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El presente trabajo es el resultado de un 

ejercicio de investigacibn en equipo de carácter documental y 

de campo, con el fin de responder a interrogante8 tales comor 

¿cuál em la situación real actual del sector industrial de 

higiene y belleza, con respecto al tratado der libre 

comercio ? g  cuAl os su posici6n en el marco de Za economía 

mexicana? ; 4 cuáles son los aspectos m á s  importantes de el 

tratado do libre comercio entre Mdxico-Estados Unidos-Canada! 

en caso de que se lleve a cabo dicho tratado? ; ¿cuáles 

podrían ser los efectos en el interior del sector higiene y 

bel leta? . 
Para este efecto, la presentación de los 

resultados de nuestra investigaci6n ser& en tdrminoc de 

síntesis y anilisis de la informaci6n obtenida en las 

diferentes fuentes, entre ellam se encuentra información 

obtenida der Climara Nacional der la Indústria de la Perfumería 

y Corrndticag Banco de M+xico y A . C .  Nielren Company, entre 

otras, coma las fuentes primarias, así mismo fueron 

consultados diferentes diarios y documentos oficiales de 

SECOFX . 
La estructura de nuestra invrstigaci¿n contiene en 

su primera parte el marco te6rico e hist6rico que sirven de 

introduccibn directa al t e m a  que nos ocupa, y que proporciona 

al lector un marco global. del desempello anterior a l a  d4cada 



de los 909, de la relación econhica del pals y una 

descripcih general del sector que estamos tratando. 

Como una segunda fase hacemos un análisis. de la 

economla mexicana, en cuanto a aquellos aspect os 

fundamentales que han representado una barrera para el 

crecimiento del rector industrial de higiene y belleza; 

también analizamos el interior del sector en la parte 

complementaria de este aspecto haciendo observaci6n de los 

efectos dentro del mismo. 

Dontro de una tercera fase realizarnos un análisis 

del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canada, 

as1 como los posibles efectos ante la posibilidad de la firma 

de un tratado similar en nuestro pals. 

Finalmente presentamos las perspesctivas del 

sector industrial de higiene y belleza ante el Tratado de? 

Libre Comercio y nuestras conclusiones al respecto. 

Esperando que nuestra trabajo sea interesante para 

el lector y le ayude a aclarar cualquier duda del sector 

Industrial al que está dedicado este anAlisis, incluimos 

todas las fuentes utilizadas y que pudieran ser utilizadas 

para profundizar aún más en algún terma en especifico. 
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11.- TEORICO. 

El desarrollo de la economfa mundial muestra a 

todas luces la tendencia a una globalixación. Esta 

globalizaci6n integra una vasta región cuyo potencial obliga 

a las industrias a fijar su objetivo en 61 y a sum gobiernos 

respectivos a apoyarles. Necesidad que obliga a lor paises de 

industria tradicional protegida a reorientar su papel hacia 

tal mercado mundial. 

Wdxico esta inmerso en estos cambios de la 

economía mundial y ello explica la significativa apertura 

comercial que empez6 a adoptar desde mediados de la década 

pasada ( pero estos cambios no son inducidos por la 

estructura productiva exclusivamente, pues el aspecto 

geogrifico tiene relativa importancia ).  En efecto, Móxico se 

encuentra en una etapa previa a la negociaci6n de diversos, 

acuerdos para el libre ccmercio con varios palareis sen Amdrica 

Latina, con Estados Unidos y eventualmente con Canada. Par 

ello es necesario reorientar su participación en el comercio 

mundial por un lado, y par el otro encaminar su estrategia de 

desarrollo industrial( y de ese modo su planta Q aparato 

productivo) hacia la coapetitividad. 

La globalitaci6n de los mercados es hoy una 

realidad contundente e irreversible. Para los 

industriales de todo el mundo, an concordancia con 

esta realidad, modernizar, actualizar y transformar 
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sus procesos productivos es una cuestión de! 

rupervivencia. "ser competitivos a nivel mundial ya 

no es una opción entre otras; hoy en día, es 

prbcticamento la ánica alternativa del productor 

moderno para permanecer en el mercado-.(G. Garcoba, 

19918 17). 

La estrategia competitiva es la búsqueda de una 

posici6n favorable! en un rector industrial! con erto se 

trata de establecer una situaci6n provechora y sostenible 

contra las fuerzas que determinan la competencia en el sector 

industrial. Dos cuestionas importantes sostienen l a  elección 

de la estrategia competitiva. La primera es el atractivo de 

los soctores industriales para la utilidad a largo plazo y 

lor factores que lo determinan. La segunda cuerti6n central, 

en la competitividad estratdgica son lor determinantes. de! una 

posición competitiva relativa dentro de un sector industrial. 

La estrategia competitiva debe surgir de una 

comprcnneick sofisticada do las reglas de competencia que 

determinan lo atractivo de un roctor industrial. Para la 

formulación de una E.C.  se deben tomar en cuenta 4 factores 

CldVe8 

factares internos 

a.- Fuerzas y debilidados de la empresa. 

b.- Valores personales de lor ejecutivos clave. 



factores externos 

a.- Aportación y riesgos del sector industrial(econ6micos y 

t4cnicor). 

b.- Expectativas sociales de más rmplitud.(wdro A> 
La esencia de l a  formulación do una E.C. consiste 

en relacionar una empresa con su medio ambiente. Aunque el 

entorno es relevante (abarca tanto fuerzas sociales como 

oconbicas), el aspecto clave del entorno de la empresa es e1 

sector o rectores industriales en las cuales compite. 

Antes de proseguir en nuestro estudio, se hace 

necesario definir al sectcrr Jndu8t rial , entendidndose Bste 

como un grupo de empresas que producen productos que son 

rustitutos cercanos entre si. La estructura de un sector 

industrial tiene una fuerte influencia al determinar los 

reglas del juego competitivas, as1 como las posibilidades 

estratdgicas potencialmei.rte disponibles para la empresa. Las 

fuerzas externas al rector industrial por lo general afectan 

a todas las empresas del sector industrial, la clave se 

encuentra en las distintas habilidades de las empresas a1 

enfrentarse a ellas. 

La competencia en un sector industrial tiene sus 

raíces en su estructura scon6mica fundamentalmente y va más 

alli del comportamiento de los competidores actuales. La 

situaci6n de la competencia en un sector indurtrial depende 

de S fuerzas competitivas básicas (segdin PORTER) I 



I-I 

U 



a .- Nuevos ingresos. 
b.- Amenaza de sustitutos. 

c.- Poder negociador de los compradores. 

d.- Poder negociador de los proveedores. 

m.- Rivalidad antre los actuales competidores. 

Los competidores son: los clientes, 1 os 

proveedore%, los surtitutos y los competidores potenciales. 

Las cinco fuerzas competitivas conjuntamente determinan la 

intensidad competitiva así como la rentabilidad del sector 

industrial, y la fuerza o fuerzas más poderosas son las que 

gobiernan y resultan cruciales desde el punto dm vista de la 

formulaci6n de la estrategia. 

El poder de cada una do? las  cinco fuerzas 

comprtitivas (PI una funci6n de la estructura de la industria, 

o las características econ6micas y tknicas básicas de un 

sector industrial. En cualquier sector industrial particular, 

no todas las fuerzas serán igualmente importantes, y los 

factores particulares estructurales que son importantes 

diferirán. Cada sector industrial es Qnico y tisne su propia 

estructuras las Fuerzas Competitivas permitiran señalar 

aquellos factores que son críticor para la cornpetoncia en un 

sector industrial, así como identificar las inovaciones 

estrat4gicas que mejorarían mayormente la utilidad del sector 

industrial. (cuadro 2) . 
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La segunda cuestión central en la E.C. e5 la 

posici6n relativa de la empresa dentro de, su rector 

industrial. El ubicarla determina si la utilidad de una 

empresa est& por arriba (3 por abajo del promedio del sector. 

La base fundamental del desempeño sobre el 

promedio a largo plazo es una ventaja competitiva. La ventaja 

competitiva nace primordialmente del valor que una empresa es 

capaz de crear para SUB compradores, que exceda el costo de 

esa empresa por crearlo. El valor es lo que los compradores 

estln dispuestos a pagar, y el valor superior resulta de 

ofrecer precios más bajos que lor competidores por beneficios 

equivalentes o por proporcionar beneficios únicos que 

justifiquen un precio mayor. 

La ventaja competitiva en un rector industrial 

puede ser realizada fuertemente por las 

interrelacionrs can unidades de negoc i os 

compitiendo en 1 os sectores industriales 

relacionador, si estas interrelaciones pueden 

realmente lograrse. Las interrelaciones entre las 

unidades de negocios son los medios principales por 

medio de lop cuales una empresa diverslficada crea 

valor, y as1 proporciona los cimientos para una 

estratega empresarial. (Porter, 1-e~ 72 ) .  

Hay dos tipos básicos de ventajas competitivas que 

puede poseer una empresa: Costos bajos y Diferenciación. Los 

dos tipos básicos de ventaja competitiva combinados con el 
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panorama de actividades para las cuales una empresa trata de 

alcanzarlas, nos lleva a tres estrategias gcsn4ricas para 

lograr el desempeño sobre el promedio an un sector 

industrial. 

1.- Liderazgo en costos. 

e. - Di f erenc i ac idn . 
3.- Enfoque o alta segmrntaci6n. 

Lar estrategias gcenbricas, son tácticas para 

superar el desempeño de los competidores en un sector 

industrial. (cuadro 3 ) .  

LImRAaaO TOTAL Ew co6ras 

Requiere de la construcción agresiva de 

instalaciones, capaces de producir grandes volúmenes en forma 

eficiente; de vigoroso empeño en la reducci6n de costos 

basados en la experiencia, de rigidos controles de costos y 

de gastos indirectos, evitar lair cuentas marginales, y la 

minimitacl6n de lorn costos en ireas como: servicio, fuerza de 

ventas, publicidad, rtc. Teniendo una posici6n de costos 

bajos se logra que l a  empresa obtenga rendimientos mayores en 

su sector industrial, a pesar de la presencia de una intensa 

competencia. Su posici6n da a la empresa una defensa contra 

la rivalidad entre cmpetidoresg y defiende a l a  empresa 

contra lor competidores poderoso; as1 como lo, calocaci6n de 

barreras de inqrsbso en t4rminos de economía de escala Q 

ventajas de costo. 
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Es la diferenciaci6n del producto o servicio que 

ofrece la empresa, creando algo qua sea percibido en el 

mercado como único. Los métodos para la diferenciación pueden 

tomar muchas formas, sin ernbargo lor de mls importancia son: 

diseno o imagen de marca. 
I 

La diferenciacih es una estrategia viable para I 

devengar rendimientos mayores al promedio en un sector 

industrial; ya que crea una posici6n defendible para 

enfrentarse a las S fuerzas competitivas, aunque en una forma 

distinta a la del liderarqo en costos. Proporciona ademlis, un 

aislamiento contra la rivalidad competitiva as1 como una 

lealtad del cliente frionte a posibles sustitutos. 

EMF- O ALTA SEOllEwfACION 

Consista en enfocarse sobre un grupo de 

compradores en particular, en un segmento de la linea del 

producto, o en un mercrdo gaogrAfico. La ertrateegia del 

enfoque esta construida para servir a un objetivo en 

particular, y cada política funcional esti formulada de 

acuerdo a ella. Se basa en la premisa de que la empresa puede 

as1 servir a su estrecho objetivo estrat6gico con más 

afectividad o eficacia que lor competidores que compiten en 

forma mis general. Su enfoque significa que, Q bién tiene una 

posici6n de bajo corto con su objetivo ertrat&gico, alta 

diferenciación o ambas. 
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Fundamentalmente los riesgos al buscar las 

estragins qen4ricar son doaa 

1.- Fallar en loqrar o mantener la estrategia 

(posicionamiento a la mitad) 1 

2.- Que el valor de la ventaja estratégica por alcanzarse 

erosione con la evolución del sector industrial. 

Dentro de este marco de, conrpetitividad se plantean 

las siguientes cuostionesr 

- Incrementar la competitividad en cal mercado internacional 

y a  no es una opción para los industriales mexicanos, es una 

necesidad vital de involucrarse exitosamente en un mundo cada 

vez mlrs  competitivo, mlrs qlobal y con mis riesgos, pera 

también lleno de oportunidadas. 

- El mundo de hoy y del futuro es realmente diferente, 

conformado de nuevos valores, Lar creatividad, el 

comportamiento socialmente responsable y la competitividad, 

vía la calidad, son factores que transforman el mundo con 

rapidez. 

-Aceptar esto nos conduc8 a dos reflexionesi 

a)En M6rico o aprendemos a producir bi6n o no podremos nunca 

aspirar a ser del primar mundo. 

b)El momento da nuestro país es el de la calidad, de hacer 

bibn las casar, precisamente por su importancia en la 

covolucih competitiva de nuestros productos y servicios, como 

catalizador del cambio productivo y de la calidad de vida de 

los mex icanos. 



- -  

Esta es la elacci6n que tienen en BUS manos cada 

uno de los sectoras industriales que conforman nuestra 

economla; es la alternativa que se les presenta ante la 

apertura comercial en nuestro país .  Afrontarla o no será 

cuestión de cada uno de ellos. 

Dentro de e8te contexto, la tesis fundamental de 

esta invrrtigaci6n as precisamente que perspectivas de 

inversión, de crecimiento, de competitividad primordialmente, 

tendrA el sector Higiene y Belleza frente a l  Tratado de Libre 

Comercio que está por firmarse. 
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111.- MARCO WSTORICO 

3.1.-LA 1-A MACiowAL Y EL OATI; 

El desarrollo industrial en nuestro pais, tuvo %us 

inicios en lor affos cuarentas y fu+ ampliamente impulsado por 

la demanda generada por los países participantes en la 

Segunda Guerra Mundial. 

Esta alternativa de crecer hacia el exterior se 

pas6 por alto, y el sector industrial se ocupo da1 mercado 

interno, de menor riesgo y amplios beneficios. i 

En los anos de los cincuentas, el sector moderno 

de la economía fue protegido por tarifas arancelarias y 

permisos de importación. A esta industria se le llamo 

0 '  infantil - 0  y se caracterizó por su ineficisncia, su 

producción y mala calidad. 

Con el objeto de hacer más competitiva a la 

industria, y reducir la iiwiercia inflacionaria se optó( en 

1986) por participar en el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio(blATT1. Con esta fin se eliminaron los 

permisos de importaci6n, se redujeron las tarifas 

arancelarias y so elaboró una estructura legal en materia de 

comercio exterior. 

No ha rristido ni un solo periodo porrevolucionario en que 

los sucesivos gobiernos ncl hayan hecho esfuerzos notorias, no 

del todo organizados, para crear lass condiciones propicias de 

un desarrollo econ6mico satisqactorio. 



3.2.-EL FI"CIA) ( IE"I 'O PARA EL DESARROLLO, m A C U L 0  EN EL 

FuruRo 

La realización de las proyector de desarrollo en 

10s palsies da! América Latina, hfrica y Aria, requirieron para 

su financiamiento de miles de millones da q~etrod6laree*~, que 

el mercado de los eurod6lares hizo posible por la decioii6n de 

l a  banca comercial, con el fin de reciclarlos. La banca 

comercial apoyaba con particular interés esta tendencia, como 

cauce a lor enormes problemas de liquidez que el propio mundo 

industrialitado no requería, debido a su estrategia 

antinflacionaria de limitado crecimiento. 

En los años de 1978 a 1982, la deuda de l a  rebgidn 

pas6 de 150 mil millones de dólares a 318 mil millones. Este 

endeudamiento se genaralizój las acciones bancarias 

descendieron y una fuerte preri6n política se centró en 

relacion a una falta de prudencia, el excesivo otorgamiento 

de créditos y en el manejo inadecuado de la política 

econ6mica en lor palser en desarrollo. 

Las soluciones fueron de naturaleza ortodoxa y 

tradicional-, aunque efectivas para la estabilidad del 

sistema y se fundaron cirn los cuatro principios operativos 

siguientes : 

a)Una reprogramaci6n de los planos para el vencimiento del 

principnl.(en el caso de Mxico, 2 años y 4 meses, de 

agosto de 1982 a diciembre de 1984). 
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b)Un convenio con el Fondo Monetario Internacional(..-) 

diseñado para estabilizar la economla mediante un severo 

ajuste en los sactorss interno y externo. 2 

c)El supuesto de que laas econoinlas de los países de la 

Organizacibn de Cooperaci6n y Desarrollo (OGDE) , crecerían 

do forma tal que SUI importaciones da bienes procedentes de 

las naciones deudoras coadyuvsrlan a la solución de los 

problemas financieros de értas últimas. 

d)Rtscurcpos frescos -*según se requiera- para complementar un 

creciente superávit de la balanza comercial como resultado, 

fundamentalmente, de l a  contracción de sus importaciones. 

Los ajustes del sector interno y externo, 

propuestos a los paises en desarrollo, no encontraron apoyo 

alguno. 

3.3.-I)iIFLAcIoW Y LAS TASAS DE 1- 

Las espectativaa y la dirminuci6n misma de la 

inflación en los paises industrializados, efectivamente, 

tuvieron como consecuencia un descenso en las tasa de 

interús. No obstante, tal dirminuci6n no correspondi6 a la de 

la inflación y las tasas continuaron por encima de los 

nivaleas de mediados de los setentas. 

