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INTRODUCCION 

El tema de estudio de la tesis es el «ANA

LISIS ECONOMETRICO DEL MERCADO DE 

BEBIDAS GASEOSAS». El período que cubre 

la investigación son los tres últimos quinquenios: 
1980 - 1994. El estudio es a escala nacional, y el 

problema principal es determinar el mejor mode
lo econométrico que explique la demanda de be
bidas gaseosas. así como el fuerte impacto que 

tiene la publicidad en el mercado de bebidas ga

seosas. 

El objetivo de la investigación es tratar de 

detenninar los factores que inciden en el modelo 

de demanda de las bebidas gaseosas en el Perú 

así como analizar el impacto de la elasticidad pre
cic:rdirecta e ingreso en el consumo de dichas be

bidas. es decir el grado de sensibilidad del consu

mo cuando varían sus respectivas variables 

explicatorias. 

Las fuentes de información histórica que se 

han utilizado. son las ofIcinas de estadística del 

Ministerio de Industria Turismo, Integración y Ne

gociaciones Comerciales Internacionales 
(MITINCI), Banco Central de Reserva (BCR), el 

Instituto Nacional de Estadística e Infonnática 

(INEI) y la Comisión Nacional Supervisora de 

Empresas y Valores (CONASEV). Otras fuentes 

consultadas han sido instituciones como Cuánto 

S.A. y 1/2 de Cambio. 

Metodológicamente, para el análisis de la in

formación ha sido necesario construir una serie 

de indicadores de rentabilidad, de participación 

de las industrias oligopólicas, como del Indice de 
Precios al Consumidor (1PC) al año 1994 con base 

en el año 1979 a través del empalme con el IPC 

de año base 1994. En otros casos se ha utilizado 

indicadores macroeconómicos como el PBI real 

percápita que utiüzamos para representar la ca

pacidad adquisitiva de las familias. Además ha 

sido necesario nonnalizar los precios de las bebi

das gaseosas, debido a la presentación en enva

ses de diferentes tamaños y la información dis

ponible se presenta en un solo tamaño (la botella 

mediana) así corno diferentes precios mensuales 

vigentes por períodos cortos. 

Los resultados de la investigación confirman 

las hipótesis de trabajo planteadas como las rela

clones directa e indirecta del ingreso y el precio 

de la gaseosa con el consumo. predominio en el 

mercado de las empresas oligopólicas, la fuerte 



inversión en promoción y publicidad y el grado 

de sensibilidad de la demanda de bebidas gaseo

sas frente a la variación de los precios del mismo 

como del nivel de ingresos de la población. 

El desarrollo integral de la investigación 

consta de tres partes en el presente ¡nfonne de 

Tesis. La primera parte corresponde al Marco Teó

rico o de Referencia del estudio que comprende: 

el tema de estudio, la problemática o problema, 

los objetivos, el análisis conceptual del proble

ma, los antecedentes de la investigación, la im

portancia de la investigación, la hipótesis y la me

todología de la investigación. La segunda parte 

corresponde al desarrollo de la investigación y 

comprende los seis capítulos a través de los cua

les se analizan las hipótesis de trabajo. La tercera 

parte corresponde a las conclusiones y recomen

daciones a que dan lugar. 

Finalmente, deseo expresar mi agradeci

miento a las personas e instituciones que han he

cho posible la culminación de este trabajo de in
vestigación, En primer lugar, al Jng. Víctor Palo

mino Chinchay, Asesor de la Tesis. quien con sus 
sabios consejos, orientaciones, revisión y correc

ción permite que este informe de Tesis esté con

cluido. En segundo lugar, a los Economistas Fran

ci~co Costa y Aníbal Sánchez, Director General y 

Director Adjunto de la Dirección Técnica de 

Indicadores Económicos del INEI: a la Señorita 

Marcia L6pez, Jefa de la Oficina de Estadística del 
MlTINCI, por las facilidades otorgadas en la ob
tención de la infonnación administradas en ellas. 

