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METODOLOGÍA 
NUEVO ÍNDICE DE PRECIOS 

DEL PRODUCTOR 
(IPP-99)* 

BASE: JUNIO DE 1999 - 100 

1 Índi e d e Pr ci d 1 Productor (IPP) 

calculado p r el Banc de la RepúbH a d 

de diciembre de 199 (IPP-90) , mide la evo

lución de los precios de un conjunto d 

bien r pre ntativo en u prim r niv I d 

enta, d la oferta interna d la con mía 

( I IPP d pr ducto e p rtado ) ula 

paral tam nte y no ha e part d I índi t

tal) . O a u e rdo con esta metodología el 

cambi n el precio d un producto puede 

tener un impacto múltipl br el tOtal. En 

efecto, por transferen ia de precios un alza 

en la cotiza ión de u n bien agrícola, genera 

un increm nto en el precio d 1 producto ya 

proce ad (industrial) llevando a í a un 

múltipl conteo de alzas en lo precio , pue 

por er ofrecidos internam nte, ambo ha

cen parte del IPP total. 

Dado lo anterior, se puede decir que si bien 

la definición del IPP-90 es clara, su interpre

tación no sencilla debido al problema d 1 

múltipl conteo. Por ejemplo, ¿cómo se in

terpreta que un incremento del precio del 

café tenga tanto impacto en e l indicador, por 
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1 hech d que toda la o ha cafetera (p r

gamino) e ofrezca internam nte, aunque u 

producto final (excel o) s a para exporta

ción? D la mi ma forma, ¿por qué e te pr -

cio afecta do v: ce al total: n pergamino y 

en tostado y molido, i nd ~ te último 

produ t d c n urna final ? ... t probl ma 

se re uelv n excluy n d 1 IPP todos los 

insumos qu hacen parte d un proce o pr -

ductivo y; por lo tanto llega a una nueva 

definición d IPP que tenga n cuenta exclu

sivam nte aqu Uos bien s d stinado a sa

tisfacer la d manda final. 

Por otra parte, el hecho d que el IPP-90 s 

calcule mediante una canasta de biene y 

ponderaciones fijas , y que a la vez surjan 

nuevas metodologías para su cálculo, hacen 

que éste pierda vigencia n el tiempo. En 

efecto, la nueva estructura económica colom

biana debido a la apertura de 1990, la varia

bilidad en los precios relativos y los cambio 

en tecnología y en calidad de los bienes, ge

neraron distorsiones en el indicador. Por tal 

motivo, e hizo necesaria una revisión del 
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IPP en su estructura de ponderaciones, en la 

cesta de artículos que lo componen, y tam

bién se replanteó el concepto delIPP-90, para 

hacerlo comparable internacionalmente. 

De acuerdo con la nueva metodología, la 

evolución de los precios del productor no la 

medirá un único indicador. Para evitar el 

problema del múltiple conteo, se produci

rán cuatro índices que excluyen la evolución 

de las materias primas: 

• IPP-99 Bienes finales producidos y con

sumidos nacionalmente 

• IPP-99 Bienes finales importados 

• IPP-99 Bienes final s ofr cidos 

internamente 

• IPP-99 Demanda final 

(incluye exportado ) . 

Adicionalmente 

m ás : 

• lP P exponados 

calcularán tres .índice 

• IPP d biene de ' tinados a la demanda 

inte rme dia (materias pnmas) 

• IPP de oferta interna total (IPP-90 actual 

con nueva ponderaciones) . 

ASPECTOS GENERALES 

A Antecedentes 

A raíz del Convenio Constitutivo del Fondo 

Monetario Internacional firmado en 1944, 

Colombia asumió el compromiso de contar 

con indicadores económicos como índices 

de precios de mercancías en los mercados al 

por mayor, al por menor, y de los precios de 
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exponación y de importación. Es así como 

para dar cumplimiento a este acuerdo, e 

inició en marzo de 1946 la construcción del 

Índice de Precios al por Mayor (IPM) , el cual 

tuvo como período base el año de 1948. La 

cobertura geográfica se limitó a Bogotá, y 

la conformaron un total de 220 artículos, 

agrupados en: agropecuarios y forestales, 

minerales y materiales de construcción, ma

nufacturado , y energía eléctrica. 

En 1951 se re structuró el IPM con la aseso

ría de una comi ión técnica de las Naciones 

Unidas. Se adicionaron nuevas ciudades y la 

canasta de anículos que lo conformaban se 

actualizó. El nuevo 'IPM del com rcio en 

general en el paí " abarcó un total de nueve 

ciudades y 269 artículos , agrupado según 

la "Cla ificación Uniforme del Comercio In

ternacional (C CI) " . De ta forma, e pre-

ntaban resultado al nivel de 42 ubgrupo , 

9 grupos, t tal g nera! y t tal 'in aliment s. 

A finales de 1970, con la ase 'oría d 1 Fondo 

Mon tario lnt rnacional el Banco d la Re

pública inició la r estructuración dellPM. En 

1972 se comenzó a publicar el nuevo índice 

con una cobertura de 14 dudade y una 

muestra constituida por 5 O artículos. Las 

clasificacione empleadas fueron: Clasifica

ción Uniforme del Comercio Internacional 

(CUCI) , Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) y la Clasificación según Uso 

o Destino Económico (C ODE) siendo esta 

última la única vía por la cual se podía llegar 

al total nacional, con un promedio ponde

rado de Índices. Durante su vigencia se de

tectó algunos problemas inherentes a la 

metodología de cálculo, así como también 

surgieron nuevos planteamiento con respec-
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to a lo que e quería medir. En efecto, cada 

artículo pertenecía a un 010 grupo de clasi

ficación eVODE siendo esto inconsistente, 

pues un bien pu de er utilizado en consu

mo final y consumo intermedio. Además, el 

IPM incluía a lo productores y distribuido-

res mayori ta 

los diferente 

y por tanto, se mezclaban 

canale de distribución y 

comercialización, generando het rogenei

dad en el origen de la información. Así, se 

planteó la nece idad d t ner un indicador 

con una definición conceptual má clara, 

que no presentara los inconveniente de me

dición del IPM. 