Lo anterior se explica por el d4ficit presupuesta1 

y la sobrevaluación del dólar en los Estados Unidos de 

Norteam4ricai en Europa, por una mayor inflacibn y la 

-Evolución y perspectivas del problema de la deuda 

Latinoamericana- en Economla Nacional , Ene., 1984, No. 68. 
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necesidad de mostrar rendimientos más atractivos para 

contener la salida de capitales; en @ran Brc-tab, la tasa 

LIBOR aumcsntc3 en farma importante por la caída del precio del 

petr6leo; en Jap6n, la liberación del mercado financiero y el 

fortalecimiento del Yen, condujeron a una alza en el costo 

del dinero. 

LIS causas de la declinacián en la inflacidn en 

los países desarrollados, 0bedeci6 a l  carActer restrictivo de 

las políticas fiscal y manetaria; ubicaci6n de los objetivos 

antinflacionarios por encima de los de crécimiento y empleo; 

l a  disminuci6n de l a  demanda en muchos sectores de la 

economía mundial, y el exceso de oferta en proáuctos blaiicois 

como el p+troleo, los metales y algunos productos agrícolas. 

De una tasa de inflaci6n de 4.8% en 1984, pas6 a 

una de 3.3% en 19BS en 10s industrialirados. Para los 

1 0  Siete Grandes se mantuvo una reducci6n del 4.1% al 3.6%, 

con la perspectiva de una reducción adicional para 19B6, 

En la mayoría de las economías latinoaméricanas, 

no abstante su lento crecimiento y la definicidn en los 

países industrializados, l a  inflaci6n se intensific6; la tasa 

media pasó del 185% en 1984 a l  330% en 1985, las excepciones 

fueron Barbados, Haití, Honduras, PanamA y Venezuela em los 

que la inflrci6n fue menor a1 lo%, los casos inquientantes 

fueron los de PerQ(170%), Brasil <€!la%), Nicaraguat2WA), 

Argentina (468%) y Bolivia (300%) .) 



La% medidas para contrarrestar el fenheno en 

Bolivia, Argentina y Pera fueron desde las mis liberales, 

como la libertad del tipo de cambio, hasta las tradicionales 

como el control de precios y la restricción fiscal y 

monetaria. 

Los resultados de las políticas mencionadas en 

Venezuela y Costa Rica fueron positivos en el corto plazo; el 

caso de! Brasil fue, insuperable, dadas las espectativas 

inflacionarias, la expansión de los medios de pago y las I 

remuneraciones reales; en México la tendencia a l a  ba ja ,  

desde mediados de 1983, fue superada por l a  polltica 

expansiva del gasto p6blico y las repercusiones en el tipo de 

cambio; paises como Nicaragua, El Salvador y Guatemala, 

tuvieron aumentos sin precedentes. 

3.4.-EL PIB EN LO6 PAI- DESAILROLLAWG Y SUS C0Ia;ECUEMQAS 

EwLo6woDEsAIRoLLuDoG 

En relaci6n a1 tercer principio operativo en la 

negociaci6n dr la deuda; et1 Grupo de los Cinco** formado por 

loa, paises de la República Federal de Alemania, Estados 

Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido, exprtes6 los 

concepto& siguientes sbbre la economir internacional, el 

mercado de divisas y su opinión en materia de polltica 

econ6mica. 

Indicaron que los tipos de cambio deben 

considerar las condiciones económicas reales, por lo que 

promoverin, estrechamente, el aumento ordenado del valor de 



sus monedas en relación al d6lar estadounidense. 

Dwtclarrron (el 22 de septiembre de 1985) continuar 

con una política econ6mica que asegure el crecimiento, 

reduzca la inflación, la participacihn activa e inovadora del 

rector privado, ,*la desregulación del comercia exterior para 

mejorar las balanzas de pago- y por áltimo, la liberaci6n y 

modernización de! sue marcador financieros. 

Asimismo, ratificaron la dsclaraci6n hecha en 

Bonn, en maya del mismo ano, para bel cual pronosticaron un 

crecimiento del 3x1 en contraerte con el crecimiento negativa 

del 0.7% registrado en 198Z. 

**La reauporaoi6n moordmica & tor poi- 

Ln&otriaii.dom aumplió w tamer &o &rent* a-8 

habhndo dkmimiido La ¿L.pairidod obomrvd en 1- 

taror & crmuirnUnto mntrm - u-, Europa 

occi&ntal y Japón m n  í e a  y íow. t i n  embargo *I 

clscCmUnto aombinodo &l p t a  d. mator, p a í m  fué 

mn 19.3 dr a . m .  muy por &aJo do la dr 4.- 

i u q i m t r a i d s  m l  &O anterior ¿obL¿o princrCpaSimntm a La 

p&rdi¿a ck dirumimmo & L a  eaonomía í.tadounL&m8 La 

Wal habí a rmgirlMd0 on í n u  un crmcLmionto 

mJCtrcroidCncui0 ” 

* 3.-#oLa Economía Mundial, Situacidn y Perspectivas** en 

Economf a Nacional , Feb . , 1986, No .69, p 30. 
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El crecimiento de la economía norteamericana en 

198s fue de 2.3%, menor al promedio de los industrializados 

del e.8%. Este factor y la fortaleza de su moneda reprimieron 

lau importaciones efectuadas al pals. 

La producción industrial creci6 2.1% en 

comparación con el 6.5% y el 16.7 % alcanzadas en 1384 

raspectivamante. 

i 
I 

La disminución en la actividad industrial, acentuo 

l a  baja en la inversión y como consecuencia una menor tasa en 

la utilizaci6n de l a  capacidad instalada(8lX). No obstante la 

tasa de desempleo disminuye5 con el apoyo dinámico del sector 

da servicios. 

El alto valor del dólar norteamericano deteriot-6 

l a r  exportaciones y Cud cal freno a la producción y el empleo 

en a i l  sector manufacturero! la dirmunuci6n en el gasto 

personal, propiciada por una alta relaci6n deuda r ingreso y 

motor del crecimiento en los dos años anteriores, tambidn 

contribuy6. 

En contraste la exprnri6n de la economfa 

canadiense continu6 en 1903, previhdora un crecimiento del 

4 X ,  mismo que le permiti6 disminuir en casi un punta 

porcentual la tasa de dssempleo(de 11% a 1003%). 

La economía canadiense +u& impulsada por e1 

repunte en la reconstituci6n de invrntarior, en el gasto de 

los consumidores y en la inversi6n a las amp re sac^. El efecto 

del deterioro comercial con los Estados Unidos, por la baja 
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en sus exportaciones, y considerando que es su primer socia 

comercial, fu+ superado por esos factores. 

En Europa Occidental, no obstante la aplicación de 

políticas fiscales restrictivas para contener la inflaci6n y 

la disminución en el volum4n de exportaciones hacia los 

Estados Unidos, la mayorla de los países mantuvieron su 

recuperación. 

En filemania Federal el crecimiento de la economía 

fu+ del 2.M con base en el impulso de la demanda interna, 

mediante el gasto gubernamental y la pollticar monetaria; en 

1984 mar registró un incremento del 2.7%. 

CS partir de 1982, en Francia se implantó un 

programa de austeridad, pricticámente el crecimiento 

acon6mico fu6 nulo y gmnerb 2.4 millones do desempleados. 

En 1983, al Producto Interno Bruto crecid 1.3%; al 

beneficio del programa consirti6 en un aumento de la 

inverrsi6n a l a s  empresas, mejarando las perspectivas a 

mediano plazo. 

En Italia, después de un fuerte retroceso en el 

PIB,  en el periodo de 1981 a 19éO3, se obtuvo una recuperación 

en lor dos anas siguientes, cercana al 2%. El avance no se 

raflrj6 en la tosa d% dssacupaci6n y esta paró del 10.4% en 

1984 al 11.1% en 1985. 



La Gran Bratalla, debilitó su posici6n fiscal, en 

forma prudente, como consecuencia, la economia registr6 un 

crecimiento aproximado del 3.S%, superior al 2.4% en 1984. 

El dinamismo no contrarest6 el desempleo, la tasa 

fu6 mayor a la de 1984. 

LOP demás paises europeos fueron influenciado9 por 

la recuperación de estos palses a un menor ritmo de 

crecimiento. 

En Japón el PNB creció 4.6% en 1985, el m á s  alto 

de! lor paisas indumtrializados( si bien, menor al 5.8% del 

ano anterior, paro suficiente para sostener la reducida tasa 

de desempleo(2.SX a 3%) 

-La disminuci6n del ritmo de crecimiento del 

conjunto de paises mas avanzados provocó una 

retractación del comercio internacional, al grado 

qua el volumen de +ste apenas creció 3% (on ip.l 

fu6 &l #l. El valor de les exportaciones se 

estancó, ya que fueron sólo 1% mAs altar en 

t6rminor de dólares, que el ano anterior, lo que 

contrasta con el aumento del 17% alcanzado en 1984, 

La calda de las exportaciones petroleras tanto en 

t6rminos de valor como voltímen, Jug6 un papel 

importante en la evolución del comercio mundial 

durante 1985, en tanto que las exportaciones de loa 

palsem no petroleros aumentaron apenas 4%, cifra 

que equivale a la tercera parte del incremento del 
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4 ano anterior** 

Los precios de las materias primar hablan 

permanecido mstables(20X menores a los de 1980) en los afbs 

anteriores. Sin embargo, en 1983 vuelven a caer un 12% 

adicional en términos de d6larcas, por el estancamiento en la 

demanda de, los países europeos y un esceso en su praducci6nz 

la alta inflaci6n y el alto valor del d6lar tambih 

agravaron. 

#*En conjunto, el ritmo de expansi6n de los países 

en desarrollo re redujo considerablemente en 1'3B5, 

como consecuencia de la retracci6n en l a  demanda de 

10% paises industriales y de la menor efectividad 

de lor procesos de ajuste implantador(sic). 

Después de tres afios de, tasas de crecimiento del 

producto, inferiores al de la población, en 1984 el 

PIB de los países en desarrollo se increment6 en 

3.7Xg pero, las estimaciones preliminares se! 

apuntan para 1985 a una tara de apenas i2.894- 

El bajo ritmo de lar exportaciones de los países 

1 OB 

en 

desarrollo, la caida del precio de las materias primas, el 

proteccionismo que enfrentan las exportaciones de sus 

manufacturar y el lastre de la creciente deuda externa 

disminuyeron los fondos para inversión. 



El gasto de muchos países en desarrollo rebas6 los 

limitaos permitidos, provocando mayoter niveles de inflacidn. 

La adversa oituaci6n económica internacional impactó, 

tambión, a las naciones asihticas exportadoras de! 

manufacturarg en Taiwan(de 1984 a 1985) al PNB par6 de 10.6% 

a 5.4%; en el mismo lapso Hong Kong, de 9.6% a 4.2%; Corea 

del Sur da 7.5% a 4% y Singapur de 8.EX a un crecimiento 

nulo. 

La riturci6n ae tor& rnhr dificil para las 

naciones exportadoras de petróleo en razón a la calda del 

precio y del volumen del producto; de un crecimiento del 2% 

en 1984 obtuvieron un crecimiento cercano a l  1X,incrementando 

m i s  aún su deficit en cuenta corriente. Por la 

correspondiente al continente africano, el crecimiento del 

PIB fué de solo 2% para continuar con l a  tendencia a la baja 

del ingreso percApita en cinco afios. 

#*El efecto combinada de las políticas de ajuste; la 

permanencia dar altos niveles en lar tasas de! 

interór, especialmente de lor palser de l a  OCDE; el 

continuado deterioro de lor t+rminos de intercambio 

comercial# y ( . . . I  el inesperado descenso de los 

armprhtitoa de la banca comercial a CSmérica Latina, 

pueden ser claramente ilustrados (sic) por las 

siguientes cifras, que %e aplican por igual a todas 
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b las regi6nesea . 
a) Con Base en 1980 el deterioro en el intercambio comercial 

es de un 16% hasta la frcha(1986). 

b) La ralaciCIn entre pago de intereses y exportación de 

bienes y servicios pas6 de un 20% en 1980 a 36% en 198s. 

c) El monto acumulado die capital de 1983 a 1985 fui de 18 mil 

millones de dólares, misma que representa la mitad ingresado 

en el periodo 1980-1981. 

d) En el paríodo (1-3-1985) los pagos por intereses y las 

remesas de utilidades fueron 105 mil millones de d6lares, lo 

que se traduce en una transferencia negativa de recursos de 

87 mil millones de dólares. En 1985 sblo ingresaron 5 mil 

millones de d6larere a Am+rica Latina y 35 mil millones fueron 

los erogados en pagos de intereses y remesas de utilidades. 

El sector externo de nuestras economlas se ha 

caracterizado por un esfuerzo semejante: 

1) Lar importaciones habían alcanzado los 90 mil millones de 

dólarms en 1980 y cayeron a 60 mil millones a partir de 1983. 

e) Las exportaciones afectadas por e1 deterioro en el 

intercambio, han permanecido cercanas a 90 mil millones de 

dólares, contra 89 mil millones en 1980. 

4Evoluci6n y Perspectivas del Problema de la Deuda 

clatinoamericana- .Loc.~it . 
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3) En correspondoncia, la balanza comercial se ha 

fortalecido; de un déficit de 2 mil millones de dólares en 

1980, pasó a un superivit de 34 mil millones de dólares en 

1985 . 
4) Las cuentas corr ienter , -mejoraron dramit icamante- de 40 

mil millones da d61ares en 1981 y 1982(sic) a un equilibrio 

virtual, en 1984, y a un ddficit de 4 mil millones de d6larerei 
~ 

I 

en 1965. I 

I 5) La deuda externa creci6 8% en 19831 4.3% en 1989 y 2.5% en 

1985. Contrarrstando con las taras aproximadas del 20% entre 

1978 y 19811. El supuesto crecimiento y bienestar todavía tuvo 

que pagar mis8 

a) El producto interno bruto per cipita ha descendido mis de 

10% desde 1980. 

b) €1 desempleo urbano en Latinoamérica es n i h  alto que en 

1980. 

c )  Los salarios reales han descendido, se requieren 5 o 6 

años de crecimiento sostenido para alcanzar los niveles do 

1980. 

d )  La inflacih, objetivo de los programas de ajuste, se 

incrementó de 57% en 1980 y 81% en 1982, a 144% en 1985 (con 

exclusión de Bolivia y Cuba). 

I 

Se han recomendado límites precisos a las 

transferencias negativas, con el fin de permitir el 

crecimiento (Consenso de Cartagenal o incluso SU 

desconocimiento (La Habana). 



La respuesta so d i 6  en octubre de 1985, James 

Baker,  Secretario del Tesoro en los Estados Unidos, propuso 

el programa para el crecimiento sostenido, en las reuniones 

dm1 Fondo Monetaria Internacional y del Banco Mundial en 

seal, Corea, 

En este programa se sugiere que la Banca Comercial 

y la Multilateral da Desarrollo incrrmentarrn, en los anos de 

1986 a 1988, 40 mil millones der dólares a 15 naciones 

deudoras de cerca de 430 mil millones, que eroqabian a i us  

acreedores casi 40 mil. millones anuales únicamente por 

concepto de intcsreses, 

Los primeros acuerdos sobre la deuda (198E y 1908) con 

el Fondo Monetaria Internacional, bajo el primer principio 

operativo, sola consideraron la restructuraci6n de lore 

vencimientos en al corto plazo, esto ocasionó *eacumulaciones 

inmanejables-. 

* * A s í ,  a mediados de 1984, México negoció el primer 

que acuerdo multianual der restructuraci6n, 

comprandía vencimientos de 1983 a 1990 e incluía 

una reprogramación(...) de toda la deuda y no solo 

do aquella pagadera en e1 futuro inmediato, Estos 

acuerdos, conocidos corno ~~myra~*, implicaron cierta 

alivio, pero tambihn conllevaron el pago total de 

intermsee a tasas de, mercado. Muchos paises ahora 

adoptan estas acuerdas**. 6 

LOC .cit. 



Estos acuerdos siguieron haciendo hincapi6 en al 

ajuste a costa del crecimiento y los resultados ya se han 

expresado con anterioridad. No obstante retomemos la 

situacibn de nuestro país .  

De 1982 a 1986 el país se encuentra en una 

situación difícil por la fluctuaci6n del precio del petr6le0, 

principal mercancía de exportación, y por la restructuración I 

I 
de su deuda externa. En 1986, los interesas alcanzaron cal 52% I 

~ 

I 
del valor de las mercancías exportadas y un tercio de las 1 

exportaciones de bienes 'y servicios. M6xico requería entonces 

y hoy tambih, exportar m i s  e importar menos. 

PPMZ 1995 
Como reflejo de l a  mejoría econbinica de 1984, el 

producto interno bruta en 1985 crece 4%; la tendencia es 

positiva an lor primeros siete meses, pero la economía vuelve 

a entrar en una etapa recesiva en l a  última parte del ano 

hasta la mitad de 1986. 

Los rectores mis dinlwnicos son el industrial con 

un crecimiento da 4.5%, el agropecuaria, por tercer ano 

ConsaKutivo, alrededor de 3.236 y el de servicios con 3.8%. 

La inversión fu6 positivatl3%), en,bare al nivel 

bajo de 1984, pero comparable a los niveles altos der los anosi 

previos a la crísis continua rezagada. 
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La recuperaci6n en la producción e inveroi6n 

explica la generación de empleo, un poco mis de la mitad dc  

los $50 mil, generador en los tres anos anteriores; se estim6 

un mínimo anual de 750 mil. 

-= 
Se supone en este ano en mayor grado por l a  

represión en los precios de la canasta bisica. 

