,3
Junio ......................................... 126,2 0,0 2,2 122,0 -0,7 1,6 115,8 -1,8 0,2 126,3 0,1 2,4
Julio .......................................... 126,8 0,4 2,4 121,9 -0,1 1,1 115,6 -0,1 -1,0 126,2 -0,1 2,4
Agosto ...................................... 127,3 0,4 2,5 122,2 0,2 1,0 116,4 0,7 -1,1 126,2 0,0 2,3
Septiembre................................ 127,6 0,2 2,5 122,9 0,6 1,3 118,1 1,4 -0,2 126,2 0,0 2,3
Octubre..................................... 127,5 0,0 2,5 123,2 0,2 1,7 118,5 0,4 0,8 126,3 0,1 2,4
Noviembre................................. 127,7 0,2 2,7 123,6 0,3 2,4 119,4 0,8 2,2 126,4 0,1 2,5
Diciembre.................................. 128,3 0,4 2,9 124,6 0,8 2,4 121,7 1,9 2,0 126,5 0,1 2,6

2000
Enero ........................................ 128,7 0,3 2,9 125,0 0,3 2,0 122,2 0,4 2,2 126,8 0,2 1,9 
Febrero...................................... 128,9 0,1 3,0 124,3 -0,5 1,6 120,2 -1,6 1,7 127,1 0,2 1,5 
Marzo ....................................... 129,4 0,4 2,9 124,2 0,0 1,0 120,1 -0,1 1,0 127,1 0,0 1,1 
Abril .......................................... 129,9 0,4 3,0 124,6 0,3 1,2 121,1 0,9 1,8 127,0 0,0 0,8 
Mayo......................................... 130,2 0,2 3,1 124,3 -0,2 1,2 120,4 -0,6 2,1 127,0 0,0 0,6 
Junio ......................................... 130,6 0,3 3,4 124,2 -0,1 1,8 120,3 -0,1 3,9 126,9 -0,1 0,5 
Julio .......................................... 131,3 0,6 3,6 124,9 0,6 2,4 122,4 1,7 5,8 126,6 -0,2 0,3 
Agosto ...................................... 131,9 0,4 3,6 125,7 0,6 2,8 123,8 1,2 6,4 126,9 0,2 0,5 
Septiembre................................ 132,2 0,3 3,7 126,6 0,7 3,0 125,6 1,5 6,4 127,2 0,2 0,8 
Octubre..................................... 132,6 0,3 4,0 126,9 0,3 3,0 126,3 0,5 6,5 127,3 0,1 0,8 
Noviembre................................. 132,9 0,2 4,1 127,2 0,2 2,9 126,6 0,2 6,0 127,6 0,2 0,9 
Diciembre.................................. 133,4 0,3 4,0 128,6 1,1 3,2 129,6 2,4 6,5 127,9 0,3 1,1 

2001
Enero ........................................ 133,4 0,0 3,7 129,4 0,6 3,6 130,5 0,7 6,8 128,7 0,6 1,5 
Febrero...................................... 133,9 0,3 3,8 129,7 0,3 4,4 130,3 -0,2 8,4 129,3 0,5 1,8 
Marzo ....................................... 134,4 0,4 3,9 130,6 0,7 5,1 132,2 1,4 10,0 129,6 0,3 2,0 
Abril .......................................... 135,1 0,5 4,0 130,9 0,2 5,0 132,5 0,2 9,4 130,0 0,2 2,3 
Nayo ......................................... 135,6 0,4 4,2 131,7 0,6 5,9 133,2 0,6 10,6 130,7 0,6 2,9 

FUENTE: INE.



burantes y combustibles. Por otro lado, cabe
destacar que la aceleración en lo que va de año
se ha debido principalmente, a los bienes de
consumo no duradero, destacando partidas
como muebles, menaje y vestido y calzado,
dada la suave evolución bajista del indice de
consumo duradero.