El r emplazo del IPM por l lPP fu la re -

puesta a e ta n c ¡dad. Un índice de pre io 

mayori tas presta a diversas interpretacio

n por 10 duer nte niv 1 de com rcia

liza ión que exi. t n, g nerando confusión 

acerca de lo qu n cada caso s mide. Por el 

contr ri J IPP ti m m ta timar la 

variación del pre del pe ductor en u pri-

m r niv 1 d om r ialización, dando a í ma

yor laridad n u d fini ión. ' tas ventajas 

fu ron 1 punto de partida para iniciar la in

vestigación enfocada a construir ellPp' el cual 

se viene publicando de d enero de 1991. 

N o ob tante el h cho d que el IPP se cal

cul mediante una cana ta de bi nes y pon

deracione fija , y que urjan nueva 

metodología para u cálculo, hacen que 

éste pierda vigencia en el tiempo. La nueva 

estructura económica colombiana -debida 

en gran parte a la apertura económica de 

1990-, la variabilidad en los precios relati

vos, y los cambios en tecnología y calidades 

de lo biene ,generan distorsiones en el indi

cador. Por tal motivo fue necesario revisar el 
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IPP en su estructura de ponderacione , en la 

cesta de artículos que lo componen y, tam

bién replantear el concepto del actual IPP 

para hacerlo comparable internacionalmente. 

B. Cubrinliento económico y definición 

delIPP-90 

El IPP-90 tenía como propó ito general labo

rar un conjunto de índices con el objeto de 

medir los cambios en los precio ,en u pri

mera etapa de comercialización, de una anasta 

de bienes representativa de la oferta interna 

(Ol) de la economía. Es decir, el IPP-90 de de 

el punto de vista de la oferta tenía en cuenta 

únicamente la interna (Ol): 

01 Nacional + Importaciones 

- Exportaciones 

Oferta total - Exportaciones 

A dicha oferta e le asigna un u o deman

da interna (DI) : 

DI Demanda intermedia + Demanda 

final - Exportaciones 

Demanda total - Exportaciones 

En conclusión, lo sector qu cubría el 

IPP-90 eran todos aquello biene qu parti

cipaban en la oferta interna de la eco n mía 

colofilbiana, a los cuales se le asignaba un 

uso O destino económico diferente al de las 

exportaciones (01 = DI). Por su parte, el ín

dice de exportados se calculaba paral la

mente con el IPp, pero no hacía parte de él. 

Dada la anterior definición del IPP-90, al 

darle ponderación a todos lo biene de la 

oferta interna, el indicador presentaba do-
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ble contabilidad de precios, pues contenía 

la demanda intermedia (materia prima) en 

su cálculo. Por ejemplo, el café tiene varias 

etapas importantes en su proceso de trans

formación a bien final, realizadas en diferen

tes unidades de producción, las cuales hacían 

parte del IPP-90. Procesos como descerezado 

y secado, trilla, tostado y molienda son trans

formaciones realizadas por productores di

ferentes y su oferta se realaa internamente. 

De esta forma, un incremento en precios en 

su primer nivel de transformación tiene un 

impacto múltiple sobre el total, si se tiene 

en cu nta que este se ve reflejado en los tres 

proce o ya mencionados. 

Un ejemplo hipotético más relevante, es te

ner un ector económico que consuma in

ternamente todo lo que produc , y donde 

el flujo neto de producción desde otras par

tes y hacia ellas fuel-a nulo. En esta situación, 

un in remento en precio no t ndría efecto 

sobre lo demá ectore , sin embargo, bajo 

elIPP-90, que cubría toda la producción bru

ta sin exportaciones, dicho incremento afec

taba el indicador. Este problema d doble 

contabilidad tiene solución si se excluye la 

producción intermedia del indicador total , 

como se verá a continuación. 

Il ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL 

IPP-99 

A. Justificación del IPP-99 

En el enfoque de la teoría del consumidor y 

de la firma , los intercambios de materias pri

mas entre sectores productivos no hacen 

parte de la transacción entre el consumidor 
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final y el productor. El comercio de estos 

insumos se realiza entre las diferentes em

presas con el objeto de producir un bien fi

nal. En este sentido, se deben tener en cuenta 

todos aquellos bienes producidos por las fir

mas con destino a la demanda final, y no 

aquéllos que hacen parte de un sistema de 

producción. En otras palabras, se deben ex

cluir aquellos bienes destinados a la produc

ción intermedia, con el objeto de llegar a una 

relación más cercana entre los dos agentes 

económicos1
• 

En consecuencia se pretende construir ín

dice que cubran únicamente el valor agre

gado de la econotnía. Desde el enfoque de 

la matriz insumo-producto, a un índice con 

estas características se puede llegar de dos 

formas: columna y ftia, e implican definicio

nes y ponderaciones diferente . La primera, 

por columna, se obtien al preguntar direc

tamente 1 incremento en el precio del valor 

agregado para un mes determinado, o por 

diferencia, es decir, restándole al precio de 

la producción bruta el valor del costo de la 

mat ria prima o demanda intermedia: 

Valor agregado = Remuneración a los 

asalariados + Exce

dente de explotación 

Producción bruta -

Demanda intermedia 

En este último método, las preguntas rele

vantes a cada unidad de producción serían 

¿en cuánto se incrementó el precio de tran

sacción de su producto? y ¿cuánto fue el in

cremento de los costos de su materia prima 

en el mes?, y con estos resultados, realizar la 

diferencia. No se necesita llegar muy lejos 
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en la investigación, y detectar la dificultad 

logí tica de conseguir esta información en 

lo referente a materia prima. Problefilas 

como: medir el precio actual de filateria pri

ma comprada en períodos anteriores, dispo

nibilidad sobre los costos mensuales de 

todos los factores que intervienen en la pro

ducción para cada una de las empresas, y por 

últifilo, el tiempo de recolección de la infor

mación, son motivos que impiden tener un 

indicador con la oportunidad deseada. De 

la fili ma forma , debido a la dificultad de 

medir el cambio en el precio de los servi

cios la diferencia entre producción bruta y 

demanda interm dia no daría un valor agre

gado puro, pue e te involucraría servicios. 