Las espectativas hacía la economía y los efectos en e1 

mercado cambiario, nulificaron los logros del crecimiento e 

indujeron a un periodo recesivo. 

No obstante? el propósito gubernamental de reducir 

el gasto en 830 mil millones de pesor, -principal factor 

inflacionario-, éste rebasa en le% el autorizado y frustra el 
propósito de reducir el darmquilibrio financiero del sector 

público! cal d&ficit pdblico mantiene una relaci6n semejante 

a los tres anPs anteriorasr 9.4% en 1983, 9.1% en 1984 y 9.6 

cien 19831 lar metas originales fueron 8.4X,5.5% y 4.5%. 

€1 argumento para explicar las desviaciones en 

las metas financieras es: la disminucibn en 1300 millones de 

d6lares en lor ingresos por +1 petr6lao. Sin embargo, esa 

disminución se compensó con 1700 millones por la reducci6n en 

las tasas internacionales de interh. 

Se ha senalado como factor del dbficit fiscal, el 

aumento en las tasar de inter&% internas; pues a mayor 

d6ficit m&s intereses y a mayor intereses mis d4ficit. 



En el ano, efectivamente, el gasto público fue 

presionado por los interesas de la deuda interna; 

ropre8entando el 30% del gasto neto y fueron lor segundos, 

despuh del gasto corriente. 

El fuerte déficit del sector paraestatal explica 

el problema financiero del rector público en l O O X ,  

considerando el rujeto a control presupuesta1 como el no 

controlado. 

Otra manera de ver o afirmar la anteriormente 

expresado, es considerar que el 70% de la deuda externa se! 

utiliza para financiar tal déficit. Con 1985 son cuatro af3opii 

del deterioro de lor salarios reales cmo consecuencia de la 

inf laci6n. 

Asimismo, se present6 una derintermrdiaciém 

financiera, no obstante las elevadas tasar de intsrós, para 

cubrir el efecto de la inflaci6n comparable con el exterior 

para cubrir el riesgo canbiario. 

La causa estuvo en la creciente incertidumbre y 

desconfianza sobre lar perspectivas del pals, lo que trajo 

con sigo una fuerte demanda de d6laras y consecuentemente la 

dirminuci6n en la captacidn y financiamiento del sistema. 

Si consideramos los requerimientos del ahorro para 

financiar el déficit pdblico, al final del aRo %e agudirim la 

escasez del financiamiento. 



t24zmf3CQRRIENTE.1985 

El rezago en el deslizamiento del tipo de cambio9 

desde finales de 1984, en comparaci6n al diferencial de 

inflaciónes centre Mdxico y sus Bocios commrcialer, deteriora 

las cuentas con el exterior. 

Dabemor agregar el dinrrnirmo rn las importaciones 

por la retactivaci6n econ6mica y obtener un ddficit de 600 

millones de d6lareo. Se hace evidente la dificultad para 

cubrir servicios de l a  deuda. I 

EST I MAC PCSRCS 1984 
El crecimiento esstimado para 1986 fu+ establecido 

entre -1.0 a 1.0%, la in+laci6n (diciembre a diciembre) fue 

ubicada entre 45% y §U% con la perspectivh de disminuir. Lor 

precios del petróleo tienden a la baja, pero no sa astableció 

el monto, para no provocar espectativar negativas1 se estim6 

estables las tasas de interds internacionales; se previó un 

incremento de la deuda externa ern SO00 millones de dólares en 

tdrminos nominales y para la interna una disminución del 13% 

en tórminos reales; 01 corto promedio porcentual se previó 

elevado para el primer semestre y se dijo disminuirla em el 

sagundo. 

tos, objetivos de la polltica económica son, el 

combate a la inflación y la reducci6n del dóficit 

gubernamental a 4.9% del F I B .  Para esto, el gobierno buscará 

reducir el gasto en forma real y rrumrntari los ingresos 

mediante el incremento de precios y tarifas dar los bienes y 
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servicios que produce, y la instrumentación de una reforma 

fiscal que incluy6 mayares gravimener y medidas para evitar 

la ovación fiscal; ademh, de algunos impuestos transitorios 

a bienes no indispensables, destinados al Programa der 

Riconrtrucci6n Nacional. 

DI, los ingresos totales (14.1 billones de paros),  

lor provenientos de impumstos (8.14 billones) consideran un 

aumento nominal de 68.6%. Las estimaciones de crecimiento 

fueron de : 52.3% para el ISR; 60.3% para el IVA! 92.6% para 

impuestos espmciales y 115% para comercio exterior; de esa 

manera lar. carga imporitiva crecería de 10% a 10.89% del PIB, 

la cual se vió reducida en el perido 1984-1985. 

Los do% objetivos de la polftica exon6mica para 

1986 ertin dirigidom a subsanar el 9 -  gran" desequilibrio 

fiscal, mientras que para el desequilibrio externo, la 

política comercial enmarca la centrada de nuestro país a l  

GATT; lo cual ocasionar& efectos inflacionarios miss  tarde. 

En los años de 1984 y 1985 las reducciones del 

garto estaban dirigidas en un 70% hacia la inversi6n y un 30% 

al gasto corriente. Durante 19B6 se bure6 invertir los 

porcentajes, para no afectar a la actividad productiva 

nacional. 



? 

En los años anteriores eel gasto programable tiende 

a disminuir y el no programable a mantenerse conratante. Sin 

embargo, es característico de la economía mexicana las 

aumentos constantes en el gasto pciblico, las cuales provocan 

incrementos en la inflación y a la vez elevaci6n en las tasas 

de inter& donr&sticas, las que repercuten nuevamente en el 

d+ficit y así sucesivamente. Con el fin de evitar el **círculo 

vicioso** se instrumentan mecanismos de control en el 

ajrrcicio del gasto. ? 

**Son pocos los expertos que consideran quo en M+xico, incluso 

con planeaci6n y programaci6n de inversi6n en escala 

nacional, pueda volver a alcanrarscr ficilmente en el futuro 

cercano -pero para un futuro bartante largo- la tasa de 

crecimiento registrada en los anor cuarenta (7% anual 

equivalente a mAs da 4% percApita(sic1 y en los cincuenta (&% 

anual, que es igual al 3% percipita(ric)) . 



IV --- ANALISIS DE LA E V A  MEXICANA 

Consideramos que para hacer un anilisis más 

acertado del rector al que se refiere esta terina, debemos 

iniciar por descubrir aquellos puntos de la economía nacional 

I 

que afectan de un modo directo al ramo industrial en 

cuesti&t, por eso, en 6ste apartado haremos menci6n a los 

temas blrricos de la mconomía que afectan a el sector de 

higiene y belleza en aspectos estructurales. 

4.1 .-mmIEWTE $oowo#co DuaacAwo 

Para poder evaluar nuestro sector con datos 

concretos proponer BU situacibn real actual, debemos 

remitirnos a la perspectiva econ6mica proporcionada por el 

Banco de M6x ico. 

Debemos aclarar, qua para tener un marco económico 

que nos pudiera servir de referencia, tomamos del mismo Banco 

de Wxico, datos econ6micos de loo últimos diez años, de los 

cuales mencionaremos como base a 1980, por ser el aBo que 

ofreci6 lor mejores resultados scon6micos de los últimos 

dietgasimismo mencionaremos a 1982 como el año que di6 inicio 

a una crisi económica, que para el pals ha representado una 

barrera infranqueable, y finalmente, los ¿años 1988, 1989 y 

1990 como loa, últimos acontecidos y de los cuales se pueden 

preveer algunos resultados o tendencias. 
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Hacienda UBO de esta fuente como opción de primera mano 

consideremos los resultados ofrecido8 por @st@ sector en el 

ano 1990, as1 C O ~ Q  para efecto de adlispis de tendencia, los 

anos 1988- 1989 . 
Podemos iniciar observando al inerrmento acelerado 

sucedido an los últimos diez anos, en loss rubror de inflacibn 

y devaluaci6n de nuestra monsdap y darnos cuenta que s i  

tomamos cama bare al 100% Q 1980, l a  inflaci6n promedio de 

nuestro país ha sido de lS0.S voceo hasta 1990, asimismo, la 

devaluaci6n representa unas 126.5 veces en promedio. (ver 

grifica 1.1) . 
Esto implica que la crisis económica que ha 

afectado al país, fuara m&s notoria, ha partir del crac 

burrati1 da 1987, llegando a indices que el gobierno mexicano 

considera como tolerables. 

Para efectuar controles efectivos a la inflación y 

devaluación respectivamente, el gobierno di6 respuesta con el 

establacimienta del PSE (Pacto de Solidaridad Econbtnica), en 

diciembre de! 1987, mismo que inició con un incremento del 15% 

al salario mínimo, impartantee ajustes a los precios, 

dsvaluación de1 tipo de cambio controlado, reducci6n d e  

aranceles, eliminaci6n de la sobretasa del 5% del Impuesto 

Qenaral de Importación! y congelamiento de precios, salarios 

y tipo d e  cambio a partir de marzo de 1988. 
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Sí la gráfica anterior nos muestra en escala 

ascendente la situación inflacionaria y devaluatoria de 

nuestra economía, y como efecto, l a  pérdida del poder 

adquisitivo de nuestra moneda, debemos tomar en conridaracibn 

l a  capacidad real de compra do los consumidores, misma que ha 

disminuido en un 56% a partir de 1980, es decir, de todos 

aquellos artículos que en 1980 un trabajador podía comprat- 

con un salario mínimo, durante 1990 s6lo pudo adquirir el 44% 

y se estima que para 1991 sólo sea el 41%. Como puede 

apreciarse, esto nos indica no sólo lor efectos que erosionan 

la capacidad de compra da los consurnidores, sino que al mismo 

tiempo, la limitante de la industria al lanzar nuevos 

productos al mercado.(Ver gráfica 1.2). 

Es decir, considerando a 1980 como nuestra base, 

observaremos los incrementos en el salario mínimo, como la 

línea inferior y los incrementos en los precios como la lí'neca 

superior; los cuadros de la parte inferior representan los 

porcentajes de capacidad de compra real del salario mínimo. 

A s í  pues, e8 a partir de 19)83, derpui. de la primera 

devaluaci6n de la década, un año antes, que el salario 

comienza a perder su capacidad adquisitiva con un 82% de 

capacidad real, hasta llegar tan solo a un 44% en 1990 con 

relación a 1980, 



127508 



A 5u vez, la población económicamente activa se ha 

mantenido en ocupación, s6l0 que los canales formales de 

empleo no han sido capaces de sostener el crecimiento da 

+Sta, por lo que se ha visto obligada en los últimos affoe a 

incidir en la opción proporcionada por el subempleo, para de 

este modo, originar ingresos que la mantengan con un nivel de 

vida, en algunos casos superior al del salario mlnimo. Esta 

tendencia a dirigirse al eiubempleo se ha visto incrementada 

considerablemente y parece que seguirá siendo una opción muy 

recurrida con miras a crecer mis cada año, a1 no ser capaz l a  

industria en general de ofrecer opciones de empleo.(ver 

gráfica 1.3) . 
En la grdfica podemos observar como la poblacion 

econ6micamente activa ha pasado de 22 millones, en 1980, a 

31.5 millones an 1990, es decir, hubo un crecimiento del 

57.S'JI en loo últimos diez años, lo que implica mayor fuerza 

da trabajo que compite por un empieo en el mercado, asimismo 

aumento el ndimero de compradores potenciales. Sin embargo, 

estos no re emplean en 10s canales formales y ayudan a 

engrosar las filar del subempleo y darempleo respectivamente, 

ya qua en 1980, por ejemplo, de una población econ6micamente 

activa de 22 millones el 85% contaba con un empleo formal, el 

8% se ocupaba en e1 subempleo y finalmente un 7% se 

encontraba desempleado. Fnra 1990 da 31.5 millones d e  

personas acondmicamnte activas, el 71% ocupan un empleo 

formal; el 16% se ocupa en al subempleo y finalmente el 13% 

42 

I. . . . . - . .I. .. . , uI1 . ." _I - 



f 

Y 

i 

i 
.................. : .......................... 

i 
i 

8 ’ 1 )  i 
! ! 
L.; ..... i ....... i ...... ii../..i.i.i .................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

a 

(i 



se encuentra desempleada. Lo anterior implica que del 

crecimiento del 57.5% la industria rolo ha sido capar de 

absorber un 31.8%, lo cual nos indica el lento crecimiento de 

la misma con los áltimos diet años y el incrementa 

desproporcionado en el subempleo y desempleo. 

flslmismo debemos observar el grado de 

endeudamiento a que esti sometido nuestro pals, para 

descubrir más adelanto, coma ésto se refleja en el sector en 

cuertián, al analizar su sistema de financiamiento e 

inversi6n. Partiendo de asta base, en la gráfica 1.4 podremos 

ob8ervar el monto del endeudamiento, en miles de millones de 

d6lares, Contraído por el gobierno con institucionec 

bancarias del extranjero y como aste ha sido controlado y 

disminuido, según datos del Banco de M6xicol simultáneamente, 

podemos observar los niveles crecientes de deuda interna con 

la intencibn de reducir los altos costos de financiamianto 

con moneda extranjera ante la devaluación gradual y promover 

l a  inversión, con base en los propios racurso~ del pals a un 

corto mis bajo, así como con la repatriaci6n de capitales y 

la modernización de la banca al reprivatizarse y volverse más 

competitiva, de tal modo que pueda ofrecer majores planes de 

financiamiento. 
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As1 puesr para 1980, el monto de la deuda 

externa era dr 30,700 millones de dólares y la deuda interna 

era de 27,500 millones de! dólares, por tanto la deuda total 

era de 78,eOO millones da, dólares, correspondiendo el 3 S . W  a 

la deuda interna. Para 1990 la deuda total fue de 155,500 

millones de dc5lares( 96,600 por deuda externa y 58,900 por 

deuda interna) de los cuales el 37.9% corresponde a deuda 

interna. Este ligero crecimiento de deuda interna del 2.7% 

sobre deuda externa se debe principalmente al deseo de 

recuperar capital nacional invertido en el extranjero vía 

reprtriaci6n de capitales en los últimos dos años. 

Por otra parte, e1 nivel de exportaciones se 

incremento en un 1 1 %  con respecto a 1989, siendo el sector 

petrolero el m á s  dinimico junto con el manufacturero. En lo 

que respecta a importaciones, el pals ha incremontado en 

forma importante su demanda con un crecimiento de 17% con 

respecto a 1989, siendo el mayor volumen do importaciones el 

de bienes de USO intermedio con UT) 63%, en segundo lugar se 

encontraron los bienes de capital con un EO% y en tercera 

instancia estuvieron los bienes da! consumo con una 

participación del 15%, estos han venido creciendo en forma 

muy acelerada en los últimos riffor. 

Finalmente podemos decir qua pese a todo, el PIB 

del pals ha crecido en los últimos tres años con tbrminoiii 

reales, aún cuando en el último ano hubo una ligera 

diferencia respecto a 1989.(ver grifica 1.5). 
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Dm acuerdo al Banco de Mixico los sectores mAs 

dinimicos fueron el sl&ctrico, el del transporte y el 

manufacturero. Aunque no se han alcanzado los niveles de 

hace diez años, se aprecia en primer lugar, que se esta 

creciendo y en segundo lugar que el ritmo viene mejorando. 



V --MuIcADO MEXICANO DE HIGIENE Y BELLEZA 
Resulta particularmente importante anal izar 

aquellos aspectos del mercado que inciden en el sector 

industrial al que nos referimos en este estudio, as1 como 

hemos observado algunos de! la economla mexicana, ahora 

mencionaremos los que afectan a aspectos estrategicos, 

representando una debilidad en el sector, riendo los que a 

continuación explicarrmou lor que tienen el mayor índice de 

eSectos en las empresas, esta relección de variables fue 

propuesta por el Lic. Sabino Flare Luna, coordinador de 

mercadotecnia en A.C. NIELSEN. 

5.1 .-DEFIMIcso# DEL SECTOR HI0IE)IE Y BELLEZA 

Podemos definir al erector industrial de higiene y 

belleza, como el ramo industrial, dedicado a la producción de 

bienes cuyo principal f i n  es conservar o aumentar la belleza 

física, así como el aseo e higiene de la piel y e1 cabello 

con el mismo fín. 

Para que nos resulte mlrs claro este concepto, 

debamos de hablar de la forma en que podemom dividir a este 

sector, a fin de entender con base en sus líneas de productos 

la definici6n anterior, a continuaci6n mostramos dicha 

divisidna 

lJW4MWCUoS CAIwB16WIESx Shampoos, t6nicoer, ampo1 letas, tintes, 

jalease, g e l ,  enjurgos, sprays, otros. 

Loc iones y perfumes. IFIRAiGAINeDAS L 



MAQWiliLliASaS u Rimel, rubores, l i p i z  labial, 

maqui 1 la jes ,otros. 

4=1RQDIAS s Mascarillas, limpieza, tratamientos, 

otras. 

B + w I i o Q u e U @ ? S l D l E U ~ :  Talcos, desodorantes, jabones, otrosm 

lPlmawc8~ Ip/lBmBED Shampoo, crema, aceite, talco, otros. 

PIRQDWCñQS PAWA SQL: Bronceadores, aceites, cremas, otros. 

ouozos mFsmJaxaxs, Quitaesmaltes, depilatorios, pinceles, 

uñas postizas, pegamentos para unas, 

otros. 