Los precios de los servicios han mostrado una
ligera evolución alcista en los cuatro primeros
meses del actual ejercicio pero en mayo han ano-
tado una reducción de dos décimas en su tasa
anual de inflación, situandola en el 4,4 por 100,
tasa que iguala a la del pasado diciembre. Este
indice ha registrado una fuerte aceleración desde
el primer trimestre de 2000 y en ello han tenido
una participación importante algunas partidas
que tradicionalmente muestran una elevada pro-
pensión inflacionista como el turismo y la hoste-
lería, en particular, los servicios turísticos, los
transportes, los servicios médicos y la enseñanza.

El diferencial sectorial de inflación entre los ser-
vicios y los bienes industriales no energéticos
sigue siendo muy elevado (casi dos puntos por-
centuales), a pesar de la disminución registrada
en los últimos meses; ello pone de manifiesto
que el problema de la inflación dual, que caracte-
rizó a la economía española en el segundo lustro
de los 80 y durante gran parte del primero de los
90, ha vuelto a manifestarse con intensidad en
los últimos años. Este comportamiento dual de la
inflación española, que se muestra con mas fuer-
za en las fases alcistas del ciclo, refleja la aún
insuficiente competencia en algunos mercados de
servicios.

La inflación media en los países de la Unión
Europea y Monetaria (UEM), en términos armo-
nizados, tras una cierta tónica de estabilidad en el
primer trimestre del año, anotó un fuerte repunte
en los dos meses siguientes, tres décimas en abril
y medio punto en mayo, con lo que la tasa de
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CUADRO 3
INDICE DE PRECIOS POR SECTORES DE PROCEDENCIA

(Base 1992 = 100)

No alimentación Bienes industriales Servicios totales Inflación subyacente

Período

Indice

Var. porcentual

Indice

Var. porcentual

Indice

Var. porcentual

Indice

Var. porcentual

Período Año Período Año Período Año Período Año
anterior anterior anterior anterior anterior anterior anterior anterior

1998 ............................................. 125,1 1,9 119,1 0,5 132,8 3,6 125,3 2,3
1999 ............................................. 128,2 2,5 121,2 1,8 137,4 3,4 128,3 2,4
2000 ............................................. 133,3 3,9 126,2 4,1 142,5 3,8 131,5 2,5

1999
Abril .......................................... 127,5 0,5 2,3 120,5 0,7 1,2 136,5 0,2 3,6 128,0 0,3 2,5
Mayo......................................... 127,6 0,1 2,3 120,6 0,0 1,3 136,8 0,2 3,4 128,1 0,1 2,5
Junio ......................................... 128,0 0,3 2,4 120,8 0,2 1,5 137,3 0,4 3,5 128,4 0,2 2,5
Julio .......................................... 128,8 0,6 2,7 121,5 0,6 2,0 138,2 0,7 3,5 128,7 0,3 2,5
Agosto ...................................... 129,4 0,5 3,0 122,3 0,6 2,7 138,7 0,4 3,3 128,9 0,2 2,4
Septiembre................................ 129,5 0,1 3,0 122,5 0,1 2,8 138,7 -0,1 3,3 129,0 0,0 2,3
Octubre..................................... 129,3 -0,1 2,8 122,4 -0,1 2,4 138,4 -0,2 3,2 129,0 0,0 2,3
Noviembre................................. 129,4 0,1 2,9 122,8 0,3 2,7 138,1 -0,2 3,2 129,0 0,0 2,3
Diciembre.................................. 129,8 0,3 3,1 123,1 0,3 3,1 138,6 0,4 3,2 129,3 0,2 2,4