Estas dificultade descartan esta vía para pro

ducir el indicador. 

La egunda forma, p r ftla, ería descontan

do d la producción bruta todo lo flujo 

d pr ducción d tinad a la demanda in

t rmedia (producción n ta) , es decir, apli

cando la ecuación contable: 

Valor agregado 

Demanda final (DF) 

= Consumo final (CF) 

+ Bienes de capital (BK) 

+ Materiales de construcción (MC) 

+ Exportaciones (X) 

Así, se concentra el estudio en los bienes 

destinados a la demanda final para tener 

una relación más cercana entre productor 

y consumidor2
• Sin embargo, en dicha de

manda final hay dos destinos: defilanda 

interna (DI = CF + BK + MC) Y demanda 

externa (X), los cuales presentan diferencias 
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en su comportamiento de precios, pues res

ponden a condiciones de mercado distintos 

como tipo de cambio, excesos de oferta (de

manda) internos o externos, barreras aran

celarias, etc. Por lo anterior, es necesario 

tener indicadores de precios separados de 

estos destinos económicos. 

En ambos casos, fila y columna, la idea es ex

cluir la demanda intermedia que interviene en 

un proceso de producción. No obstante, este 

indicador de materias primas debe calcularse 

paralelamente, pues su comportamiento e 

ifilportante en e tudios de transferencia de 

pr cios, generación de utilidades, o como sim

ple defl.actor de cuentas nacionales. 

Como conclusión, construirán índice d 

pr cio d 1 productor ele m ntal s y agrega

dos, ponderados por producción neta (sin 

materias primas) , lo cuale tendrán di tin

t u o acorde con el bj tivo que e mida. 

ada uno de eUo tima la evolución dios 

precio desde el lado de la oferta, es decir, 

precio de venta del productor3. 

B. Objetivos generales del IPP en 

CoIOlIlbia 

Los objetivos generales que se deben alcan

zar con un indicador de precios del produc

tor, son los siguientes: 

• Tener un conjunto de índices que sirvan 

como fuente para estimar la inflación ma

yorista en Colombia. Esto con el objeto 

de detectar sistemas de transmisión de 

precios, y así, determinar presiones 

inflacionarias hacia el consumidor. 
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• Proporcionar el d flactor para una d la 

v r iones de la ta a d cambio real (T R) . 

• rvir como deflactor de algunas varia-

• 

ble económica que participan en el 

cálculo de la cu nta nacionale y ta a 

d interés. 

alcular un indicad r que se aproxim a 

la relación de términos de intercambio, 

calculado como la razón entre precio de 

bi ne exportado e importados . 

• Pr v er mecaoi mo de indexación d 

ntratos. 

C. Clasificaciones utilizadas 

El bj to de una nom nclatura o la ifica-

ión e agrupar un conjunto d artícul 

s gún ci rto crit ri d afinidad pr iam n

te d finido . Así, to . que 

p e rmiten visualizar y analizar d una ti rma 

más clara lo r ultad . duna inv 

Para ¡tema d índice de pr 

pe duct r, la clasifi acione u ada 

igui ote : 

di 

on la 

1. Clasificación Industrial Internacio

nal Uniforme de todas las actividades 

econó-micas (CIIU) revisión 3, adapta

da para Colo-mbia (CIIU Rev. 3 A. C). 

E ta clasificación, como u nombre lo indi

ca, agrupa a las unidades industriales en ac

tividades económica , de acuerdo con el 

proceso productivo que desarrollan. La acti

vidad económica se entiende como aquel 

proce o productivo que genera un valor agre

gado al combinar recur o tales como capi-
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tal trabajo, técnicas de elaboración e insu

mo para lograr la producción de bienes y 

servicio. na unidad indu trial e define 

como el conjunto de unidade de produc

ción qu de arrollan principalmente la mis

ma actividad económica. 

Por efecto prácticos se hici ron alguno 

cambios a la notación de la clasificación CIIU 

publicada por el Departam nto Administra

tivo Nacional de Estadística (DANE). No obs-

tante importante aclarar que dicho 

cambio no alt ran ni la e encia ni el signifi

cado de la -CllU Rev. 3 A. c.-, . implement 

se realizaron para facilitar 1 manejo de la 

nomen latura. Un primer cambio fue expre

sar toda la nom nclatura n término numé

rico en lugar de la combinación d letras y 

número d la clasificación riginal. 

Por otra part , la -CIIU Rev. 3 A . C. - e tá or

denada n ti rma j rárqui a d su ni 1 m '

agr gado al de menor agr gaci " n en su r

d n: e ci ' n , División, Grupo y Cla e) . Así 

por ejemplo, la única cion utilizadas 

en l IPP n : (A) Agricultura, Ganadería, 

Caza y ilvicultura; (B) P a ; ( ) Explota

ción d Minas y Cantera y (D) Industrias 

Manufactur ra . Sin embargo, dada la nece-

sidad de pr sentar re ultad con mayor 

agregación, e decidió cr ar una nueva clasi

ficación llamada Gran Sección, la cual tien 

como finalidad exclusiva unir (A y B) , es de

cir: Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultu

ra y Pe ca. Las demás eccione (C y D) , 

conservan u nombre en la agrupación lla

mada Gran ección. 