Cabe mencionar que esta subdivisión por categorlas 

es la misma que utiliza la CCSNIPEC para el estudio del 

rector, a su vez en í4.C. NIELSEN reportan una mayor 

subdivisión de categoría%, por lo que tomarnos la empleada por 

la CCSNIPEC, asímirmo fusionamos las empleadas en NIELSEN a 

modo de hacerlas compatibles y contar con dor fuentes que 

pudieran ser confiables y comparables entre sí, a fin de 

tomar aquella que represente en mayor grado, l a  realidad que 

en conjunto nos reporta el sector industrial al que nos 

referimos. 

§.2.-pIcIwcTPALEs EHmEsAs QUE 1” EL -OR 

Las compañías m h  importantes de este sector, así 

tomo algunos de sus productos, con el fin de ubicar de una 

manera más c l a r a  las marcas que de algún modo estarán 

representadas en posteriores marcas grkficos; aclarando que 

en todo momarnto hablaremos de todo el sector industrial o por 



linea de productor, y nunca de una companla o marca 

erpscl f ica. 

Quisimos obtcnrr datos cuya confiabilidad pueda 

ser representativa de nuestro estudio, por aro , consideramos 
informaci6n de la CANIPEC WACI~OWAL DL MDVIW~U DE 

u m a ~ u u c m x ~  Y c#)~y l l fc~  ), lei cual cuenta con datos de 350 

empresas de las aproximadamente 500 que participan en el 

ramo, con el fin de obtener información de l a s  Areas de 

crecimiento, inversi6n, niveles de empleo y canales de 

dirtribuci6n; Asimismo, informaci6n de mercado proporcionada 

por A.C. NIELSEN con respecto a ventas, importancia por linea 

de productos en cel mercado y canales de distribuci6n 

comparativamente con CANIPEC. Finalmente, datos sstadísticos 

del Banco de M4xico para ubicar nuestro marco económico. 

As1 pues, tanto la CANIPEC como A.C. NIELSEN 

coinciden, en que son 20 las empresas más importantes que 

cuentan con una patticipaci6n mayoritaria del mercado, 80% en 

promedio, tanto como empresa como por linea de productos, por 

este motivo, estas pumden considerarse tanto l as  m k  

importantes como las mAs representativas, mismas que a 

continuaci6n enlistamos: 

-:STUDIO LINE, DEDICACE, ELSEVE BALSAM, OBAO, ANAIS 

ANAIS, IMEDIA, OTROS. 

-:AQUA NET, PATRICHG , ANGEL FACE, SUNSILK, BRUT, 

EF I CCENT 7 OTROS o 

PROMJCTm -:NEW WAVE , KOLESTON , WELLAPON , OTROS I 
127509 
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ALBERTO CULVERT DE m>QCOiALBERTO VOS PRODUCTOS, GET SET, 

OTROS. 

CLkpIoL DE m : C L A I R O L ,  MISS CLAIROL, HERBAL ESSENCE, 

OTROS. 

U T E  DE -:Sf LK I ENCE , WHI TE RAIN, BAGATELLE, OTROS, 

w : C I R A M I S ,  LINEA DE COSHETICOS ESTEE 

LAUDER . 
m m  ANO GUMBLE:HEAD AND SHOULDERS, PERT PLUS, CAMAY, 

ESCUDO, ZLcST, OTROS. 

Mw -:NIVEA, L I M R A ,  8 X 4 ,  FUSS FRLSCH, 

OTROS. 

ch. m- ~ ~ : V C I N C I R T ,  GALAFLEX, ONDAFLEX , 
OTROS, 

JOHNSON AND JON" Df MEX)O:JOHNSON LINEA DE PRODUCTOS 

E m : M E N N E N  LlNEA DE PRODUCTOS, PROTEIN PLUS, 

SPEED ST I CK ,OTROS. 

BM E -0:MISTRCK. , REVIVE , LANCASTER , OTROS. 

W FACTOIS:MAX FACTOR LINEA OE: PRODUCTOS. 

M A  R ~ S ~ T N H E L E N A  RUBINTEIN LINEA DE PRODUCTOS . 
=w:REVLON, CUSTOM EYES, ULTIMA I 1 , PRO-COLLAGEN , OTROS. 

-:EL I ZABETH AREN  L I NEAS DE PRODUCTOS .i 

7 PAR(S:LCINCOME PARIS LINEA DE PRODUCTOS, 

-:CU€RLAIN LINEA DE PRODUCTOS 

C)IOR:CHIRSTIAN DIOR LINEA DE PRODUCTOS. 

AVON~LINEA DE PRODUCTOS. 



3.3.-ANALICSIS DE CO6TO6 Y EMPLEO 

Despues de observar el panorama presentado por la 

economla mexicana, debemos comenzar por admitir que el sector 

higiene y belleza se encuentra en un mercado que presenta 

crecimientos lentos, ventas estables y caldas en las ventas 

de algunos productos, por la b a j a  en el poder adquisitivo de 

la poblacich y repuntes en otros, gracias al incremento de la 

publicidad em tarlevisi6n, como apoyo a1 lanzamiento de, nuevos 

productos y sostenimiento en las ventas de los existentes. El 

consumo del público parece tener una tendencia de los 

productos populares a los productos selectivos, sin embargo, 

an alqunos casos lo que sucede no eo que dejen de comprar, 

sino que se espacia la adquisici6n, carno en el caso de los 

productos de temporada (perfumes, bronceadores u otras) 

As1 pues, los principales retor para este sector 

son lor factores de costos de producci6n, costos de 

distribucih y empleo. Como una medida concreta para 1005 

costos, las empresas de1 sector han comenzado por maximirar 

el aprovechamiento de las áreas de trabajo, eliminaci6n da, 

tiempos muertos, capacitación de! personal, disminuci6n de 

lndices de desperdicios, ahorro de, energla y elaboraci6n de 

estudio de tiemps y movimiento# drtaoe son algunas de las 

pollticas que las empresas estan implementando en el sector a 

partir dar 19438 según el Lic. Federico Vdlsz, presidente da la 

CANIPEC, en este año. 
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Por su parte, el nivel de empleo en la industrla 

se ha mantenido constante desde 1988, reportando un 

crecimiento de 5.8% durante 89 y 90, buscando incrementar el 

nivel de productividad de su personal actual y, con el 

prephito de mejorar el nivel de servicio al cliente y de 

incrementar su cartera, también se ha aumentado el personal 

en el área de ventas, demostradores, y personal de confianza, 

mismo que continua en su tendencia a crecer, asímismo, debido 

al alto costo del dinero, la industria trata de reducir loar 

días de recuparaci6n de cartera con el aumento del personal 

de cobranza. 

El nivel de empleo directo dentro de la industria, 

loqr6 un crecimiento del 6.4% durante los últimos dos años. 

& t i l m i s m o ,  a pesar de la situacidn que vivi6 el pals durante 

el periodo 1988-1990 ern consideraci6n en lo que a salarios se 

refiere, la industria vigiló por el bienestar de sus 

empleados, mejorando sus remuneraciones anuales(sua1dos más 

prestaciones) en 42%, apreciándose que el apoyo al empleada 

se orient6 a prestaciones. 

5.4 . -MLIaS DE VENTAS 

En este punto podemos decir que las ventas, según 

datos de A.C. NIELS€N,han mantenido un crecimiento errtable 

del 11% anual duarante los dos últimos aHos, con ligeros 

repunter en algunos productos. La estrategia do l a r  empresas 

se ha centrado en la diversificacián de l a s  ventas de 

artículos populares y productos selectivos, otras incluso, 
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con productos destinados especlficamente a las peluquerías. 

Hay que resaltar que este! incremento se ha  visto apoyado por 

fuertes campafias publicitarias, llegando a ocupar la 

industria el 26.9% del total del tiempo comercial en la 

talevirsi6n durante el Qltimo ano, posicionandoso de este modo 

en la de mayor impacto, solamente seguida por los bancos con 

un 19.3% del tiempo comercial. 

La evoluci6n en ventas durante los últimos dos 

aHor, ha sido superior al reportado por otros rectores 

industriales, asímismo, en comparaci6n a 1980, el crecimiento 

en ventas ha sido de un QO.SX,  mientras que sus invsntarios 

durante el último ano, adquirieron una posici6n similar a la 

de 1980( consideremos esto como un efecto de la alta 

rotaci6n de los mismos 1 4  es decir, no han reportado el 

mismo crecimiento proporcional (on las comprar de las tiendas 

a la industria.(ver grifica 2.1). 

En la grifica podemos ver coma el crecimiento en 

ventas para 1990, do e1.2%, esta casi al parejo del 

crecimiento de l a  población consumidora para el mismo a k  

(E8.8X),  lo cual nor indica, que la oferta e8 casi igual a la 

demanda. Esto gracias a un repunte en las ventas para 1990 

llegando a un 60.3% mis que en 1980 y un 28.1% mis que 1989 

como un efecto de las fuertes promociones, lanzamiento de! 

nuevos productos y apoyo publicitario. Sin embargo, la 

tendencia en inventerios de productos de higiene y belleza en 

loa diferentes canales de distribución, continuan siendo 





negativos con respecto a las ventas, aún cuando en el última 

año haya llegado casi ai  mismo nivel de 1980. Esto implica 

que las tiendas mantienen un menor número de productos en 

inventario, aumentando la periodicidad de sus pedidos. 

Aunado a &%to, podemos ver en al último renglón 

de la gráfica, los niveles de porcentaje de incremento en los 

precios e inflaci6n promedio(1). Observaremos que para 1989 y 
t 

1990, los incrementos en precios pata productos del sector, 

estuvieron por debajo dar la inflacicln promedio para esos 

d i o r ~  motivo qua posiblemente ayudo al incrclrnento de la% 

ventas junto con el apoyo publicitario mencionado y la5 

promociones en los puntos de venta. 

Las unidades vendidas por la industria, han sido 

dividas en ocho categorias, como se muestra en las grAficas 

E.2 y 2.3, en ellas se observa la importancia de los ingresos 

que proporcionan la venta de producto8 que soportan el 50% de 

los ingresos de las industria, por tanto, SOP, estos los 

mercados que mayor competencia reportan y donde se centran, 

los mayoress esfuerzos de las empresas por mantener su 

posición relativa de mercadop les siguen en importancia los 

maquillajes, las cremas y los productos de tocador. 

Sin embargo, como resultado de l a  p+rdida de poder 

adquisitivo de los consumidores, estos re han visto obligados 

a modificar su pre-ferentia de consumo paulatinamente, en le, 

referente a el tamaño de los productos que consume. As1 pues, 

no solo se ha vuelto mas exigente de la calidad y observador 

57 



W 

................................................................ 

....................................................... 

.................................................... i I P 
I ............................ ............. 

s 
i 
I 

I I I I I I I I 

d 
u3 
CL 
\ 

o o 
U 
EL 

u3 o 
U o 

8 - 
z 
w 
w 

I 

m 
m 
li t- 2 

2 
UI 
U o 

2 

3 

o 
Z 
4 

U 
LL 

u3 
w 
U 
4 
-I 

o 
- 
2 

ER o r- 

ER o 
cz) 

ER o 
u) 

ER o * 

8 
ER o 
N 

ER o 
F 

ER o 

ER o 
7 

I 



O 
I- t 
u1 O 

o 
a 
w 

W 
I- 
a 
O 
CL  
c/> 
z 
6 

I- 
a 

a a a 
o 
a 
6 
W 
.A 
W 

a - 
a 
W 
2 
3 
L L '  
U 
W n 

cv 
v- 

O 
7 

Q) 

43 

d' 

cv 

O 



de promociones, sino que re ha volcado como un comprador de 

productos pequeños, que sustituyan la carencia de poder de 

compra de productos más grandes a un mayor precio, es decir, 

se han visto obligados a consumir las presentaciones ma5 

pequeñas( por su contenido 1 y por tanto mis baratas.(ver 

grif ica 2.4). 

Como podemos ver en la gráfica, los consumidores 

varlan sus preferencias de consumo de los diferentes 

productos del sector, de acuerdo a el tamrtk, y contenido de 

rus envases. chi pues, estas variaciones se deben can los 

últimos años, al ahorro qua representa para el consumidor la 

compra da envases prqueilos y medianos! ran cuando tenga que 

repartir su compra en un periodo mis corto que s i  comprara 

productom mAs grandarq razón que, obliga a la industria a 

aumentar su producción de estor tama~or, as1 como su venta y 

dimtribuci6n. Lo anterior implica que hayan aumentado las 

ventas y disminuido los inventario% en las tiendas. hsl pues, 

vemos como en los últimos nueve aLblos, al consumo de productos 

grander ha disminuido un 15%, llegando a ocupar el 17% del 

consumo total por tamaños, a su vet9 los tamaRos medianos y 

pequeños ocupan un 37% y 46% rerpsctivamento, mostrándose de 

este modo la tendencia de los consumidoras a la compra de 

productor de presentación pequeña. 
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S.S.-MALISSS DE CAWALES DE DISI‘RIBuCíOW 

Por su parte, la mezcla de las ventas por canales 

de distribuci6n han sufrido cambios ano tras aRo; parte d e  

elloa son la adquisición de importancia de la iniciativa 

privada( autoservicios, departamentales y farmacias ) ,  en 
I 

, 

comparación con la pirdida gradual de importancia del 

gobirrno( departamentales, sindicato) .(ver grQfica E .5) .  

En la grifica observamos un crecimiento importante 

en e1 consumo de la iniciativa privada, representando el 88% 

del total de las ventas del sector, quedando el gobierno de 
1 

un ES% que tenla en 1984 a tan solo un 12% en 1990. Como dato 

adicional podernos comentar que esta pirdida Fie ha venida 

dando en los últimos años, no solo en el sector industrial de! 

nuestro interór, sino en la distribuci6n comercial de lase 

industrias en general. 

A su vet, los canales de distribución han tendida 

a disminuir el nivel de inventario., reduciendo el tamaño de 

los pedidos y aumentando su frecuencia. Esto ocasiona tarnbih 

aumento en lose costos de distribución; sin embargo, esto ha 

sido superado favorablemente con un aumento de importancia de 

las cadenas de autoservicio de la iniciativa privada.(ver 

grlrf ica 2.6) . 
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Como ya hemos comentado anteriormente, lor 

distribuidores han montrado una tendencia a reducir el 

volumen de sus inventarios y a aumentar la frecuencia en los, 

pedidos, por los cambios en lar preferencias de compra de lor 

consumidores, asímismo, el deseo de maximitar la 

racionalizaci6n en sus espacios en anaqueles, una rotación de 

inventarios que resulte en un ahorro al efectuar compras que 

signifiquen una entrada-salida inmediata del producto y por 

el crecimiento en el número da, tiendas de algunas cadenas que? 

requieren apoyos promocionales en el punto de ventas. 

Todo &%to implica para la industria un aumento en 

sus costos de dirtribucián, sin embargo, con cal aumento de l a  

importancia de consumo por las cadenas de tiendas como 

Aurrera, Gigante y Comercial Mexicana con un 56% del consumo 

total de la iniciativa privada, aunado al incremento tambi6n 

de tiendas como Suburbia, Sears y Palacio de Hierro. En el 

rango de otros medios , la distribuci6n de productos resulta 

m i s  ripida y sencilla, al establecer la industria rutas por 

cadenas de tiendan, que satisfaga a l as  mismas. 

Hay que recordar qua +%to implica, la firma de 

contratos comerciales por altos volrhrionec de unidades al 

tratar a cada cadena de tiendas por su ubicaci6n divisional. 

Tambi+n es importante resaltar que en la grlrfica ser hace una 

división par cada dos meses para 1990, mostrando el mayor 

incremento ern ventas para Ipse año en lor meses de maya-junio, 



dado el efecto de compra par temporada, ya sea por 

festividades como el día de la Madre, del Padre y del 

maestro, o bien por iniciar la temporada vacacional. 

S.6.-AwuÍsIS DE CIIEQHXEWIY) E I-OW 

En lo que se refiere a la inversián, la industria 

alcanzo activos totales por 1.8 billones de pesos, 35% por 

arriba de 1989. En resumen, l a  industria conto con 390mil 

millones de pezos adicionales para su operacián, los cuales 

provinieron de l a r  siguientes fuentes: 

5% CAPITAL FRESCO 

24% VIA ENDEUDAMIENTO CON PASIVO A LARM3 PLAZO(S% MENOS 1989) 

39% VIA REINVERSION DE UTILIDADES 

32% VIA REVALUACION DE ACTIVOS, FIDEICOMISO BURSATIL Y 

PASIVOS A CORTO PLAZO. 

Observando esta estructura y en apoyo al cambio 

de deuda del país, parece claro qua el lndice de liquidez 

mejoro en comparaci6n con 1989 y se pmrcibi6 una reducción en 

el fndice de apalancamiento. 

A l  analizar con mayor profundidad el origen de los 

recursos, se puede apreciar que 10s accionistas de la 

industria, inyectaron capital fresco y al parecer 

reinvirtieron practicamente el 80% de lar utilidades de 1989. 

La industria redujo en forma importante los 

pasivos contratados a largo plazo. Sin embargo, todo parece 

indicar, que m i s  que haberse reducido fueron reclasificados 

pasindolos a pasivos diferidos. 
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El índice de liquides de la industria se 

incrcamentó durante 1990 considerando al indicador bastante 

sano a l  encontrarse en 1.8. 

Resulta interesante que la industria por primera 

vez haya financiado m l i s  de 50% de la operaci6n con recursos 

propior.Esta conclusión err alcanzada cuando se observa que el 

nivel de apalancamiento se redujo en 5 puntos porcentuales, 

llegando a 24% el pasivo a largo plazo y a 20% el pasivo a 

corto plato. 