2000
Enero ........................................ 130,3 0,3 3,2 123,3 0,1 3,3 139,4 3,2 3,2 129,7 0,3 2,3 
Febrero...................................... 130,8 0,4 3,5 123,9 0,5 3,8 139,9 3,2 3,2 130,0 0,2 2,2 
Marzo ....................................... 131,6 0,6 3,7 124,8 0,7 4,2 140,4 3,1 3,1 130,4 0,3 2,1 
Abril .......................................... 132,2 0,5 3,7 125,3 0,4 3,9 141,2 3,4 3,4 130,8 0,3 2,2 
Mayo......................................... 132,6 0,3 3,9 125,8 0,4 4,3 141,5 3,4 3,4 131,0 0,2 2,3 
Junio ......................................... 133,2 0,5 4,1 126,4 0,5 4,6 142,1 3,5 3,5 131,3 0,2 2,3 
Julio .......................................... 134,0 0,6 4,1 126,4 0,0 4,0 143,9 1,3 4,1 132,0 0,5 2,5 
Agosto ...................................... 134,5 0,3 3,9 126,6 0,1 3,5 144,8 0,6 4,4 132,4 0,3 2,7 
Septiembre................................ 134,6 0,1 3,9 127,2 0,5 3,9 144,3 -0,4 4,1 132,4 0,0 2,7 
Octubre..................................... 134,9 0,2 4,3 127,9 0,6 4,6 144,0 -0,2 4,1 132,5 0,1 2,8 
Noviembre................................. 135,3 0,3 4,5 128,6 0,5 4,8 144,0 0,0 4,3 132,7 0,1 2,9 
Diciembre.................................. 135,3 0,0 4,2 128,2 -0,3 4,1 144,7 0,5 4,4 133,1 0,3 3,0

2001
Enero ........................................ 135,1 -0,1 3,7 127,0 -0,9 3,1 145,7 0,7 4,5 133,8 0,5 3,1 
Febrero...................................... 135,6 0,3 3,7 127,4 0,3 2,9 146,2 0,4 4,5 134,2 0,4 3,2 
Marzo ....................................... 136,1 0,3 3,4 127,8 0,3 2,4 146,8 0,4 4,6 134,7 0,4 3,3 
Abril .......................................... 136,9 0,6 3,6 128,6 0,6 2,7 147,7 0,6 4,6 135,3 0,4 3,4 
Mayo......................................... 137,3 0,3 3,6 129,4 0,6 2,9 147,7 0,0 4,4 135,6 0,2 3,5 

Fuente: INE.



inflación en la eurozona se situó en el 3,4 por 100
en este ultimo mes, superando en medio punto del
pasado diciembre. Las causas de este repunte de
los precios en la UEM son las mismas que en
España, nuevo rebrote de los precios energéticos
en los últimos meses y una fuerte aceleración de
los precios de la alimentación, en gran parte,
debida a la crisis de la ganadería. En España, la
inflación en términos armonizados en mayo fue
de la misma magnitud que la nacional (4,2 por
100) y dado que en los dos últimos meses la tasa
de inflación aumentó con menos intensidad en
España que en la UEM, el diferencial disminuyó
hasta 0,8 puntos, seis décimas menos que dos
meses antes.

En síntesis, en los cinco primeros meses del
actual ejercicio los precios han mostrado un
comportamiento mas adverso que el previsto, lo
que obedeció a una intensa aceleración de la ali-
mentación no elaborada, en particular de los pre-
cios de la carne, y a una evolución menos favo-
rable de la esperada de los precios de los
combustibles y carburantes. En cualquier caso,
todo apunta hacia un cambio de expectativas de
inflación favorables en la segunda mitad del pre-
sente ejercicio, la alimentación no elaborada
probablemente iniciará un cambio de tendencia
próximamente y se espera también que las gaso-
linas y gasóleos registren crecimientos inferiores
en el resto del año de los que tuvieron lugar en
el mismo período del año anterior. Por otro lado,
el contexto de desaceleración que muestra la
actividad económica y, particularmente, el con-

sumo, puede influir favorablemente sobre los
precios, con lo que en la segunda mitad del pre-
sente ejercicio, las expectativas de inflación son
claramente bajistas.