U na última adición se refiere al grado de 

detalle de la actividad económica en que se 
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pre ntan los resultados del i t ma de índi

ces de precios del productor. Como ya se men

cionó, el nivel de menor agregación de la -CllU 

Rev. 3 A. c.- es la Clase. Dentro de esta agrupa

ción se creó una nueva de menor jerarquía, 

llamada Subclase, con dos propó itos princi

pale : el primero e generar índice con un 

nivel de detalle en las actividad económicas 

que cumplan lo objetivos expuestos, y que 

también cubran en gran parte la necesidades 

de lo usuario del IPP. El egundo, se refiere 

a las limitante de costos, oportunidad de la 

información y di ño de la muestra. Proble

mas como bienes que e dejan de producir, 

importar o exportar, el efecto su titución en

tr artículos y lo co tos de recolección ge

n raron la ne esidad de agrupar cierto 

artículos n subclase homogén as con el pro

p ' ito de re oIver dicho probl mas. 

En el Cuadro 1, se ilustra el rd n rár

quico d las agrupaciones utilizada n el 

lPP-99 y su re p ctiva equivalencia con la 

-ClIU Rev. 3 . c.-. 

E importante profu ndizar más obre la 

agrupación ubclase. omo ya s dij , e te 

e el m nor grado de agrupación para el 

cual se darán resultado de los índice. No 

obstant ,una ubclase puede estar com

puesta por vario artículo , y esto a u vez 

contendrán su re pectivas cotizaciones de 

precio. Com se explicará y ju tificará en 

la ección de pond raciones y cálculo de 

los índice , debido a la alida del mercado 

de un determinado artículo, este e puede 

ustituir por otro , o en u defecto elimi

narse del indicador. En el Cuadro 2 , se da 

un ejemplo de cómo puede estar confor

mada una ubcla e. 

2. Clasificación, según procedencia 

de los bienes 

E ta da ifi ación surge de la necesidad de 

tener índice para cada uno de los c mpo

nentes de la {erta total d . la econom ta, de 

acuerdo con la pr edencia del bien. í , e 

definieron tre da ifa aciones: 

Agrupaciones de la CIIU -Rev. 3 A. C.- y de11PP-99 

-

Agrupación Número dígitos 

IPP CIUU Rev. 3 A.C. 

Gran sección 

Sección 2 Letra (A-a) 

División 4 2 

Grupo 5 3 

Clase 6 4 

Subclase 7 

2 6 
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Ejemplo de artículos que conforman una Subclase 

Código 

11 

1101 

11011 

110117 

1101178 

Agrupación 

Gran Sección 

Sección 

División 

Grupo 

Clase 

Subclase 

Artículo 1 

Artículo 2 

Artículo 3 

Cotizaciones de 3 

Cotizaciones de 3 

• Producidos y consumidos internamente: 

son los bienes elaborados en el país para 

uso interno. 

• Importados : son los bi nes producidos 

e n e l e xte rior, para e r cons umidos o 

transformados e n el país . 

• Exportado : son los bienes producidos en 

e l país con destino a los mercados inter

nacionales . 

3. Clasificación, según Uso o Destino 

Económico (CUODE) 

En esta clasificación se utilizaron tres gru

pos: consumo final (CF) , materias primas y 

productos intermedios (Cl) y bienes de ca

pital (BK). De este último se separaron los 

materiales de construcción (Me) , a los cua

les se les dio la categoría de grupo. Los artícu

los exportados , por ser en sí mismos un 

destino de la producción, no se clasificaron 

dentro de esta nomenclatura. 

2 7 

Descripción 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

Agricultura, ganadería y caza 

Producción agrícola 

Producción de frutas , nueces, plantas bebestibles y especias 

Otras frutas 

Guayaba 

Lulo 

Uva 

Uva negra 

Uva verde 

D. Precio que se observa y fecha de 

recolección de la información 

Para el caso de Jos bien s producidos y de ti

nado al consumo interno, el precio e defi

nió como el valor que recibe el productor por 

la venta de la misma cantidad de un bien, pa

gado de contado contra entrega, exclujdos los 

impuestos al consumo y el IVA. Dicho precio 

contempla todas las rebajas y descuentos, con 

excepción de los efectuados a saldos de inven

tario por suspensión definitiva de la produc

ción del artículo. Se excluyen los gastos de 

transporte ocasionados por el traslado de las 

mercancías entre el vendedor y el comprador. 

Un caso especial lo constituyen los produc

tos perecederos de origen agropecuario. Por 

motivos de la dispersión de los productores 

y el alto costo que implicaría realizar encues

tas en las fincas de producción agrícola, la 

información que se toma corresponde a las 

centrales de Abastos y principales centros de 

acopio de productos agrícolas del país . 
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Con r lación a lo producto importado , se 

pueden pre entar varia ituaciones: Cuan

do el artículo no ufre ninguna transforma

ción por parte del importador, se observa su 

precio de venta en el país, bien sea al públi

co o al di tribu idor, excluido el !VA. Por el 

contrario, si se importa para utilizarlo como 

insumo por el mi mo importador, el precio 

que e ob erva es el que corresponda al va

lor del mismo coloc.ado en fábrica (CIF), es 

decir, el que contabiliza mensualmente den

tro de los co tos de producción. Otra situa

ción e cuando el informante tiene excedentes 

de artículos importados por períodos upe

ri r a do me , o cuando el productor 

ofrec un bien que no ha ido importado 

(venta por encargo) . En ambos casos el pre-

cio que observa es el ofrecido por el pro-

ductor al público para el m s vigent , e té el 

bien almacenado o corresponda a una v nta 

por encargo. Es importante aclarar que da

da la anteriore ituacione , e pretende 

e timar la ev lu ión en L precio de Jo artícu

lo importado con ¡erta regularidad en el 

año y no e clusivamente aquellos qu efec

tivamente se importaron en el mes. En el caso 

de los producto exportado , e toma el pre

cío F B. 

En uanto a la fecha de recolección el pre

cio que ob erva es el vigente el día 15 del 

m , o el día hábil más cercano a este. Para 

el ca odIo alimento e toma el precio 

promedio de todo el mes. 

E. Principales índices de precios 

del productor 

Para cumplir con los objetivos expuestos, se 

debe con truir un sistema de índices de pre-

2 

cio del productor el mentales y agregados, 

pond rado por producción neta ( in mate

ria prima) , 10 cuales tendrían distinto 

u o acorde con el objetivo por medir. Cada 

uno de ello e timaría la evolución de los 

precios de de el lado de la oferta, es decir, 

precio de venta del productor. 