Por otra parte? de acuerdo con los indicadores que 

genera el Banco de Wxico, as1 como el observado por A.C. 

NIELSEN, el crecimiento que reporta la industria, es superior 

al logrado por otros sectores económicos.(ver gráfica 2.7) 

El crecimiento por linea de productor, favoreció a 

los productos capilares, tanto en unidades como en valores 

Constantes, con 10 que se reafirma que esta cas la linea de 

productos con mayor competitividad en el mercado de higiene y 

bel lsta . (ver grlrf ica i? -8) . 
Debemos considerar que el crecimiento en la venta 

de unidades nos reporta dnicamente, el aumento en las ventas 

por linea de productos de un año respecto a otro. Sin 

embargo, si queremos observar el impacto por linea de 

productor en las ventas totales, debernos remitirnos a l  punta 

5.4, que tocamos anteriormente(an4lisis de ventas). 
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A continuación presentaremos un resumen da, los 

principales cambios en e1 mercado mexicano de higiene y 

belleza sucedidos en sol 6ltimo aHo, y qua hemos comentado (on 

el presente cap1 tulo L 

- La introducción da, nuevas marcas y liners de productos, as1 
1 

como los emfuerros promocionales contribuyeron a generar loa 

m i s  elevados incrementos en ventas de1 último lustro. 

- Lor aumentos en prQcior registrador en lor productos 

medidos por & . C .  NIELSEN fueron inferiorsr a la inflación, lo 

cual provoco cierta recuperrci6n del poder adquisitivo, 

factor que coadyuvd al importante crecimiento en ventas. 

- La inversión publicitaria muestra un rspunte, lo que 

seguramente ayud6 al aumento de las ventas. 

- Las cadenas de autoservicio continuan aumentando su 

importancia mientras e1 rector gobierno se sigue 

deb i 1 i t ando . 
- La tendencia en inventario% continua siendo mis negativa 

que la tendencia en ventas. 

- Ampliación de cobertura geogrlifica por las cadenas mrlrm, 

import ant es. 

- Mayor énfasis en ampliar la cantidad y calidad de los 

servicios al consumidor. 



VI. EL TRATUX) DE UBlzE COMERCIO CON RESPECTO A MEXICO. 

6.1.- AN"- 

En tdrminos generales, se considera la Qpertura 

Comercial como el conjunto de hechos que se dan a partir d a  

1983 en materia de Comercio Exterior! l a  sustitución del 

permiso de importacionmr, la aliminaci6n del sistema de 

precios oficiales, un mejor sistema de clasificar y cadificar 

a las msrcrnclas, la distnimuci6n en la dispersi6t-t arancelaria 

y niveles de los mismos, al ingremo de Mlxico a1 OCSTT; una 

participación mAs activa en negociaciones multilaterales, 

bilaterales y regionales y la expedición de la Ley de 

Comercio Extmrior. 9 0  Lo m h  tknico =o) referirlas ( a todas 

estas acciones > s6lo a la sustitución del permiso por tal 

arancel y a la dergravación arancelaria -. (Ortega, 19898 

207) . 
Cuando ~ P S  Estados Unidos se interesaron por el 

Sistema Oetnaralizado de Preferencias (S6P) en 1964, otros 

palses europeas e inclusive Australia ya hablan instalado 

sendos sistemas preferentes de, comercio. Esta medida se tomó 

(como una reacción) contra la creencia de que, tales pollticas 

amenazaban con dividir al mundo en esferas de influencia. 

La conceptualiraci6n de aste sistema, se defini6 desde una 

perspectiva inrtrumentalista, cesto es, tomo una herramienta 

adicional para el desarrollo contra los qua! se topaban los 
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países del Tercer Mundo, que sentían que el sistema del OATT 

discriminaba de manera crecirnte a sur productos 

manufacturados. 

El drcrarrollo se basarla entonces, en lor ingresos 

de exportacibn, puerto que el ahorro interno mediante 

sustitucidn de importaciones habla sido claramente 
I 

insuficiente y la inversión da! capital no habla logrado 

establecer los niveles requeridos de indurtrializaci6n. 

Es importante subrayar que al SGP ocupó un papel 

muy significativo en la formulacián de la polltica comercial 

norteamericana, inclusive harta que re hizo Ley con el título 

V del documento H.R. 10710, conocido generalmente como Ley de! 

Comercio en 1974. En virtud de que no fue debatido, por el 

hecho de que an lar listas de importaciones permitidas ya se 

hablan suprimido lor productos que podrían haber a+ectada 

adversamenta a las industrias rstadounidensrsg ademis, 88 

garantizó una proteccibn adicional mmdiante loa, límites 

competitivos (tope de §O millones de ddlarrs de importación 

para un producto de una naci6n). La ley tambi6n incluy6 los 

llamados techos de la necesidad competitiva, según los cuales 

un producto no e% elegible para otorgarle tratamiento 

preferente si el pals exportador provee SOX o mis de l a  

demanda estadounidense del mismo. 



m Gar acterígticañ Qenerales d d  aCap soni 

1 .  Los países de menor desarrollo (PMD) lo han utilizado 

mucho para impulsar l a  fabricación y rxportaci6n de 

productos manufacturados, aunque no necesariamente de 

bienes de capital. 

2. El exiraen de este comercio preferente antre Arnbrica Latina 

y Estados Unidos revela otro patr6n importanter El 

< 

I 

I 
predominio de productos de bajo valor agrrgado, en otros I \ 

th-minos, 818 trata sobre todo de productos primarios. 

3. Durante el mismo ano (1978), si510 3% da l a r  compras I 
I 

estadounidenses totales ingresaron al país conforme al 

SGP . 

L m C r r a c t a r ~ r r t i - J e r r a ) 9 s k ~  rrlcrrctcaáwxico- 

1. Desde la formulación del sistema en 10% sesentas, el pafs 

fue, considerado ' 0  un candidato idsal ' 9  por su incipiente e 

insuficiente capacidad manufacturera, incapaz de competir 

en los marcador mundiales. Desde 1976, M+xice> ha sido una 

de *sus principales usuarios. 

2. Se podría estimar que las importaciones realizadas por los 

€.U. conforme al SBP serfan de un 40% si no se excluyeran 

diversos productos par e *  necesidad comprti t iva ' 1 ,  

gravablrrr por diversas razones o Por razones 

administrativas. En 1979, año para el que se hizo esta 

ertimaci6n, e1 porcentaje fue de sólo un Es#. 

En anos mAs recientes 11980-198e) esta situacidn no ha 
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cambiado, más bien ha empeorado. En un documento oficial se 

afirma que pese a qua en 19813 e1 SOP abarcó 20% de las 

exportacimas mexicanas a Estados Unidos, las exclusiones por 

virtud de la necesidad competitiva eliminaron a mAr de 50% de 

lor artículos exportados, y superaron a las de cualquier otro 

país beneficiario, 

Las dificultades del Comercio mexicano hacia lor E.U.A. a 

travh del SOP, a raíz de las reformar qua sufrió en 1985, se 

incrementaron por las facultades discrecionales del 

Presidente estadounidense, para suprimir las Limitaciones en 

virtud der la necesidad competitiva en cal cauo de aquellos 

países que den acceso a los productos de oxportaci6n de 

Estados Unidos, los temores tambidn sa? referían a l a  

posibilidad de que dichos países rolo reingresaran al 

Programa si a l  Presidente cree que conceden acceso justo y 

equitativo a lor productos ertadouniderwee. AdemAs se temía 

qua el límite de la necesidad compcbtitiva se redujera de, 50% 

a 25% y se dirminuyoria el valor absoluto do 146 productos 

surceptiblrr de importarse libres de derechos de 53.2 

millones dr dólares a sólo 25 millones. 

A ralt de su decisión de no ingresar al QCITT en 
1980, y como resultado de la Lay de Comercio de! 
1979, de Estados Unidos, Wxico perdi6 el derecho 
de apelar contra las industrias estadounidenser qua 
alegasen la existencia de daños causados por las 
exportaciones mexicanas. De igual modo, sí la parte 
astodounidense juzgara que lor productos mexicanos 
inclulan un subsidio a la producci6n o a la venta 
al exterior, podia imponer derechos compensatorioa. 
ESOS mecanismos han resuitado tan eficaces para 
impedir las exportaciones mexitanas como las 

1 2 7 5 0 9  
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justificaciones administrativas del SOP Ya 
mencionadas. En tórminos proporcionales, sin 
embargo, lor impuestos compensatorios y la 
desaparición de la Prueba de Dáno son más 
importantes debido a aproximadamente 70% de las 
exportaciones mexicanre ha resultado afectado. En 
el actual gobierno, este tipo de acuerdo se 
convirti6 en una necesidad prioritaria por la 
diversificaci6n de las exportaciones. (Del 
Castillo, 19B6t237) . I 

Las negociaciones para superar los problemas de los derechos 

compenratorios y los subsidios concluyen el 23 de abril de I 
1985, con la suscripci6n del convenio titulado P 

1 9  Entendimiento entre Estados Unidos y Mxico sobre subsidios 

e impuestos cornpensatotios O * .  (De1 Castillo, 1986:g38) . 
En los documentos base del convenio, E.U. reconocía, el papel 

que los subsidios darempeflan en una economla desarrollada 

como la mexicana, paro esto no impedirla la toma de medidas o 

pollticas para ayudar a sus sectores productivos. M6xico por 

su parte aceptaba lor daños ocasionados a los intereses 

económicos norteamericanos, por lo cual eliminaría loa, 

subsidios (CEDI) a sus productor da, exportación. Los 

negociadores de los €.U. tambión solicitaron a M4xico 

eliminar la política de precios preferenciales ( productos 

petroqulmicos 1 y restringir la prlictica de financiar 

exportaciones I cr6ditar 1 con vencimientos mernoras a doa 

años. Para 1986 re especificaba el t6rmino del subridio. 

Do esta manera Móxico se apegaba a lor linsamicntos 

pravalecientar en los palrais derrrrollrdos en materia d e  
crédito a lor exportadares. 
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La aceptaci6n de estas condiciones era necesaria para que 

Móxico pudiera obtener la Prueba de Dafio y no se! 

establecieran impuestos compensatorio% en forma authatica. 

Esta Prueba se aplica en la práctica de la siguiente manera: 

Para efectos de, la imposición da impuestos 1 

compensatorio%, no habrá presunción alguna de que los 

incentivos otorgados por el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos tiene efectos adversos a la producci6n o a su 

intercambio comercial. Cualquier efecto adverso tendrá que 

demostrarse de manera positiva. 

En la negociaci6n los E.U. intentaron anular la Frueba de 

Dafío mediante el argumento de los subsidios internos 

mexicanos,no obstante que se reconocía el derecho a su USO 

(Clrt. 3 ) .  Otro conflicto lo constituy6 la redaccián del 

artículo dócimo tercero, referente, a lasi consultas necesarias 

para obtenrr instrumentos mis comprensivos en relacion con la 

materia. 

De las 11944 fracciones arancelarias de la Tarifa 
de Importación, s6lo 329 están sujrtaiei a permi%sa 
previo. El máximo nivel arancelario qua se ofrece a 
la planta productiva es eo%. Los precios oficiales 
desaparecieron el E! de Enaro de 1988, y a partir 
del 1 de Julio se adopt6 el Sistema Armonizado. 
Ademis desde el E4 de Agosto de 1986, M+xico es 
miembro del QATT, y en 1%7 suscribió cuatro de losi 
seis c&igos de conducta de este organismo entre 
mllos el Antidumping. (Ortaga, 1989:EO7) . 
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Los permisos, son referidos a productos agrícolas y a los 

relacionados con programas sectoriales como el automotriz, el 

farmacaútico y de bienes suntuarios. 

Los niveles arancelarios son da 10, 15 y 20% y responden a 

los criterios de abastecimiento, existencia de la fabricaci6n 

nacional y naturaleza de los mismos. 

El Sistema Armonizado de Designacih y Codifitaci6n sustituyó 

al Consejo de Cooperaci6n Aduanera. En este contexto nace @l 

Sistema Antidumping Mexicano. 

El sistema antidumping mexicano tiene vigencia a partir de mu 

publicacibn en el Diario Oficial del 13 de Enero de 1986, en 

el Decreto titulado Ley Reglamentaria del Articulo 131 de la 

Constituci6n Polltica de los Estados Unidor Mexicanos en 

materia de Comercio Exterior ( tambiin conocida como Ley 

Antidumping 1, y es una respuesta a la apertura comercial y a 

las actividades desleales, que podían generar como es el 

dumping y la subvenci6n. Para lo cual autoriza la imposici6n 

de una cuota compeneatoria, igual al margen detectado con el 

+in de proteger la producci6n nacional y su sano desarrollo. 

E l  Dumping consiste en una dircriminaci6n de precios, entre 

los mercados nacional y extranjero, con la característica de 

que en este altimo 0 1  precio es inferior. En a l  caso de la 

subvención, el menor precio de una mercancfa proviene de! 

apoyo, ayuda, estímulo, etc., del gobierno o de una de BUS 

ent idades. 



La estructura juridica del sistema antidumping mexicano se 

basa en las disposiciones del GATT! en especial en las del 

artículo V I  General, cuyo rustrato em la no discriminacián 

de precios. Para hacer frente a l a r  pricticai desleales se 

cuenta con un procedimiento ordinario y otro de oficio. Para 

ambos, se requiere una investigación administrativa para 

definir la existencia de la pricticr desleal, el daño o la 

amenaza a la producci6n nacional y una rracci6n causal entre 

ambas. La primera etapa es una resolución provisional, que 

pucrde o no establecer la cuota compensatorid, de revisión y 

definitiva. Las tres te&icanente, se deban desarrollar en 

180 dias.  

Las Dependencias encargadas del procedimiento son 

la SECOFI, como invertigadora y ejacutora, la SHCP autoridad 

que aplica las resolucioncr en las aduanas, y lo Comisión de 

Aranceles y Controles al Comercio Exterior (ChCBE), organismo 

colegiado intsrrecratarial de consulta y filtro de las 

rosolucioner definitivas. 

Para M+xico el C6digo es una tratado internacional 

con todos sus efectos, mientras que para otros paises, coma 

Estados Unidos, es un acuerdo ejecutivo qua! no puede 

invocarse ante 1s tribunales! no os una ley o un Tratado con 

efectos equivalentes a los de &eta. Ahí rige y re aplica una 

lagislaci6n nacional, que de hecho defiende a la planta 

productiva con normas m i s  amplias que las otorgadas por el 

GATT. 



La adopcidn por parte de M+xico del C6digo fintidumping al 

igual que el Clcuerdo Beneral, le rrrtarlr margen de maniobra y 

flexibilidad para aplicar su propia reglamentación. 

La apertura comercial de Mxico a partir de 1983, 

propicit5 cambios sustanciales en la concepción de la polltica 

industrial denominada sustitución de importaciones. A l  

interior del pals se resentían los efectos económicos 

adversos, ante la imposibilidad da sostener la política 

mencionada por lar medidas adaptadas por lora palreir, 

industrializador, lor organismos internacionales de 

financiamianto y l a  banca comercial ( lor palres 

industrialitados pic) encontraban para entonces en una fase de 

transición de un crecimiento mínimo, a un crrcimiento no 

inflacionario ) I LOS orqanismoe internacionales de 

financimiento y l a  banca comercial restringlan los créditosi 

una vez que en los setenta hablan sobresaturado de 

*~pstrodólarar- a LatinoaMrica y a países de M i a  y (.\frica. 

La situaci6n crltica del pals y el contexto 

econhico mundial, obligaron su apertura económica. Ante el 

proteccionismo norteamericano ( y precisamente Por 

dependencia, respecto a l  mercado norteamericano ) ,  y como una 

medida da! comparación - 9  l a  reacción mexicana ha sido menos 

ambiciosa qua! la canadiense 8 1 .  En 1983 se estableció con el 

vecino país un Acuerdo sobre subsidios P impuestos 

compenratorios. La caracterlrtica de este acuerdo es su 

similitud con el GATT, y consista en que los Estados Unidos 
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no podrAn imponer un impuesto compensatorio contra la 

exportación mexicana subsidrada salvo que pudiera demostrarse 

algún perjuicio a l a  industria dodstica ertadounidensep por 

supuesto Wxico modificó su polltica de subsidios. 

El cambio m i s  profundo hacia el bilateralismo, fue 
Ir firma del &cuerdo-Marco en materia comecia1 
entre los dos países a finales de 1487. Ese acuerdo 
no constituye un acercpmiento hacia el libre 
comercio, ni %I= asemeja al Acuerdo de Libre 
Comercio que estableció con el pals de CanadA,. Se! 
trata de un acuerdo para negociar acerca de temas 
que preocupan a ambos países, el acuerdo-marco ya 
ha conducido a tres acuerdos subsidiarios robra a l  
comercio de? textiles, acero y cerveza, vinos y 
licores. Es de esperarse qua habrá otros acuerdos 
similares en el futuro. ( Sidney, 1990357 ) .  

En resumen, nos hemos abocado a explicar la situación 

eccrnómica del pais y su relación con el entorno mundial, 

destacando las relaciones comerciales como el Sistema General 

de Preferencias (SQP) Convenios ( entendimientos entre 

Estados Unidos y MIxico sobre subsidios (E impuestos 

compensatorios ) ,  la Ley de Comercio Exterior, tambiLn 

conocida como Ley Antidumping, y otras anteriores como la Ley 

de Comercio y Aranceles de Estados Unidos (LCA) vigente desde 

finales de 1984 o posteriores como la nueva Ley de  Aranceles 

y Comercio Exterior que desde 1988 regula las relaciones 

comerciales de los Estados Unidos con el mundo. Asimismo, las 

apreciaciones da la adhesión de Mxico el W T T .  