2. El nuevo sistema del IPC

El Indice de Precios de Consumo que ha esta-
do vigente hasta el 2000 se elaboró con las pon-
deraciones obtenidas de la Encuesta de Presu-
puestos Familiares (ECPF) realizada entre abril
de 1990 y marzo de 1991 y se estableció como
base el año 1992, es decir, la media de los indi-
ces de ese año fue igual a 100. Desde entonces
las pautas de consumo de los consumidores espa-
ñoles han variado notablemente y en un sistema
en el que se supone constante la estructura de
ponderaciones del año base, es obvio que esta
estructura de consumo pierda vigencia a medida
que se aleja del año base. La pérdida de vigencia
y representatividad del Indice de precios de con-
sumo se debe a que la estructura de consumo es
cambiante a lo largo del tiempo por la alteración
de los hábitos de los consumidores, por los cam-
bios de renta de las familias y por la desaparición
y surgimiento de nuevos bienes y servicios en el
mercado. Por ello, con el fin de adaptar el IPC a
la estructura real del consumo de las familias, las
oficinas de estadística de los diferentes países
proceden cada cierto tiempo a reestimar la com-
posición del gasto de las familias por medio de
ECPF.

El INE ha venido trabajando en los últimos
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CUADRO 4
PONDERACIONES DEL IPC POR GRUPOS DE GASTO

(Base 1992 = 100)

Grupos de gasto del nuevo IPC
Ponderación ‰

Grupos de gasto del IPC. Base 92 Ponderación ‰
Base 92 Base 2001

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas.................................... 267,767 215,051 1. Alimentación...................................... 293,607
2. Bebidas alcohólicas y tabaco.............................................. 25,834 32,182 2. Vestido y calzado ............................... 114,794
3. Vestido y calzado............................................................... 114,792 100,384 3. Vivienda............................................. 102,803
4. Vivienda ............................................................................ 102,801 114,613 4. Menaje............................................... 66,840
5. Menaje .............................................................................. 64,329 63,574 5. Medicina............................................ 31,260
6. Medicina ........................................................................... 24,743 28,718 6. Transportes ........................................ 165,419
7. Transportes........................................................................ 135,783 157,331 7. Cultura y ocio .................................... 72,671
8. Comunicaciones ................................................................ 14,434 25,374 8. Otros.................................................. 152,606
9. Ocio y cultura .................................................................... 67,908 65,238

10. Enseñanza ......................................................................... 12,916 16,878
11. Hoteles, cafés y restaurantes ............................................. 109,572 113,259
12. Otros ................................................................................. 59,121 67,398

TOTAL ...................................................................................... 1000,0 1000,0 1000,0

Fuente: INE.



años en el cambio de sistema del IPC. Para ello,
ha utilizado la nueva Encuesta de Presupuestos
Familiares que comenzó a elaborarse en el
segundo trimestre de 1997, esta nueva Encuesta
sustituye a la que venia realizándose con perio-
dicidad trimestral y a la Encuesta Básica que se
elaboraba cada nueve años y que se utilizaba
para los cambios de base del IPC. La ventaja que
aporta la nueva Encuesta sobre las anteriores es
la de proporcionar una mayor riqueza informati-
va sobre el gasto de las familias. El nuevo índice
tendrá como base 2001 y las ponderaciones se
obtienen de la ECPF realizada entre el segundo
trimestre de 1999 y el primero de 2000. El
nuevo IPC presenta novedades importantes res-
pecto a los anteriores pues ademas de la actuali-
zación de la «cesta de la compra» aprovecha
para realizar diversos cambios metodológicos
que le dotarán de mayor agilidad y dinamismo.
Como consecuencia del conjunto de innovacio-
nes, la reforma es de gran calado y por ello el
desarrollo de este cambio de sistema presenta
mayor grado de dificultad que los anteriores por
lo que su implementación se realiza en dos eta-
pas, una primera que ya esta vigente desde el
pasado enero y la segunda que entrará en funcio-
namiento en enero de 2002. Por lo tanto, en cier-
ta forma, el IPC en el actual ejercicio pasa por
una situación transitoria que no será definitiva
hasta que se complete la implantación del nuevo
sistema en enero de 2002.