1. IPP-99 de bienes finales producidos y 

cOHSUm.idos nacionalm.ente (IPP-BFN) 

E t indicador mid la evolución de lo pre

cios d lo bienes producido y consumidos 

en el paí (PYG) , con de tino a la demanda 

final interna (CF+BK+MG). Es útil para de

terminar la proc dencia de componentes 

inflaci nario .. 

2. IPP-99 de bienesftnales im.portados 

(IPP-BFI) 

E t indí ador mid la ev lución de 1 pre

cios de los bi nes importado (M) con desti

no a la demanda final interna (M = CF +BK + 
MC). Es útil para determinar la procedencia 

de cOlnponentcs intlacionarios. Este índice 

junto con La.s materias primas importadas hacc 

parte d I índice d término de intercambio. 

3. IPP-99 de bienes exportados IPP-E: 

Compuesto por los bienes producidos en el 

paí con de tino a la exportación (.X). Este 

indicador haría parte del índice de términos 

d int rcambio. 

4. IPP-99 de bienesftnales ofrecidos 

internam.ente (IPP-BFOI) 

Compu sto por bienes ofrecidos interna

mente, d procedencia nacional o importa-
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da, y destinados al consumo final (pYC + M 

= CF + BK + MC). Es decir, el índice exclu

ye la demanda intermedia y los bienes desti

nados a la exportación . Es importante 

destacar que los componentes de este índi

ce se acercan a la relación consumidor y pro

ductor expuesta, yes un buen indicador de 

presiones inflacionarias por el lado de la ofer

ta, ya sea nacional o importada. Empírica

mente, el consumo final (CF) es el más 

aproximado al IPC sin ervicios. 

5. IPP-99 Demanda Final (IPP-DF): 

Mide los cambio en lo precio del produc

tor de biene producidos domésticalnente, 

y destinados al consumo final, bien de capi

tal, material de construcción o a la exporta

ción (PYC + X = CF + BK + MC + X). Este 

indicador, que en última representa el cam

bio en l precio del valor agregado de la 

conomía, serviría como deflactor de la Tasa 

de ambio Real pue c mparable con 

los IPP calculados en paí e socios comcr

ciale como lo Estados Unidos México y 

anadá . 

6. IPP-99 de bienes con destino al 

consumo intermedio (IPP-CI) 

Compuesto por aquellos biene de proce

dencia nacional o importada, los cuales sir

ven de insumo (CE) para alimentar un 

proceso productivo, y que al ser transforma

dos generan bienes finales . Como su defini

ción lo indica, medirá la e volución en el 

precio de las materias primas ofrecidas en 

Colombia. 
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7. IPP-99 de bienes ofrecidos interna

mente (IPP-OI) 

Mide el cambio en los precios de los bienes 

nacionales o importados ofrecidos interna

mente (PYC + M = CI + CF + BK + MC). 

Este indicador es la continuación del IPP-90 

(contiene materias primas). 

F. Sistetna de ponderaciones 

1. Período base 

En la construcción de un índice intervienen 

dos tipos de bases: Ja que hace referencia a 

la fecha de ponderaciones, y la egunda, al 

período de comparación del indicador. Dado 

que las cu ntas nacionales ti nen como nue-

a base el año 1994 e escogió este periodo 

como base para el cálculo de las ponderacio

ne . Por u pan , 1 mes de comparación d 

lo índice e junio de 1999 = 100. 

2. Ponderacionesfijas 

a. Características y actualización de las 

ponderaciones fijas 

Antes de ilu trar cómo se establecieron la 

ponderacione "fija " para el cálculo del sis

tema de índices de precios del product r , es 

necesario hacer las siguientes aclaracione : 

Este nivel " fijo" de ponderaciones es conl

patible con el cálculo tradicional de un 

índice tipo Laspeyres . Es decir, tiene aso

ciada una ponderación de producción 

"fija", calculada con base en las cuentas 

nacionales de 1994 . 
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• El menor nivel j rárquico para el ual e 

establecieron esta ponderaciones e la 

cla ificación subclase. Este niv 1 erá el 

menor grado de cla ificación cn para 

el cual e difundirán y publicarán lo re

sultados de los índice . 

• Las ponderaciones actualizarán exclu-

sivamente ante un cambio de ba d la 

cuenta nacional publicada por el 

DANE. 

b. Estructura de ponderaciones fijas 

La structura de pond racione tuvo como 

fuente básica lo equilibrios oferta-utiliza

ción dado en las cuenta nacional de 

199 , publicado por el DANE. Explícitamen-

te, di ha equilibrio r alizan mediante la 

siguient ecuación c ntable: 

P + M = el + 'F + BK + M + 

Dond : 

PN 

M 

el 

eF 
BK 

Me 
x 

Producción nacional 

Importaciones 

C n um intennedi 

Consum final 

Formaci ' n bruta d capital 

Maleriales de construcción 

Exportacion s 

La inli rmación de cuentas nacionale 'e con

frontó con otra fuentes como: la Encuesta 

Anual Manufacturera, lo anuarios d omer

cio Ext rior, mini terio de Agri ultura y 

Mina , ECOPETROL, y la diferentes agre

miacione 1 que existen en Colombia. E to con 

el fin de ajustar lo datos y hacerlos con"lpati

bies con lo propósito d la inve tiga ión. 
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De la mi ma forma, fue necesario realizar los 

iguientes ajustes a los equilibri para te

ner concordancia con los objetivos de lo 

índices de precio del productor: 

• Eliminación de la variación de existen

cias, que e u n u o transitorio y corres

ponde al desfa e en el ti mpo enu-e 

of¡ rta y utilización. 

• Exclusión de la actividades ilegales . 

• Eliminación dios intracon umos en cada 

unidad primaria de producción. on e to 

e evitó que aqu Has actividad s n don

de 1 intra numo fueran itnponante , 

quedaran brepond rada . 