Mdxico ha iniciado negociaciones encaminadas a la 

firma de un Acuerdo da Libre Comercio (ALCAN) con Estados 

Unidos8 la viabilidad y pertenencia de esta estrategia ha 

despertado muchas interrogantss. Sin ernbargo, y con 4 

independencia de otro tipo de consideraciones, un buen punto 

de partida para analizar esta probledtica, es la indaqaci6n 

con respecto a la naturaleza y posibles implicrciones de 

acuerdos semejantes que Estados Unidos ha firmado con otra-i 

naciones como Canadi e Israel. Este áltimo resulta 

interesante en particular debido a que, Mxico, es un pals en 

proceso de desarrollo. 

En virtud de su posiei6n gsopolítica, Israel se 

acuentra prácticamente marginada de los intercambios 

cmsrciales en su región. Para Estados Unidos, el acuerdo con 

Israel denota, mis que un interdo económico específico Q 

identificable, una dmcirrión política, 

M4xico diflcilmente podri negociar claúrulas 

semejantes a lar que establecieron Estados Unidos-Israel en 

su Acuerdo de Libre Comercio, ya que lo que para aquellos 

países constituye una excepci6n, para la Economía nacional 

represmnta una situaci6n cr6nica. 



6.2.- ACUERDO DE LIBRE COMERCIO BILATERAL C A N A D A - ~ A D O G  

WID06 

En el presentar, Mdxico esti inmerso en una etapa previa a l a  

negociaci6n de diversos acuerdos para el libre comercio con 

varios países de Am4rica Latina, entre ellos Estados Unidos y 

eventualmante Canadlr. De ah1 la necesidad de revisar el 

contenido del mlrs importante de ellos, e1 Acuerdo de Libre 

Comercio Estados Unidos-Canada. Con la finalidad de ordenar 

nuceetra participacibn en lor mercados mudiales Y 

particularmente de formalizar, agili%ar y optirnizar nuestro 

intercambio de bienes, servicios y capitales con nuestro 

principal socio comercial: Estados Unidos. 

P R I N 1  PCILU -TICA8 &!EL u tiz?DBi !a!4&w Y. LSTADOS 

UNXDO_SI 

1. Se eliminarin totalmente los aranceles a la importación en 

un periodo de 10 anos. 

2. Se tomarin medidas para liberalizar granos y otros 

productor 

3. El Pacto Automotriz de 1965 quedar& vigente. Los 

requisitos existentes de dermiprfSo sarAn eliminados 

gradualmente . 
4. No se aplicarán restricciones para crudo, praducci6n de 

pdtroleo, gas natural, electricidad y uranio. 

3. SI otorgarlrn garantías de trato igual, derechos de 

establecimienta y de acceso a lor mecanismos internos de 

distribuci6n de servicios en 150 rectores espsclficor, 
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incluyendo financieras, aseguradoras, minería, agricultura, 

computadorar, telecomunicaciones y turismo. 

6. El Acuerdo elimina restricciones a la inveroii6n, arel como 

a los requisitos minlmoa y miximos de propiedad a Empresas 

extranjeras y al despojo forzado, excepto para instituciones 

culturales canadienses. 

7. Todos los requisitos de exportacián, de contenido local de 

fuentes locales, de capital nacional y de sustituci6n de 

importaciones serin eliminados. 

80 Sa rstableceri una comisi6n da comercio Estados 

Unidos-Canadi para vigilar la implomentacián del acuerdo y 

las controversias que pudieran surgir. 

9. Ambos paises retienen su derecho da imponer impuestos 

compensatorios y medidad Antidumpig bajo estatutos nacionales 

existentes para protegerse de subsidiom perjudiciales o de 

prictcas depredadoras. 

10. Las inversiones y regulaciones, acciones aplicables en el 

pasado quedan vigentes pero sin efecto para nuevas 

inversiones o actos conrerciallrs. 

11. El Acuerdo no abarca una serie de productos agrícolas, 

culturales, algunos servicios de transporte, algunas 

inversiones en energía y otra serie de sistemas, incluyendo 

el acuerdo exirtente entre Estados Unidos y Canadá sobra 

madera aserrada. 

12. En el CScuerdo no existe ningún convenio acerca de l a  

proteccián de derechos de propiedad intelectual. 
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4.3.- -OWES DEL ALC CANADA-ESTADOG UNIDOS Cow 

RLZSPIGCIO A W C O .  

Al evaluar las consecuencias internacionales del ALC entre 

Canadi y Estados Unidos deben tomarse en cuenta lor tres 

factores siguientere 

a) Las motivaciones y lor objetivos reales de los gobiernos 

de Canadi y Estados Unidos, el contenido y la interpretación 

de 10% t+rminos concretor del acuerdo. 

b) La relacih que se establezca entre las negociaciones 

bilaterales y multilatelarer de ambos países. 

c )  La política comercial de Canadi y los Estados Unidos 

frente a terceros paises y las iniciativas qua, ambos 

emprendan para minimizar las deformaciones económicas 

pollticas del convenio bilateral. 

De esto podemos deducir, que uno de los posibles 

efectos del ALC Canadi-Estados Unidos, es la eliminación de 

las barreras arancelarias que aún persisten entre ambos 

países en 1999 y qua no podri evitarse cierto grado da 

desviación del comercio. 

En el caso de! Canadi, la desviación drl comercio no será 

resultado de importantes dimensiones agregadas, sobre todo 

porque un alto porcentaje de sus importaciones ya re origina 

en Estados Unidos ( 75% en el caso de las manufacturas 1. Sin 

embargo, hay una gran potencialidad de drrviaci6n comercial 

en un grupo de industrias estadounidenses que permanecen con 

aranceles relativamente altos, pese a las sucesivas ruedas de 



negociaciones celebradas en el OATT para disminuirlos. 

La desviación del comercio tiene grandes 
posibilidades de ocurrir en otras industriar y 
sectores? por ejemplo, en autoprrteo, ya que M6xico 
y Brasil se han convertido en nuevos oferentes; 
muebles y enseres dodrticos, pues lor fabricados 
en otros países empiezan tambiin a desafiar a los 
estadounidenses, y finalmente, productos de alta 
tecnologla, donde lor estadounidenses podrí an 
desplazar a los japoneses. De hecho, las 
simulaciones de, los efectos del ALC en las 
industrias tradicionales canadienses indican quo 
algunas obtendrlan ventajas considerables, muy 
superiores a las que ocurrirían si hubiera 
negociaciones multilaterales. See estima que la 
industria del vestido podrla incrementar su 
producci6n 478X, es decir, seis veces lo estimado 
conforme a las negociaciones multilatsralesg la de 
textiles aumentari Ei39X, 1.5 veces, y la de tejidos 
se elevarla 1 0 7 X ,  o rea 14 veces. Otros renglones 
en los que los paises en desarrollo, y en 
particular M+xico,verlan disminuir SUB ventas a 
Estados Unidos - en virtud de la desviacih 
provocada por las importaciones canadienses - 
rerlan la industria petroqulmica y los aceros 
especiales. ( Can6vas, 19888213 1. 

En conclusián, el ALC puede resultar en una desviacián del 

comercio de ciertas industriar clave. A su vet, es posible 

que esta tenga afectos negativos en terceros países en la 

medida en que el -precio- de la integración bilateral, 

mediante una mayor penrtraci6n de importaciones en dicho 

Iimbito, lo paguen terceras naciones abastocedoras. En los dos 

casos es posible que lor paises en desarrollo sean los más 

afectados. 

Lor riquientcss aspectos con base en las claúisulas 

clave del ALC antre Canndi-Estados Unidos, son de importancia 

por los compromisos que representan para Mdxico y para 



analizar las posibilidades de aceptación de un acuerdo 

similar entre Móxico y Estados Unidos. 

a) La reduccih, o la eliminación de los aranceles, cuyo 

promedio ponderado (hoy) es inferior al 6%, a partir de la 

firma y en forma gradual ( a diez años 1. 

b) Existen intereses especfficos, donde productores de 

diversos sectores desean estar exentos de las provisioner 

libres de derechos del ALC. Vencer arta resistencia llevar& 

tiempo, toda vez que apenas inician el enfrentamiento con la 

competencia exterior. 

c) Asimismo, e x  irten desacuerdos regionales. En México, lor 

proteccionistas se encuentran en lor principales centros 

indurtrialer, erprcialmente en la Cd. de Móxico, y han 

logrado una polltica proteccionimta a expensas de las zonas 

predominantemente agrícolas. 

d) En consideraci6n a que los palses participanter del ALC 

pueden establecer medidas de defensa propias, mientras dure 

el periodo de transici6n del mismo (1998). 

(01 Citro aspecto sobre el cual hay que tomar provisiones ea el 

de 10 los impuestos compensatorios y de antidumping t e .  

f) Existen claásulas que obligan a informar detalladamente 

acerca de! las comprar realizadas por cada gobierno, además de 

una mayor transparencia en los procedimientos dm adquisición. 

Móxico tiene una política establecida de fortalecer sum 

grandee industrias do sustitución de importaciones por medio 

de contratos oficiales. Loa procedimientos de adquisiciones 
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gubernamentales de México están muy lejos de ser 

transparentes. Pero si le interesaría participar en las 

adquisiciones oficiales de loo E.U. y de Canadi. 

g) En cuanto a l  comercio de! servicios el acuerdo con Canadi 

astableek un trato igual a los provredor8s de, servicios de1 

otro pals y la lista de astor es bastante extensa. 

h) En l a  inversión Mdxico debe modificar sustancialmente su 

política; el n i v e l  de i nvers i ón debe aumen t ar 

considerablemente, eliminar la nacgociaci6n y proporcionar 

mayar institucionalizaci4n y automatización, renunciar a una 

participación mayoritaria y por último, el ALC prohibe losi 

requisitos da proporciones específicas de contenido dombtico 

en la producción o en ciertos niveles minímos de exportacidn, 

que significan l a  base da muchas industrias mexicanas. 

M+xico debe ocuparse del ALC entre Estados Unidos 

y Canadi, pues su economía ya +Sta muy integrada dentro de la 

economía de América del Norte, eapecialmrnte a la de Estados 

Unidos. 

Una dcrviacibn comercial provocarla un gran dano a México 

sobra toda porque +Sta podría ser gradual y no inmediata. 

Simplemente en los productos manufactureros, cerca del 80% da 

las exportaciones mexicanas van hacia E8tadoes Unidos. Si se 

anade el valor agreqado en axportaci6n proveniente de las 

maquiladoras o plantas de ensamble mexicanas, el porcentaje 

es aún mayor. Lar competencia directa entre Canad& y México 

por el mercado de Ectados Unidos ya es un hecho y puede 
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aumentar ( en partes automotrices, textiles y ropa, 

petroqulmicoo y potencialmente, productos petroleros. Sin 

faltar claro ósta, surrtanciars qulmicar y maquinaria de 

diversos tipos 1 . El intercambio comercial entre Móxico y 

Estados Unidos, en relaci&n a las manufacturas, consista 

fundamentalmente en productor intermedios, y lo llevan a cabo 

CompalCiar Afiliadas 9 9 .  

Canadá es el primor socio comercial de Estados Unidos y 

representa el 24% del intercambio comercial do órte último 

pals. Para Mxico representa Qnicamente el €!Y, del total de 

las importaciones mexicanas. 

De las importaciones que realiza Canad4 4610 el 1% proviene 

do M6xico~ no obstante as su primer rocio comercial en 

Lat inoamh-ica. 

De ahí el ónfasis que debe poner MICxico, en el 

an4lisis del ALC CanadA-Estados Unidos. Pues 1 as 

repercusiones que de 61 emanan implican tanto a lor paises 

signatarios, como e los paises en desarrollo. 

6.4.- ALC TRILATERAL mICO-CMADA-WrnrC WDñs 

A ralz del anuncio para iniciar pliticas trilaterales para 

crear la zona de libre comercio de norteamórica. El ministro 

de Comercio y Tacnologla de Ontario, Alan Tilkey, advirti6 

que el TCC Trilateral provocar4 desempleo en ese estado por 

lo qua aregur6 el gobierno local hari 10 imposible porque 

culminen con 6xito las negociaciones. La poblaci6n de Ontario 



63s de 10 millones de habitantes ( aproximadamente la tercera 

parte de la poblaci6n del. Canadi 1, produce el 42% del PIB, y 

cuenta con el 3SX de la fuerza laboral. 

Por otra parte, en Washington el ministro de Agricultura, 

Clayton Yautter, declará que de firmarse un TLC entre México 

y Estados Unidos, ambas naciones incluirin salvaguardas 

arancelarias para proteger a sus sectores agrícolas. Eras 

salvaguardas entrarin en vigor si lar importaciones de 

productos agrícolas mexicans comienzan a ingresar volúmenes 

mayores a lo esperado. 

El inter+% de Canad& por participar en e1 acuerdo 

consiste en evitar que el flujo del comercio e inversi6n 

norteamericano sea desviado ante un acuerdo s6lo con M6xico y 

la cancelación de participar en el futuro del mercado 

mexicano. Las ventajas que obtendría Canadi sería mano de 

obra altamente calificada, lo que le beneficiarla en las 

industrias de servicio y alta tecnología. 

Además, se considera que tras la firma del Tratado entre 

Canadi y Estados Unidos, buena parte de las empresas debieron 

realizar imprtantors ajustes para seguir siendo competitivas, 

y con el acuerdo trilateral este proceso continuaría. Los 

empresarios canadienses podrían obtener materias primas más 

baratas, 10 que mejoraría su capacidad competitiva. 

Con respecto a M+xico, ante la inminente firma del 

Acuerdo de Libre Comercio de Adrica del Norte (ALCAN) eo 

sorprendente la ambigueded, incluso la contradicción entra lo 
.. 
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manifestado por las diversas instancias del sector 

industrial. 

La Confaderaci6n Nacional de Cimaras Industriales (CONCAMIN), 

señala algunos grados de debilidad en la mayoría de sus ramas 

y explica entre las causas, el proteccionismo, un franco 

rezago tacn6logico y la exigencia de una \-&pida 

modernizaci6n. Asimismo preve6 la necesidad de tiempos da 

ajuste en cada una de las ramas y cadenas productivas, ante! 

la firma de cualquier acuerdo. 

La CArnara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA), afirma, que en los Estados Unidos el sector 

privado mexicano ya alcanzó ai grado suficiente de madurez, 

pero requiere igualdad de condiciones. 

Cabe sefhlar que desde 1986 y hasta finales da 1990, la 

apertura a veces indiscriminada, ha provocado el cierre de 

aproximadamente 77 mil empresas, y el número podrfa crecer 

este año, pues la pequeña y mediana industria se encuentran 

priicticamente ahogadas financieramente y sin muchas 

posibilidades de competir internacionalmente. 

Confirmado el CItC Tripartitr, el 6 de febrero do 

1991. Estados Unidos, Mxico y Canadi formalizaron SU 

intencih de establecer un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) 

Tripartita, que dari lugar a la integraci6n del mercado más 

grande del mundo. El Presidente de los E.U. hizo al anuncio 

correspondiente y destac6 que: * *  Un Area de libre comercio 

que comprenda a los tres países, crearA un mercada 
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norteamericano de 360 millones de personas con una produccidn 

anual de seis billones de? dólares 9 1 .  ( Est6vaz Dolia, El 

Financiero, No. 2378, 1991810 1. 

A1 comentar los alcances del CSLC, el Presidente Carlos 

Salinas de Gortrri, daclar6, que el acuerdo se apegará a lo 

qua marca la Constitución y no ser& ésta la que sa ajusta a 

ese convenio. M+xico actuari C Q ~  prudencia y cuidado en 

cada una de las nrgociaciones que sa lleven a cabo en el 

planteamiento del ALC. 

Las Organizaciones Emprarariales relacionadas con el Comercio 

Exterior manifiestan que e1 ALC Trilateral, abre expectativas 

1 
I 

a nivel continental de intercambio de bienes y servicios. 

$Asimismo mencionaron, que si bien es cierto que Estados 

Unidos atraviesa por un proceso de reccrsi6n económica, 

resulta prematuro pensar en qua re realicen ajustes a l a r  

exportaciones mexicanas al mercado estadounidense. En cuinta 

a los beneficios del c\LC, se dice que las Areas automotriz, 

petroquímica, alimentos y la industria maquiladora, son las 

que se encuentran preparadas para beneficiarse con el acuerdo 

comercial. Dentro del ALC, el objetivo deberá ser l a  

eliminación progresiva de lops obstáculos al flujo de bienes, 

servicios e inversi6nj la provisi6n de protecci6n a los 

derechos de propiedad intelectual, y el establecimiento de un 

mecanismo justo y expedito para la resolucián da 

controversias. 
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Es importante seífalrr que las manifestaciones realizadas con 

respecto al ALC, referente al p+troleo. 1 9  A riesgo del mismo 

Tratado, el p4troleo no 9igurari en el CILC, manifest6 Serra 

Puche, Secretario de Comercio. Innecesarias, lar claásulas 

que otorguen suministro seguro y barato de crudo a Estados 

Unidos e - .  ( Estdez ilolia, El Financiero, No. €2374, 

1991 :le) . 