Asimismo al Mg, Adolfo Reyes, Director de 
la Unidad de Post-Grado de Economía de la Uni
versidad Nacional Mayor de San Marcos. A to

das las personas e instituciones que con las facili

dades otorgadas han pennitido superar las limi

taciones encontradas en las empresas fabricantes 

de bebidas gaseosas. 

l. MARCO DE REFERENCIA 

1. TEMA DE ESTUDIO 
Un nuevo enfoque de la historia económica 

viene cobrando importancia en los últimos 

años. Se trata de un análisis de los sucesos 

económicos pasados basándose en técnicas 

cuantitativas, y muy especialmente, mode

los econométricos. 

Los modelos econométricos exigen una es

pecificación estadística más precisa de las 

variables que lo componen, siempre exige 

una fonna funcional definida. la dinamicidad 

propia de los sistemas reales obliga a consi· 

derar explícitamente el tiempo en la mayo

ría de los modelos econométricos. 

Ante los más diversos problema de econo
mía generala de dirección de empresas es 

posible realizar un planteamiento 

econométrico eficaz para la comprensión, 

análisis y resolución de los mismos, Por 

ejemplo si estimamos el siguiente modelo: 

A partir de los N datos del período muestra! 
elegido (t=1,2, ... ,N) el conocimiento de los 
coeficientes a, b y c nos pennite realizar: 

a, ANALISIS ESTRUCTURAL. es decir 
una cuantificación de la relación que du
rante el período analizado ha existido 

entre las variables implicadas. Se com· 

probará así, como han incidido sobre Y, 

las variaciones ocurridas en Xl y Z¡" EL 
conocimiento del signo y valor de los 

parámetros del modelo, proporciona una 

base importante para comprender el fe

nómeno en estudio. 

b. PREDlCCION DE LA VARIABLE Y, 
cuyo comportamiento se quiere explicar, 

dados unos hipotéticos valores futuros 

para los factores que los condicionan.Así., 

para X'N+1 y Z·t<i+l' su predicción será: 

e, EVALUACION DE POLlTICAS o si· 
mulación de los efectos que tiene sobre 

Y"'+h diferentes estrategias que afectan a 
las variables explicativas. Por ejemplo: 

Si mantenemos fija J\ en su nivel N, e 



incrementado en K unidades por perío

do la variable ZI' tendríamos una de las 

múltiples simulaciones posibles. Por 
ejemplo. si se tratara de un modelo ex
plicativo de las ventas de una empresa 

podría ser la estrategia de precios fijos e 

incremento de K millones anuales del 

presupuesto de publicidad con 

La base metodológica para la utilización 

de modelos econométricos la suministra 

la econometría teórica. ciencia formal 
que trata de las técnicas estadísticas que 

penniten la estimación y contraste de va

lidez de los modelos. 

La utilización de modelos econométricos 

exige el disponer de datos suficientes 

sobre cada una de las variables incluidas 

en los mismos. 
Un concepto relacionado con la curva de 

demanda y de oferta es el de «elastici

dad» que implica el concepto de «sensi
bilidad» y que, concretamente, mide la 

variación porcentual de una variable 

cuando varía porcentualmente la otra. 

Existen tres tipos de elasticidad: la elas

ticidad precio directa, la elasticidad in

greso y la elasticidad precio cruzada. 

La elasticidad precio-direcLa se define 

como el cambio porcentual en la canti

dad demandada y ofertada ante un cam

bio porcentual en el precio. La elastici

dad ingreso se define como el cambio 

porcentual en la cantidad de demanda y 

de oferta ante un cambio porcentual en 

el ingreso. La elasticidad precio cruzada 

se define como el cambio porcentual en 

la cantidad de demanda de un bien ante 

el cambio porcentual en el precio de otro 

bien que puede ser complementario o sus

tituto del primero. 

En el presente trabajo de investigación 

se efectuará el análisis econométrico del 

mercado de Bebidas Gaseosas en el Pení, 

con énfasis en las ventas en el período 

80-94, publicidad por cada una de las 

empresas, análisis de los Estados Finan

cieros por empresas para ver la rentabili

dad y liquidez. 