• Exclu. ión de actividade c mo produ -

ión , importación o exportación de esm -

ralda , a ronaves , buqu s , armas y 

animate luin . Esto, debid a la difi

cultad en ' u t ma d p.r cio~ . 

El uadro 3 muestra lo quilibri oferta-

utiliz ación a precios básicos para el nivel 

má agregado d clasificación en . 

Como uno de lo objetivo s len r indica

dores para los bienes producidos y consumi

do na ionalment ~ al valor de la pr ducción 

nacional se le re ' tÓ 1 valor de los bienes con 

de tino a la exportación para cumplir con 

e te propósilO (PYe = PN - X) . Por otra par

te, los bienes importado y producido y con-

umidos se cla ificaron. egún DE. El 

Cuadro 4 mue tra sta clasificación. 

Los equilibrio de oferta-utiliz ación según 

cn permitieron t ner un i tema de pon-
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Cuadro 3 

Equilibrio Oferta-Utilización 
(Millones de pesos) 

ellu PN M Oferta 
total 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 9.969.720 485.926 10.455.646 
Minería 2.526.079 20.556 2.546.635 
Industria 30.021 .339 10.641 .235 40.662 .574 
Totales 42.517.138 11.147.717 53.664.855 

ellu el eF 8K Me x Demanda 
tota l 

-- -

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 6.864.073 2.681.544 78.178 831 .851 10.455.646 
Minería 586 .324 135.423 275.935 1.548.953 2.546.635 
Industria 12.807.777 15.498.404 4.721.416 3.495.196 4.139.781 40.662.574 
Totales 20.258 .174 18.315.371 4.799 .594 3.771 .131 6.520 .585 53.664.855 

eL ~r:fr'n 
Bienes producidos y consumidos e importados 

Producción según CUODE 
(Millones de pesos) 

ellu Produci dos y consumidos 
-- ----

el eF 8K Me Totales 
- --- --- --- -

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 6.463 .784 2.595 .907 78.178 9.137.869 
Minerfa 565.768 135.423 275 .935 977.126 
Industria 8.873.236 12.951.487 1.258.908 2.797.927 25 .881 .558 
Totales 15.902.788 15.682.817 1.337.086 3.073.862 35.996.553 

I-~ --- - - --

ellu Importados 
- --- -- -- -- -

el eF 8K Me Totales 
- --~-- --

Agricultura, ganaderfa, caza, 
silvicultura y pesca 400 .289 85 .637 485.926 
Minería 20 .556 20 .556 
Industria 3.934 .541 2.546.917 3.462.508 697 .269 10.641 .235 
Totales 4.355.386 2.632.554 3.462.508 697.269 11.147.717 

3 1 
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deracione único y coherente que incluye 

también las otras dasificacion s: CVODE y 

procedencia de los bienes. De esta forma, se 

pueden construir índices como la suma agre

gada de su componentes. En el Cuadro 5 

se muestran las ponderacione para cada uno 

de los siete índice ,según da ificación ClIV 

de acuerdo con la procedencia del bien y 

clasificación CUODE. 

3. Ponderacionesflexibles 

a . Características y actualización de las 

ponderaciones flexibles 

A un nivel jerárquico inferior a la subclase 

xi ten los artículos y la cotizacione . E tas 

do agrupacione po een ponderacion , las 

cuate pueden variar en el tiempo, por cam

bios estructurales de la economía o porque, 

el qdrf) 5 

Sistema de índices de precios del productor 

Ponderaciones según CIIU, CUODE y procedencia de los bienes 
(Porcentaje) 

CIIU IPPBFN (1) 

CF BK MC Total 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 16,55 5,85 13,31 

MInería 0,86 8,98 2,05 

Industria 82,58 94 ,15 91 ,02 84 ,64 

Totales 100,00 100,00 100,00 100,00 

CIIU IPPBFI (2) 

CF BK Me Total 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 3,25 1,26 

Minería 

Industria 96,75 100,00 100,00 98,74 

Totales 100,00 100,00 100,00 100,00 

CIIU IPPE (3) IPPBFOI (4) IPPOF (5) IPPCI (6) IPPOI (7) 
(1) + (2) (1) + (3) (4) + (6) 

---
Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 12.76 10,26 13,17 33 ,88 20 ,41 

Minería 23,75 1,53 7,37 2,89 2,12 

Industria 63 ,49 88,21 79,46 63,22 77 ,47 

Totales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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simpl mente, algún artículo e dejó de pro

ducir, importar o exportar. Sin embargo, hay 

que recalcar que las modificacione a los 

harán si la cifra d producción 

por la respectiva ntidad oficial que 

las g nera, tienen un cambio ignificativo que 

ju tifique reestructurar lo pe os dentro de 

una subclase. 

La v ntajas de esta metodología e resumen 

en lo iguientes punto : 

• P rmit actualizar las ponderacione de los 

artículos, lo cual genera una mejor esti

mación tanto de los índic s en su nivel 

inti rior (subclase), como de los agr gados. 

• puede e cluir o in luir artículo , ante 

cambios e tructurale de la economía. 

E t 'oluciona el problema del anterior 

IPp, puco por tener ponderaciones fija ' en 

todo ' Jos artículo , era necesario con 'er

var un índice, in con iderar que u im

p rtancia relativa frente a los d má. 

artículo fuera casi nula. 

• E ' una metodología que permite implan

tar en mejor grado la media geométrica. 

E la medida se aproxima más a la estima

ción del efecto sustitución entre artícu-

1 s homogéneos . Por otra parte, la media 

geométrica conserva una consi tencia 

matemática, pue la variación entre pro

medio de precio e equival nte a la 

media de las variacione . 