6.3.- PosIBLss iizpgcfoG DEL ALC wLExIc6.asfADds IMIDo6=cAUDA 

PARA LA WXWKI#A WPXICAMA. 

En la pretendida alianza econ6mica de las tres naciones de 

Amórica del Norte, Mdxico tiene un papel muy claro: proveer 

de mano de obra barata, poco calificada y manejable, a los 

grander capitales estadwnidrnrer y canadienses. 

Nadie 10 ve m h  claro que e1 Secretario de Comercio Mexicano, 

Jaime Sirra  Puchex 
Las economiar de nuestros paloes son altamente! 
complementarias; la idea de asta Acuerdo BB 

volvernos mlir competitivos como bloque contra los 
dealrs bloques econ6micoas que se sstlrn formando on 
el mundo, aprovechando los recursos de cada uno de 
nuestros paíseso Canadi y Estados Unidos, donde 
abundan el capital y la tecnoloqla de produccirSn y 
Móx ico, abundante en mano de obra. (Puig ,1991 06) . 

Explicó además, que con la estructura de produccián de 

Mxico, -te obtendrlr invarsi6n estadounidense, y en menor 

grado canadiense, para instalar plantas de manufactura y 

maquila da, productor para ser exportados a terceros paises o 

a Estados Unidos mismo. 

Serra no mencionó el destino de la Industria mexicana, pero 
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sl aeegur6 que0 la inverrsi6n extranjera crearla empleos mejor 

pagados para los mexicanos, elevando su nivel de vida. En 

esto estin de acuerdo los estudios publicador por la Comissi6n 

Internacional (ITC) del gobierno estadounidense y canadiense. 

Según la ITC, * *  Es posible que un CSLC haga qua la diferencia 

entre lor salarios mexicanos y estadounidenses se reduzca un 

poco, pero la mayor parte del ajuste ocurriri en los salarios 

reales mexicanos 1 8 .  ( Puig, 1991 r8) 

Lo que! Serra Puche omite, pero quo la ITC crplico, es que los I 

cempleos tranrferidos a México a raíz de un 6iCC serfan 

aquellos que requieren de mano de obra no calificada, igual a 

10% ocupados en la maquila, mientras que e1 ingreso real de 

trabajadores calificados y dueños de mmpresas da servicios de 

capital PB) incrementar&. Señala la ITC que con un ALC y la 

invcrsi6n estadounidense que vendri con 41, Mixico se 

convertir& en un socio comercial aún mayor da Estados Unidos 

de lo que ya lo es. El 70% de las exportaciones mexicanas va 

a Estados Unidos y el 63% de su inversi6n extranjera, 

proviene de &se mirmo pals. 

I 

Preocupada por losi spmplsor baratos desplazados a 

Mdxico, la mlirc importante Central Obrera estadounidense, 

AFL-CIO, rindi6 un Informe ante el Congreso y afirmó que la 

aprobación del fast track 9 1  o vie ripida para el ALC 

mexicano sari un desastre econ6mico y social para 10% 

trabajadores de Estados Unidos y sus comunidades y hara muy 

poco por la mayoría de los trabajadores mrxicanos. 
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Un Acuerdo de libre comercio lograrla el 
crecimiemto del programa de maquiladoras, d6nde mis 
de medio millón de mexicanos estan empleados, en su 
mayorla por empresas estadounidenues, y producen 
bienes para el mercado norteamericano. El comercio 
deeregualdo provocar4 en los Estados Unidos menos 
creaci6n de empleos, menor increment6 de la 
productividad y regresión, en los niveles 
ambientales y sociales. Para Mexico, reducirla su 
ventaja comparativa simplemente a1 trabajo barato, 
convirti4ndole err una inor me plataforma 
exportadora, sacrificando el desarrollo balanceado 
de la economla ( Puig, 1991 o 12) . 

Sobre los beneficios de ampliar el marcado para 

los productores estadounidenses, el AFL-CIO es categóricoo 

dada la extrema pobreza en Mlxico, s6lo hay unas diez 

millones de personas en posibilidad de comprar algo. Los 

otros 75 millones ertin maramante tratando de sobrevivir y 

proveerse asimismos de casa y comida. 

Es probable que el crecimiento que veremo% sea 

como el de lar maquiladoras. En esta estructura cecon6mica no 

hay exportaciones reales. Por definición, los contenidos 

americanos son regresados. De hecho, se ertirna que el 40% der 

las expotaciones estadounidenses a Mixico regresa coma 

producto terminado. Esto no es comercio en el sentido 

estricto de la palabrag los Estados Unidos están simplemente 

rentando mano de obra mexicana barata. La capacidad y 

preparacih de los trabajadoras mexicanos se vuelve irrelevante 

en este contexto. No importa que tan productivo sean, los 

trabajadores estadounidenses no pueden competir con mano de 

obra de! menos de un d6lar- por hora. 



El inicio de negociaciones para formalizar un 

Tratado de Libra! Comercio, para la región de norteamdrica 

supera los mirgenes en los que se negociaba un e a  Tratadoea 

Mdxico-Estados Unidos. Es por ello que otros sectores 

productivos, regiones, incluso industrias en forma 

individualizada deberin exponer ( A travds de sus Elobiernor) 

sus puntos de vista e! intercambio de informacibn. Cabe 

senalar que lo mis importante es tener en cuenta los rasgos 

estructurales de cada economía, el tipo de comercio que se 

desarrolla hoy entre ellas ( Las naciones en el Tratado) y 

las modalidades que -te debiera adquirir con la firma del 

Acuerdo para que realmente resulte beneficioso. 

Tambidn es necesario definir claramente hasta d6nde se piensa 

llagar, es decir, que es lo que resulta negociable y que no. 

El Secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, en 

la inauguraci6n del Foro Permanente! da Información, Opini6n y 

Diálogo sobre el TLC , mencionrj siete características 

deseables en el tratado, entre otras que abarquen la 

liberaci6n del comercio de bienes, servicos y flujos de 

inverri6n compatibles con el QATT, que la eliminación de 

aranceles entre las partes se logra con una gradualidad, que 

asegure un periodo de transici6n suficiente y evite el 

dasquiciamiento de algún sector! que suprima barrareras no 

arancelarias; que establezca reglas para identificar el 

origen de los productos e impida triangulacionesg que evite 

et1 uso de subsidios dirtorsionantes, y que contenga un 
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capitulo especlfico sobre resoluciones de controversias. 

Asimismo mencion6 que un Tratado en estor términos 

permitirá a México ingerar con facilidad a los mercados 

norteamericanos Y canadienses proveyendo de 

competitividad a nuestra eeonomfa. 

Reafirmó que crecimiento y competitividad ya no 

provienen de esfuerzos aislador, sino de la interrelaci6n de 

diversas estructuras productivas, dm las tscnologfas y de! 

las comunicaciones. Indic6 que M l x i c o  no se ha rezagado anta! 

esas perspectivas, y que desde el inicio de la dkada pasada 

realit6 un profundo cambio estructural, lo que ha propiciado el 

incremento de la0 exportaciones . En 19B2 las ventas de 

productor no petroleros representaban solo 30% del total y no 

llegaban a 4 mil millones de, d6larer; hoy llegan a 70 X y 

significan 17 mil millones de d6lares. 

-Arraigar la competitividad, requiera, de cuatro 

condiciones bisicas, qua son la transparencia y permanencia 

de las polfticar econ&nicas, el acceso a un amplio campo de 

opciones tecnol6gicas; e1 aprovechamiento racional de las 

ventajas comparativas; y la utilizacidn +tima de escalas 

productivas- ( Ramos, 19911 10) . 
La claridad e invariabilidad de lar pollticas 

econknicaa dan confianza y seguridad para estimular la 

inversi6n y la madurrci6n de los proyectos. Las opciones 

tecnológicas permiten una elecci6n m i s  adecuada a las 

necesidades de producci6n. El aprovechar las ventajas 



comparativas estimula la especializaci6n en ramas que! son 

competitivas. La utilizaci6n der csconomlas de escala , cuyo 
origen son los marcador amplios, permiten +timos niveles de 

producción y la reducción de cortos. Quienes han sabido 

utilizar astas fuentes de competitividad, los europeos y los 

que conforman la Cuenca del Pacífico, ron países que han 

implementado f6rmulas da asociación comercial. 

Es necesario señalar tarnbi+n, que en la 

prerentaci6n del Programa Nacional para la Modernizaci6n y el 
! 

Desarrollo de la Micro, Pequecfh y Mediana Industria, el 1 

1 
i 
I 

i 
Presidente Carlor Salinas der Oortari, mencionó que 

empresarios y gobierno deberin actuar juntos contra 

actividades desleales en el comercio, como el Dumping. 

Expreso la perspectiva des formar una zona de libre comercio y 

la posibilidad de integrar la industria nacional en cadenas 

productivas. La flexibilidad y potencial de la industria para 

asumir nuevas formar de producci6n y organitaci6n, que le 

permita obtener una posici6n inmejorable en el 

aprovechamiento de las ventajas de la apertura de los 

mercados. Asimismo refla16 que el apoyo a estar industrias, 

ademlrr de la inetaureci6n de un sistema fiananciero 8 1  El 

cr4dito a la palabrae. proviene des la apertura por la 

posibilidad de diversificar proveedores y elevar el nivel de 

vida da cerca de, la mitad del empleo industrial, satisfacer 

la demanda interna y acceder a la comprtitividad. 
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El Programa Nacional para la Modernización y el 

Desarrollo de la Micro, Pequefía y Mediana Industria contempla 

los objetivos siguientes: 

a. Fortalecimiento mediante cambios cualitativos de la 

forma de producci6n. 

b. Elevar el nivel tecn6logico y la productividad. 

c. Desarrollo regional y deescentralizaci6n industrial y 

preservación del ambiente. 

d. Generaci6n de empleos productivos y permanentes. 

e. Propiciar la inversión en el sectorsocial es como 

mecanismos de apoyo a la actividad manufacturera. 

Paria llevar adelante este programa es necesario, 

mejorar las escalas de producci6n mediante organismos 

interemprerariales; facilitar el conocimiento e innovación 

tecnol6gica; promover su inserci6n en el proceso exportador; 

disefíar nuevos mecanismos de financiamiento . Asimismo se 

propondrin una serie der medidas específicas talas comon 

a) La formaci6n de organismos interemprerariales con 

base en la concartaci6n del sector social y privado, 

orientados a finer especifícos. 

b) La adquisición común de matariais primas e inrumos. 

c) La especializaci6n de unidades productivas y la 

comercializaci6n de lor productos ern el exterior 

d) La promoci6n de esquemas de rubcontratación de 

procesos y productos. 

e )  La articulación de empresas para aprovechar su 
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capacidad instalada por especialidad y competitividad. 

f )  La vinculaci6n de las industrias de menor escala 

con empresas exportadoras y maquiladoras, 

g )  La organizaci6n y fortalecimiento de bolsoas de 

subcontrataci6n por región y rama de actividad 

h) La promoción de Empresas recicladoras y desarrollo de 

tecnología. 

i) El fomento de sociedades agrofndustrialer. 

j )  La participaci6n de la micro, pequeña y mediana 

industria en lar licitacioms públicas del Bobierno 

Federal 1 
1 

k )  La determinaci6n de las necesidades tecnol6gicar 

del subrsctor y la implantación da una bolsa de 

tecnologías transferibles. 

1) Se crear& el servicio nacional de consulta 

tecnológica indumtrial con l a  participación de 

universidades, el Conacyt , etc , 
No podfamor considerar completa esta exposici6n de 

los posibles efectos de un ALC Mwico-Canad&-Estados Unidos 

sin considerar al estudio econodtrico prospoctivo 

1 8  Efectos industriales de un TLC entre MIxico y Estados 

Unidos- , realizado por la Universidad da, Maryland, Alberto 

Ruit Moncayo, y Luis Sanginer, de C I M T ,  encomendado 

por el departamento de Trabajo de los Estados Unidos. 
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Estos son algunos de los datos del futuro 

mex icano, segdn el estudio gubernamental eetdounidense. El 

informe afirma que, el d6ficit comercial de! M6xico con 

Estados Unidos se incrementar& su%tancialmentet 
1 

Para M6xic0, el A1C es una bendici6n a mediar. 

Para 1995, las exportaciones crecmrh aproximadamente 3% con 

remoci6n de tarifas y 4.4% sin barreras no arancelarias. Las 

importaciones, sin embargo, se han incrementado 10 y EO% 

respectivamente. El TLC es particularmente duro con México 

entre 1991 y 1993, cuando la competencia de nuevas 

importaciones comience,, Para 1995, la economía se estará 

recuperando y la inversi6n estar& un poco por encima de su 

nivel anterior al TLC. Los consumidores serin más ricos por 

mejores precios en productos importados y el gasto será mayor. 

A pesar de estos efectos favorables, el impacto 

negativo de incrementar importaciones llevari a una minúscula 

reduccitbn del PNB, menos de un dócilno del uno por ciento. El 

TLC no es una solución inmediata al problema del desempleo en 

M4xico. Da hecho, el empleo cae 0.04% con remoci6n de tarifas 

y 0.5% con remoci6n de barreras arancelarias. Estos pequenos 

efectos negativos, aunque tal vat decepcionantes, deben ser 

sotpresivos. Ihopuh de todo, las barreras arancelarias y no 

arancelarias estaban ah1 parr protrceger trabajos de 

industrias inefieientes. 
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VII.pERspECTIVAS EL SECTOR H1GIEmE Y BELLEZA ANTE LA 

APERTU?ACO?JURIAL 

7.1. -VAS DE I-OW 

PFRSPECTIVA WNPIA L 

El crecimiento económico de AMrira Latina, 

depender& del ahorro interno de cada p a l s  y de su capacidad 

para captar la inversidn extranjera. Las divisas, sagán 

explico Marcelo Selowsky, economista de1 Banco Mundial para 

LatinoaMrica y el Caribe, se mantendrin escasas y dependerh 

de una disminuci6n del aparato estatal.Tambibn indic6 que 

lor países de la regih pueden competibilizar programas de 

ajuste estructural y de rotrbilitaci6n con la protecci6n de 

los sectores m i s  dbbiles de la población. 

A1 parecer este punto de vista, revela la 

consecuente f ilosofla adoptada por 10% organismos 

financieror, sobre toda en mometntos como la crisis do 1982 a 

1984, explicada con anterioridad, apuesta a las afirmaciones 

que se detallan en el Informe Anual (1990) del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Este informe afirma, que el endeudamiento externo 

sigue siendo el principal obsticulo para la estabilidad y el 

crecimiento de la region. La deuda externa de la regi6n 

crceci6 em 3900 millones de dc5lares, como consecuencia do los 

E7000 millones acumulados por los servicios, y por la 

devaluación de1 dólar respecto a otras monardas. 
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No obstante la restructuraci6n de la deuda, 

conforme al plan Brady de Venezuela, Corta Rica y México, 

consiste en la reducci6n de su monto mediante su 

transformaci6n en bonos o la compra a menores precios, y el 

tratamiento mediante tasas de interés. 

Por SU parte l a  posición de Jap6n, respecto a las 

perspectivas de seguir invirtiendo en América Latina, la 

cexpres6 claramente el Viceministro de Finanzas, Makoto 

Utsurni,*l Estamos encarando una peligrosa brecha entre 

disponibilidad y demanda de capital 1 ' .  

En general, las llneas expuestas hasta aquí 

sintetizan la tendencia negativa de otorgamiento de 

campróstitos del exterior, a no ser los exepcionales que 

cumplan las condiciones impuestas. Los japoneses recomendaron 

a los países Latinoamericanos apegarse al plan Brady 

Estadounidense, citaron como ejemplos satirfactorios los 

casos da Venezuela y México. 

Veamos ahora la rituaci6n interna dm nuestro pals 

respecto a esta variable, y sus efectos generales, basados en 

un estudio realizado por Bancomer. 

Para 1991, las perspectivas de las finanzas 

públicas ron -favorables-, se ssstim6 un déficit financiero de 

1.9% del PIB, el aligeramiento de la carga del Estado para l a  

economla y l a  ampliación de recursos para la inversi6n 

product iva . 



En la estimacidn de la disminución el déficit se! 

conrider6 el menor gasto financiero por la neqociaci6n de la 

deuda externa, la baja en los interhee, y el menor saldo do 

la deuda intcarna.a* Se calcula una amortizaci6n equivalente al 

5% del PIE, producto de la diferencia entre BU crecimiento 

a u t 6 n o m o ( ~ ~ ~ o  &L db, d &orre Ck io00 por Lor 

inwreoeo Ck ipo1) y el saldo considerado en el pronóstico 

of iCiñl0~ 1 

Otro elemento para apoyar la invsrsidn lo 

conrtituiri el crecimient.o real en 1.2 da los ingresos 

públicos, por el fortalecimiento de la política tributaria 

para ampliar y consolidar las fuentes de ingresos. La 

estrategia consistir& en ampliar sobre la bass gravable en 

809% y 4.3% el ISR e IVCI respectivamente, no obstante la 

rrduccih en l a  tasa del primer impurrto del 36% al 35%. 

Da ejercer los 2700 millones de dólares de financiamiento 

externo disminuirá el interno a 7 billones de peros 10 que 

representa una reducci6n de 3.4% a 0.9% PIB. 

Una menor exigencia da, financiamiento pdblico y el 

dinamismo en la captaci6n bancaria, tendrán como resultado la 

reducci6n de l a  tasa der interds. En general la política 

monetaria y financiera tender& a excluir cada vez m á s  la 

intervenci6n dm1 gobierno can materia de cr+dito, repntriaci6n 

de capitales, inverri6n extranjera directa y reservas 

Jap6n: cada vez es mis diqícil ofrrcer ayuda al tercer 

mundo. Dice que se esforzar4 por apoyar al ALC- La jornada. 
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internacionales. 