• Primera fase. Los cambios más relevantes
en esta primera fase han sido:

a) Clasificación Funcional de los Artículos.
Los grupos de gasto en los que se clasifica el IPC
son ahora doce en lugar de los ocho de la base
1992, esta relación de grupos se recoge en el cua-
dro 4. La nueva agrupación responde a que la
nueva Encuesta de Presupuestos Familiares que
ha comenzado a utilizar el INE clasifica los gas-
tos de consumo segun el sistema COICOP (Clasi-
fication of Individual Consumption by purpose),
que es el empleado por la UE con fines de armo-
nización del IPC, y agrupa las funciones de gasto
en doce.

b) Establecimiento de las Ponderaciones. En
esta primera fase del cambio de sistema del IPC
solo se han establecido las ponderaciones para

los doce grupos de gasto mencionados a nivel
nacional. Para las restantes desagregaciones se
han distribuido estas ponderaciones, de manera
provisional para el actual ejercicio, de forma pro-
porcional a su peso dentro del grupo a que perte-
necen, con el fin de preservar la coherencia de
las estructuras de consumo; la asignación defini-
tiva se hará en la segunda fase. Las nuevas pon-
deraciones definitivas de los grupos se recogen
en el cuadro 4 y de la comparación de estas nue-
vas ponderaciones con las del sistema anterior se
deduce una cierta pérdida de peso de la alimenta-
ción en favor de los grupos de servicios, como no
podía ser de otra forma después de haber transcu-
rrido casi una década desde que se establecieron
las anteriores. La alimentación ahora pesa el 24,3
por 100, frente al 29,0 por 100 de la base anti-
gua, los bienes industriales aproximadamente
han mantenido su peso relativo en el total y los
servicios han pasado del 30,6 por 100 al 34,0 por
100.

c) Cambio de tratamiento de los artículos de
recogida centralizada. En el nuevo sistema, y
en la medida de lo posible, los artículos de reco-
gida centralizada o de tarifa se ponderaran por
gasto, en lugar de unidades o indicadores de
actividad como se venia haciendo en el sistema
anterior.

Como consecuencia de los cambios introduci-
dos los nuevos índices estimados desde el pasado
enero se enlazan con los anteriores por medio de
un coeficiente de enlace específico para cada
agregación funcional o geográfica. Hasta el ante-
rior cambio de base la fórmula utilizada en el cál-
culo de los índices era de tipo Laspeyres con base
fija. Sin embargo, el nuevo sistema utiliza la fór-
mula de Laspeyres encadenado, que refiere los
precios del período corriente al período preceden-
te. Con este procedimiento se supera, en parte, la
obsolescencia de las ponderaciones del sistema
anterior de base fija.

• Segunda fase. Con la segunda fase que
entrará en vigor en enero de 2002 se completará
la impantación del nuevo sistema. A grandes ras-
gos, los aspectos más destacables a realizar en
esta nueva fase son: selección definitiva de la
muestra, obtención definitiva de las ponderacio-
nes con la selección de artículos y sus especifi-
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caciones, adaptación completa al sistema
COICOP, inclusión de los precios en ofertas y
rebajados. En el tratamiento de los cambios de
calidad de algunos productos se utilizará el méto-
do de la regresión hedónica.

Un pequeño ejercicio de simulación, realizado
con grandes dosis de provisionalidad, para esti-
mar la posible repercusión inflacionista de los

cambios introducidos en la primera fase, pone de
relieve que dicha repercusión es positiva pero
muy modesta. Estimando para diversos meses del
pasado ejercicio cual hubiera sido la tasa de infla-
ción si los citados cambios se hubieran realizado
en esos meses, los resultados ponen de relieve
que estos cambios han podido suponer en torno a
una décima de inflación.
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