• En cuanto a las cotizaciones, concretamen

t para lo producto agrícolas, e ta meto

dología permite asignar ponderaciones a 

lo pr cio de los productos de acuerdo 
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con lo lugares de producción. Así, los 

cambio en los precios se aproximan más 

al ob; tivo principal, el cual e medir la 

evolución de los precios del productor. 

b. Estructura de ponderaciones flexibles 

Los pe os de los artículos se e tablecieron 

con las mi ma fuentes u adas en el cálculo 

de la ponderaciones fijas. Por u parte, las 

ponderacione para las cotizacione apli

caron e clusivamente a lo pr cio agríco

la , con la información de valore de 

producción por departamentos para 19985 . 

G. Diseño de la lD.uestra 

Para t n r una buena estimación n lo índi-

ce d pr cio d 1 productor, c n idera-

ron bá icament do a pecto : I di ño de 

la muestra requerido para con truir 10 índi

ce , y la m tod 1 gía para mantener la mue -

tra vigente en el tiempo. 

El di 'eño muestral del i tema de pr cio del 

product r tiene como alcance dar resultados 

confiable ha ta el nivel de m nor agrega

ción llamado subclase. E ta agrupacione 

están c nformadas por artículo con cierta 

homogeneidad, con el objeto de pod r eva

luar el efecto sustitución a lo largo de los 

período , como también evitar el problema 

de tener índices de artículos e pecffico ,pues 

e to pueden desaparecer o ingresar por 

cambios estructurale de la economía. 

En un primer paso se conformaron marcos 

mue trale con los correspondiente listados 

de bienes producidos nacionalmente, impor

tados y exportados. Como egundo paso, 
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con el fin de evitar la volatilidad en la entra

da y alida de artículo , se eliminaron todos 

aquello que repre entaran el 15% inferior 

del total de la producción en cada subclase6 . 

Debido a que no e contó con un listado 

detallado de las unidades (empresas) que 

repre entan a cada artículo, con su respecti

va ponderación y cambios de precio en el 

tiempo, no e pudo realizar un muestreo 

probabilístico. No obstante, como ''proxi'' e 

usó 1 antiguo IPP-90 para calcular tamaños 

de mue tra por artículo, usando muestr o 

aleatorio imple aplicado a la variable 

cambio men ual de precio en el período 

1997 -1998 . E . to con el fin de alcanzar 

repre~ entati ¡dad p r artículo y por defecto 

garantizar la d ub la e. Con re pecto a la 

selección d la nlue tra, e ta se realizó de la 

siguiente forma: 

• Para los artÍCulos producido y con umi

do n el paí s utilizó el directorio de 

empre as de la Mue tra Mensual Manu

factur ra de 199 ", que abarcaba el 50% 

sup rior del total de producción por ar

tÍCulo . Po teriol"mente, se procedió a con

tactar cada empr sa, para cumplir con el 

tamaño de mue tra requerido, intentan

do tener la empresa má repre entati

vas p r artículo . 

• Para lo artículo importados o con de ti

no a la exp rtación, se usó como fuente 

el Directorio de Importaciones y Expor

taciones de la DIAN. El marco se comple

mentó con directorios empresariales los 

cuales cuentan con empresas que se de-

3 4 

dican a e t fin. Para la elección de las 

empre as, e tuvo en cuenta tanto el va

l r de xportación o importación como 

la frecuencia n que realizaban las opera

ciones en el año. 

Dado lo an terior, se alcanzó un tamaño 

muestral de 2.104 empresas, las cuales re

portan un total de 6.682 cotizaciones , re

partida egún procedencia entre 3 .965, 

1.915 Y 802 cotizacione de bienes produ

cidos y consumidos, importados y exporta

dos, re p tivamente. 

on r specto al mantenimiento de la mue -

tea, s ontará con un equipo de trabajo 

d di ado exclusivamente al seguimiento y 

depuración de la misma. Estos funciona

rio deben mantener actualizado un lista

do de empresas qu sirva de reemplaLo a 

aquellas qu no r p nen la información 

con la fr ' Ll n ia r querida , como también, 

realizarán ntinuos e ' tudio sobre l ~ 

artí ulo ' p (" incluir o excluir de acuerdo 

con I cambios en los patrones de oferta 

en Colombia. 

H. Cálculo de los índices 

Para el cálculo d l ¡ tema de precio del 

productor e utilizan ponderaciones fija 

ha ta el niv 1 subclase. Esta fueron calcula

da con ba e en las cuenta nacionales de 

1994, y e modificarán únicamente cuando 

haya un nuevo cambio de base. Dos nivel 

más bajo de agregación son los llamados 

artículos y cotizacione los cuales tendrán 

ponderaciones flexible (véase Sección F) . 
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1. Cálculo de índices elementales 

(subclase) a partir de ponderaciones 

flexibles 

El cálculo de un índice elemental (subclase) 

e da en cuatro fase : 

• Cálculo del r Jativo del precio para cada 

cotización i del artículo j: 

P!. , 
r } = ---

1 ,1 

Donde : 

p 

r = 

p f,l J 

PI- cio 

relativo 

• Cálculo del relativo promedio geométri

co ponderado (re) de toda la cotizacio

nes qu p rten cen al artículo j: 

re ) = ri [ r } ]u'l· 
/ f - J ' , / 

w/ = ponderación flexible de la cotización i 

n ¡ = núm ro d cotiza i nc del artículo j 

• Cálculo del relativo prom dio geométri

co ponderado r de todos lo . artículos que 

penen cen a la subcla e k: 

w ) = ponderación flexibl del artículo j 

n
k 

= núnlero de artículo de la subclase k 

• álculo del índice elemental para la 

subcla e k: 
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[k = ¡k • r k donde: J~ . 
1 / 1 / ) lUlIO/99= l OO 

Como se observó anteriormente al índice 

de cada subcla e e llega mediante medias 

geométrica pond radas. E ta estadí tica en 

lugar del promedio aritmético, se aproxi

ma más al efecto su titución entre artícu

los o establecimientos pue suaviza los 

cambios en pr cio cuando existe bastante 

variabilidad. Otro a pecto importante por 

comentar es la ponderación d las cotiza-

ciones. E ta hizo p n ando en lo artícu-

los de orig n agrícola, pu como el objeto 

e medir el cambio en precio del pro

ductor, se debe dar mayor ponderación a 

la cotizacione d los artículo de donde 

provienen lo alim nto ; e decir, la pon

deración de cada c tización dará de 

acuerdo con 1 valor de producción por 

región de lo diferente productos 

agropecuario . 