Corresponde a la banca de desarrollo promover, 

canalizar y coordinar, con los demis intermediarios, la 

inversión productiva para atender las necesidades de 

financiamiento, promover e1 desarrollo tecnol&gico, la 

asistencia tócnica, la productividad y los proyectos 

rentables. Lo anterior lo scsflaló el Sr. Pedro Aape firmella, 

Secretario de S.H.C.P., q u i h  ademAs agreqó, que NCSFIN dejo 

de ser el banco de las empresas pdtblicas para convertirse en 

el banco de fomento de la industria privada mexicana. 

Se estima una mayor penetración de los valores 

bancarios en el ahorro nacional, con un crecimiento de 8.2% 

deflacionado. La intermediación de los fondos se convierte en 

un factor importante para un crecimiento sostenido con base en 

la demanda de lar empresas privadas. 

Durante el primer semestre de, 1990 el flujo de 

capital del exterior fu+ de 3956.6 millones de d6lares, misma 

que permitió financiar el desequilibrio en la cuenta 

corriente e incrementar las reservas internacionales en casi 

43 millones. 

Son diversos los fenómenos al movimiento de esta 

cuenta, pero pueden resumirse en la confianza en la economla 

por los nacionales y extranjeros, proveniente de: El 

diferencial a favor del ahorro en pesos contra dólares, la 

estabilidad eccináinica y el saneamiento financiero del 

gobierno, la perspectiva de recuperación, la continuidad en 
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la apertura comercial, la privatixaci6n de las empresas 

ptiblicar, la neqociaci6n favorable del debito externo y la 

posibilidad de un ALC con lor Estados Unidos. 

Del exhen de algunas medidas de rentabilidad 

elaboradas, determinamos que der 1988 a 1989 la utilitaci6n de! 

los activos declin6 de 1.58 a 1.56, respectivamente, lo cual 

demuestra que las operaciones no son eficientes 

financieramente. En el mismo sentido, el rendimiento de lor 

activos totales pasó de 13.19% a 12.753 (normalmente una 

empresa con un bajo margen de utilidades tiene una rotaci6n 

de activo total alta, 10 cual trae como resultado un 

rendimiento aceptable en la inversri6n) . 
Del resultado de este anliliris concluimos, que la 

industria tiene una estructura deteriorada. Los mlirgemes da 

utilidad son mlnimos e incluso negativoe, por el incremento 

de costos y gastos. 

El rendimiento de la inversi6n va mlie all& de una 

-rotacián de activo total alta-! lo anterior debe provenir da 

l a  operaci6n eficiente de una industria que debe enfrentar, 

al igual que todas los retos del exterior. 

Es indudable que e1 grado de concentraci6n ha 

acentuado el uso ineficiente de los recursos. La rrstriccih 

de los cr6ditos externos y su alto costo a orillado al pa ls  id 

financiar su desarrollo con recursos internos. La industria 
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refleja esta situaci6n en la disminuci6n de los intereses 

2 

erogador de 1988 a 1989. Asimismo, hemos podido determinar de 

varias maneras, e1 descenso en sus niveles de eficiencia y el 

la utilizaci6n de activos? determinantes para la obtconsi6n de! 

cr6ditoiii. 
El rubro d 0  perfumería y cosdtica es altamente 
rediturble como consecuencia de la rotación y la 

establecimientos pmqumflor, por ejemplo, re reparten 
productos de distribuci6n masiva, que son artículos 
qua apoyan significativamento las ventas. En l a  
farmacia pequmña, l a  venta de perfumería y 
cosméticos supera la de medicamentos; lo qge 
representa un mayor valdimen en unidades y dinero. 

demanda de nuestra produccih. En los 

La estimaci6n de un incremento en el gasto de 

consumo del 2.5% para 1991 en términos reales, y 0n general 

las perspectivas generales ds la economía impulsarin a la 

i ndust r ir. 

El sistema financiero plantea lor objetivos hacia 

el interior, lor cuales son: El abatimiento de la inflacibn, 

la reafirmaci6n del crecimiento gradual y el mejoramiento del 

bienestar de la poblacibn. 

El Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento 

Econ6mico (PECE), ante la positiva evoluci6n de la economía 

en los años de 1989 y 1990, seguiri siendo el instrumento 

adecuado; las perspectivas de los ingrersos extraordinarios 

por la venta de paraestatalar y el decreciente financiamiento 

del sector palico, conforman las espectativar. 

CANiPEC.1990: 13 
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Dentro del contexto de apertura y qlobalizaci6n de 

la economía mundial y el acercamiento a la firma del TLC, y 

tomando como base 10% objetivos y estrategias del Programa 

para la Micro, Pequefia y Mediana Industria (recientemente 

expuesto por e1 presidente Sr. Carlos Salinas de Gortari) se 

pretende dar impulso a las cadenas industriales del pals, 

para establecer nuevos sistemas productivos lo cuales se 

acoplen a la estructura productiva anterior 3 

7.3.4NTRADA DE -A 

La firma de1 TLC significa para muchos sectores 

industriales la posibilidad des ingreso de compafiíaei 

competidoras que vengan a revolucionar la actual situaci6n de 

mercado al resultar mis competitivas que las existentes. Sin 

embargo, no es así para el sector industrial de Higiene y 

Belleza, dado que en nuestro pals existen actualmente 

filiales de las marcas más importantes de la perfumerla y 

cosmdtica a nivel mundial. Con excepción de dos compañías 

francesas que actualmente utilizan servicios de Cosbel y 

Asociados como distribuidor. 

3 ~ a  CANIPEC promueve en el extranjero in infraestructura 

disponible ten Mxico, con el proposito de volver al pair 

maquilador, en primera instancia, de otras industrias 

internacionales y despues, pueda exportar el producto 

terminado. 
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Independientemente del ingreso de estas compaKlas, 

es lógico pensar que tanto el sector industrial que nos 

interesa como el resto que soportan nuestra economía, deban 

modernizar su sistema productivo para resultar más 

competitivas tanto al interior del pals con l a  actual 

competencia, como al exterior al darse una apertura comercial 

que genere l a  posibilidad da mayor intercambio comercial y 

que por tanto, los productos fabricados en nuestro pals sean 

competitivos anta la comercialinaci6n de product os 

extranjeros como ante la mayor competencia al exportar al 

extranjero. 

1 

i 

As1 pues, es poco probable el ingreso de! compañias 

competidoras a l  sector industrial de Higiene y Belleza, 

debido a que este? sector se halla limitado por sus altos 

cortos de producci6n y dirtribuci6n, y a l as  compañías 

extranjeras sin filiales en Móxico les resulte mis 

conveniente utilizar a otras empresas como distribuidoras, a 

tal grada, quo! ni siquiera hallan hecho intento por 

establecer maquiladoras en nuestro pals. Sin embargo, si su 

interór es establecerse en nuestro pair, sa viera motivado 

por beneficios ante el TLC, y tendrla qua superar l a  barrera 

de costos que representa el ingreso al sector industrial a l  

que nos referimos. 
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Por otra parte, es muy probable que las compañlas 

transnacionalee que actualmente cuentan con filiales en 

M4xico usen a &tar últimas para el lanzamiento de nuevos 

productos y pruebas piloto para medir la aceptaci6n de los 

consumidores ante estor mismos, en este caso, las compañlas 

filiales estarlan fabricando sus propios productos y 

servirlan a1 mismo tiempo como distribuidores de los 

productos provenientes de la cara matriz. Una vez evaluada la 

aceptaci6n de los consumidores se estudiarla la posibilidad 

de producir en Móxico aquellos que hubiesen tenido ampli 

aceptaci6n, y en el último de lor casos, cumplir con una 

funci6n de maquiladora para al lanzamiento a nivel mundial. 

Aslmieimo, seguirían haciendo uso de las estrategias de 

inversi6n publicitaria Q U ~  les han funcionado en la 

actualidad, solo que ahora podrían contar con toda el apoyo 

financiero de lac filiales en el extranjero para 

comercializar directamente sus productor. Es decir, 

considerando que las .Filiales an Wxico solamente estarían 

fungiendo como distribuidorar; necesitarían de apoyo 

financiero para hacer un mayor lanzamiento de nuevos 

productos, promociones y diversificaci6n de estrategias de 

introduccián, promoción e inversián publicitaria, y evitando 

la merma de sus propios recursos; mismos que estarlan 

enfocados a la produccián de SUS propios productor, su 

distribución ventas y publicidad. 
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7.4. -PEL1SPECTIVAS PARA LA DECADA DE Lo6 Q O S o  

Alcanzar niveles %ofisticador de competencia en el 

mercado globalizado de hoy, mi es factible. Para ello, es 

preciso cumplir con las siguientes condiciones: Una visitan 

razonada de la macroeconomír; la posibilidad de asociaciones 

estrat+gicas; una planta moderna; capacitación continua en 

todos los niveles! innovaciones teqnológicar; productividad y 

eficiencia en cada fase del proceso de trabajo; explotaci6n 

de ventajas comparativas y de nicho de mercado4 excelente 

diseno y oportunidad en la entrega! en suma, calidad 

productiva y directiva. Es decir, buscar siempre el valor 

agregado que requieren lor clientes. 

El posible TLC con Estados Unidos, es el reto 

internacional de Móxico y de las  emprerasque desde nuestro 

territorio, sa enfrentan con el mundo. Para Móxico, en este 

nuevo contexto internacional, la cuestión de las ventajas 

comparativas es fundamental, éstas bien desarrolladas y 

aprovechadas, se vuelven armas competitivas de primer orden. 

Las llamaremos ventajas competitivas, dado que se ganan o se 

pierden, en rerlaci6n con lo que hagan los competidores o con 

10 que hagan o dejen da hacer los mexicanos. 

Las principales ventajas competitivas con que 

puede contar un paf o son c 

a)Lors factores o recursos de producción, que incluyen a los 

naturales, los humanos, el acervo de capital, el estado de la 

tecnología y l a  informaci6n. 
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b)El tamaño, valor y sofisticación de los mercados domesticos 

y de exportación. 

c) Lar poll t icar econhicar . 
d)La calidad y estabilidad de instituciones. 

En M6xico se encuentran ya algunas, otras 

tendremos que desarrollarlas o adquirirlas, mediante 

inversión, esfuerzo, calidad y estrategia. En relación a las 

ventajas competitivas en materia de políticas económicas LP 

institucionales, podemos admitir que los cambios realizados 
I rn los últimos años nos han fortalecido y nor permiten I 

anticipar una etapa de mayor crecimiento y estabilidad. Se 

podrAn obtener crecimientos da la economía de entre 4% y SX, 

as1 como taras de inflación smmejantes a las de países 

industrializador. 

Para ello es necesario, elevar el desarrollo de 

los recursos humanos y aumentar, aunque con gradualidad, el 

poder adquisitivo da la población para mjorar su nivel de 

vida y sustentar el crecimiento interno, plataforma 

indispensable para sostener el esfuerzo exportador del pa ls .  

De igual manera, el aparato productivo y de servicios tendrO 

que modernizar SUS instalaciones y tecnologías, a d  torna 

transformar a fondo sus esquemas directivos, tanto 

administrativos como productivos, haciendo dnfasis en la 

calidad de los productos y procesos a trav4r de la elevación 

de la calidad de vida de, los empleados y trabajadores. En 

ruma, los retos nacionales son: Elevar la competitividad 

l i i  



integral del pals1 exportar para financiar4 generar csmpleoy 

al mismo tiempo que exigir de todos mayor capacitaci6n y 

eficienciaq atraer capital externo, y crecer al ritmo de l a  

demanda de una sociedad que crece. 

En este imbito deberi desarrollarse la acci6n de 

cada uno de 10% sectores industriales que componen nuestra 

economía; en especial el sector industrial Higiene y Belleza, 

objeto de esta investigacibn. El cual tiene a su alcance una 

serie de perspectivas a desarrollar para la dkada der los 

90s. Entre las mlir sobresalientes podemos citar las 

siguientaso 

- Mayor inversión en e1 sector dada la repatriación de 

capitales y la reprivatizacl6n de la banca que apoyarla a la 

inversi6n en iniciativa privada, para l a  modernizaci6n del 

aparato trcnol6gico y mostrar mayor competitividad, ante el 

ingreso de cotnpañiais E) productos extranjeros. 

- Servir como distribuidor durante el lanzamiento de! nuevos 

productos y posteriormente como plataforma productiva para la 

comercializaci6n a nivel mundial. 

- Necesidad de las empresas del sector para actualizar su 

sistema productivo y contralar sus costos de oparaci6n para 

poder resultar competitivas y enfrentar favorablemente el 

ingreso de competencia o nuevos productos de importaci6n. 

- Oportunidad de mayor acceso a otros mercados para comprar 

insumos, lo que se traduce en la permanente actualización d e  

productor. 



- Necesidad de incrementar las promociones en los puntos de 

venta y apoyar e1 lanzamiento de nuevos productos con fuertes 

campafiats publicitarias para podor incrementar las ventas y no 

perder par'ticipacidn en el mercado. 

- Desarrollar una nueva cultura orientada hacia la 

competitividad vía calidad. 

- Orientar esa competitividad sobre la base do generaci6n y 

diotribucih de productor de calidad y con valor agregado! 

as1 como en habilidad para crear nuevos valores para los 

consumidores . 
- Brindar al cliente actual, lo que quirre comprar en mejor 

calidad, diseño y lo mAs barato en precio. Pues óste ya no se 

preocuparA por ver en donde se produce el bien, sino en la 

satisfacci6n que obtendra con hte. 

- Mantener y mejorar la política da servicio al cliente, que 

a la fecha le ha permitido conservar cierta pomicidn frente a 

productos extranjeros. 
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vIII.-coNcLusIoNEs 

La competitividad sólo puede ser consecuencia de! 

una tranrformaci6n cultural y cualitativa en la mentalidad en 

quienes estan obligados a lideriar e impulsar, con un alto 

sent ido de rerponsabi lidad social, las actividades 

económicas, de quienes desempeñan un importante papel en la 

optimización de los recursos y en la habilidad de! 

organizarlos eficaz y productivamente, de quienes tienen la 

facultad de motivar, de comunicar para orientar y propiciar 

los objetivos planteador. 

Es decir, los retos internacional, nacional y 

empresarial, re sintetizan en la necesidad de un cambio en la 

mentalidad de la iniciativa emprendedora de los particulares, 

que en estos momentos como en pocos, son corresponsables de 

la positiva evoluci6n nacional. La privatizaci6n de la 

economía implica tambi+n privatitaci6n de responsabilidades 

sociales. 

En este sentido, el proceso de transformaci6n 

productiva deliberado, razonado, sistemitico e integral debe 

estar soportado por un profundo cambio en las formas de 

concebir la realidad y de hacer las cosas. Un cambio de la 

cultura productiva y d s  trabajo, especificamente pensado y 

adecuado a nuestro entorno nacional e internacional. Un 

movimiento colectivo y generalizado hacia la Calidad Total 

como una f i l o s o f í a  prictica de la vida. 
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Por ende, resulta necesario hacer un análisis del 

entorno y lar fuerzas competitivas que rigen o mueven a un 

determinado sector industrial. En nuestro caso, en el sector 

industrial Higiene y Belleza se hace necesario realizarlo 

sobra la base de los costos, precios y el uso ertratógico de 

la publicidad y promociones. 

El rector industrial de Higiene y Belleza ha sido 

uno de los pocos que ha mostrado crecimiento en los últimos 

snort sin embargo, &ste podrla haberse frenado con el 

ingresos de productos extranjeros que compitan en el mercado 

y le roben posici6n en el mismo. 

Dada la certeza de la firma del Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos, M+xico y Canadli, la industria 

mexicana se verA obligada a modernizar su sistema tecnol6gica 

productivo, as1 como a mantener pollticas de reduccicSn de 

costos para poder enfrentar favorablemente la entrada de 

competencia. De lo contrario es muy probable la salida del 

mercado (quiebra o fusi6n) de aquellas empresas que pierdan 

competitividad. 

De ah1 l a  necesidad de actualizar los sistemas 

productivos en loar diferentes sectores industriales, 

especificamente en el de, Higiene y Belleza, as1 como lograr 

la modificaci6n de los sistemas bancarios y financieros que 

pudieran proporcionar el apoyo necesario a los industriales. 

Soluci6n que se espera obtener con la reprivatizaci6n de la 

banca, repatriacidn de capitales y la entrada de l a  banca 
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extranjera al pals. 

En este contexto, el reto de 106 90s para la 

empresa nacional implica aceptar su dinamismo Y 

transformaci6n de acuerdo con lar condicionas que lo 

enmarcrn,desda la esfera económica harta la social y la 

polltica. Implica una necesaria generalitacidn y aliento del 

erplritu empresarial en todos los ordenes! un espíritu que no 

se amedre ante el reto del cambio, de la competencia, de la 

apertura. 

Innovarci6n y accidn son dos f ac t ores 

complementarios del erplritu empresarial que nos hari superar 

los retos de la competencia internacional. Buscar nuevas 

formas de combinar los factores que hacen exitosa una 

empresa en un contexto diffcil; de satisfacer nuevas 

necesidades; de aspirar a metas mis elevadas; do crear y 

desarrollar SUI propias ventajas competitivas. Ello significa 

el reto futuro de los mercados globaler. 
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