2. Cálculo de índices agregados con 

ponderacionesfijas 

Para el cálcul d índi e agregados se u a 

el índice d La p yr s , teniendo en cuenta 

el nivel jerárquico d las da ificaciones 

( ubclase , clase , grupo, divi ión, ección, 

gran ección y total) . Así, un índice agrega

do e calcula como el pr medio aritmético 

ponderado de 1 índices de agru paciones 

d nivel jerárquico inferior: 

¡ clase} = L. J'. w' 
/ ' o 

V's lIbrlasc lE. } 

¡ grupo} = L. J I . w l 
t / () 

'rielase l e ¡ 
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IdivisiÓn} = L I i • W i 
1 t O 

'Vgrupole} 

I sección} = L I f • W' 
( l O 

'Vdivisión le } 

I gran sección} = 
l 

Itotal = 
t 

LIt . w i 
t O 

'Vsección te} 

'Vgran sección l e IOlal 

llP i 

donde L w~ = L __ 0_ 

'Vfe } 'VIe} VP~ 
1 

VP~ : Valor producción en el período ba e 

de la agrupación j rárquica i del nivel 

inferior 

VP ti ; Valor producción en el período base 

d la agrupación jerárquica} del nivel 

sup rior 

El índice total pu d ser cualqui ra d lo 

iete índices enum rados en la cción U.E. 

Así, las pond racione para cada uno de ellos 

e tarán acorde con la e tructura de sus com

ponentes. Por ejemplo, para calcular la pon

deracione del IPP de bienes finales 

ofrecidos internamente (IPP-BFO/), se exclu

ye del total de producción de cada ubcla e, 

la destinada a con umo intermedio y a la 

exportación. Así, la producción hará referen

cia a los bienes producidos nacionalmente 

o importados con destino a la demanda fi

nal. Posteriormente la ponderación para una 
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subclase re pecto a la da e que la contiene, 

se con truye como el cociente de la produc-

ción de e ta dos agru pacion (en ambos 

casos excluyendo consumo intermedio y 

exportaciones). Estos paso e replican para 

obtener las ponderaciones en agru paciones 

de nivel jerárquico superior. 

l. Control de la inform.ación 

1. Formulario mensual 

La recolección de la información para el cál

culo del i tema de índices del productor se 

realiza mediant un formulario , l cual se 

envía men ualmente a los informante para 

qu a dilig nciado. Como egunda op ión, 

el Banco de la República, con I objeto d 

facilitar el envío de la informa ión , constru

yó una página n Internet que contiene di

cho formulario. 

2. Códigos de proceso 

La infonnación que llega e digitada y pro

ce ada en un programa que realiza el cálcu

lo d lo índice. Cada cotización re ibe un 

código de proceso, el cual indica la caracte

ri tica de cómo fue obtenido el precio para 

el me vig nte, con el fin de definir si dicha 

cotización entra al cálculo, y también, para 

hacerle eguimiento a los precio de los in

formantes . El siguiente cuadro muestra los 

distinto códigos de proceso que exist n en 

el si tema de precios del productor. 
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Cuadro 6 

Códigos de proceso del sistema de índices de precios del productor 

Cód igo Entra al Significado 

cálculo 

00 Sí El precio se obtuvo por el formulario. 

01 Sí El precio se obtuvo directamente del informante por teléfono. 

02 Sí El precio se obtuvo vía internet. 

03 Sí No se tuvo información. y se asume el precio del mes anterior. 

04 Sí No se tuvo información. y se aplica variación promedio del artículo. 

05 Sí No se tuvo información, se aplica una estimación exógena del precio. 

10 No Cambio de referencia. se espera al siguiente período para tener un precio comparable. 

12 No Cambio de moneda, se espera al siguiente precio para tener un precio comparable. 

13 No Cotización nueva, se espera al siguiente período para tener un precio comparable 

14 No La cotización se excluye definitivamente de la muestra. 

15 Sí No hubo transacción de importación o exportación del producto por motivos estacionales. Se asume el 
mismo precio en moneda extranjera. 

NOTAS 

Investigación realizada por la Sección de Estadística de la Subgerencia de Estudios Económicos, con la participa
ción principal de: Dora Alicia Mora P. , Eliana Rocio González M. , Carlos Huertas C. y Héctor Zárate S. El cálculo de 
las ponderaciones se realizó con la asesoría de Jorge Centanaro M. El programa de cálculo fue hecho por la firma 
SOFT-MANAGEMENT S.A. , con la asistencia por parte del Banco de la República de ¡os ingenieros de sistemas: 
Gustavo Adolfo Herrera N . y Jorge Alberto Gil P. Por último, se agradece la colaboración de todas las sucursales 
del Banco, las cuales prestaron su apoyo incondicional a la investigación, como también los comentarios de Julio 
Escobar P., José Tolosa B . y Hernando Vargas H. 

Empíricamente, una relación más directa se da entre el comerciante y el consumidor. 

No todos los bienes con destino a la exportación van directamente al consumidor. Por ejemplo, el café que se 
exporta es el trillado y es un bien intermedio. Sin embargo, para la economía doméstica es considerado un bien 
final. 

Aunque se toman ponderaciones de demanda final , en equilibrio oferta = demanda. 

FEDEPALMA, FEDEARROZ, FEDEPAPA, FENAVI , FEDECAFÉ, ASOCAÑA, CEGA, PROTABACO, COLTABACO, 
CONALGODÓN , FENALCE, ASOCOLFLORES, MINERALCO, INPA, SIEF, SAC, ANALAC, SIPSAy URPAS, en
tre otras. 

Fuente: Ministerio de Agricultura . 

En el caso de los artfculos importados, también se tuvo en cuenta la frecuencia de importación . 
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