Se analizará en forma espedfica los ca

nales de comercialización de una empre

sa en particular. Asimismo se analizarán 

la elasticidad ingreso y precio en la In

du~tria de las Bebidas Gaseosas. 

Finalmente se efectuará una proyección 

para los 5 próximos años, basándose en 

la infonnación de los datos históricos. 

2. PROBLEMATICA BAJO ESTUDIO 
El mercado de bebidas gaseosas en el Pero 

está dominado por tres grandes empresas 

productoras: Coca Cola, Pepsi Cola e Inca 

Kola. Cada una de estas empresas para man

tenerse en el mercado adoptan políticas de 

diversificación o mezcla de productos. una 

fuerte inversión en promoción y publicidad, 

así como la aplicación del Proceso de Cali

dad Total con el objeto de satisfacer las exi

gencias cada vez más cambiantes de los con

sumidores. 

Es importante considerar las políticas 

macroecon6micas de los tres último.s 

quinquenios; la década del 80 caracterizada 

por el estancamiento de la economía no s6lo 

en el país sino que se extendió en toda la 

América Latina, con una caída de las in ver

siones, del ahorro, de las e>portaciones y una 

enorme fuga de capitales. 

En el Pení el PBI percápita en 1990 era ,i

milar al de los mediados de la década de los 

60s. Se había retrocedido un cuarto de si

glo. Si en 1980 la exportación fue de 

US$4,OOO millones. en 1990 ésta apenas 

bandeaba los US$3,200 millones. Era indis

pensable modificar sustancialmente las re

glas de juego de la economía peruana bajo 

un nuevo modelo de crecimiento y desarro

llo. 

El quinquenio 90-94 se caracteriza por una 

estabilización. liberalización del mereado. 

flexibilización de las diferentes políticas que 

favorezcan el crecimiento y desarrollo del 
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país. Es al iniciar este último quinquenio 

que se logra cambiar la tendencia hiperin

flacionaria de la economía, para ubicarlo al 
finalizar los mismos cercanos a los niveles 
internacionales. 

Dentro de esta problemática concreta del 

país. se pretende analizar la evolución del 

mercado de Bebidas Gaseosas en el Perú, a 

fin de sugerir los lineamientos de política 

económica que la haga contribuir al logro de 

las nuevas metas y objetivos trazados por este 

gobierno, cual es de lograr el crecimiento y 

desarrollo integral de la sociedad peruana. 

La infonnación que se utilizará para la rea

lización del presente estudio será obtenida 

de fuentes primarias y secundarias. Dentro 

de las fuentes secundarias se encuentra las 

estadísticas de producción, niveles de pre

cios. niveles de ingreso que se obtendrán del 

Instituto Nacional de Estadística Informáti

ca (INEI), del Ministerio de Industria, Tu
rismo, Integración y Negociaciones Comer

ciales Internacionales (MITINCI), del Ban

co Central de Reserva (BeR), del Ministe

rio de Economía y Finanzas (MEF) y de la 

Comisión Nacional Supervisora de Empre

sas y Valores (CONASEV), 

Como fuente primaria se considera la infor

mación que se obtendrá del caso conc;reto 

de una empresa. 

3. OBJETIVOS 
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3.1. Determinar los factores que inciden en 

el modelo de demanda de las bebidas 

gaseosas. 

3.2. Analizar el impacto de la elasticidad 

precio e ingreso en el mercado de las 

bebidas gaseosas. Para ello se compa

ran la evolución del consumo percápita 

de bebidas gaseosas con el precio real 

de las bebidas gaseosas así como con 

los niveles de ingreso de la población. 

3.3. Conocer el potencial de las empresas de 

bebidas gaseosas del Perú para atender 

la demanda creciente y cambiante. 

4, ANALISIS CONCEPTUAL DEL PRO. 

BLEMA 

Las diferentes variables utilizados en el pro
sente trabajo de investigación se interrela
cionan como siguen: 

8. La variable básica es la producción anual 

de bebidas gaseosas, recopiladas de fuen
tes secundarias: estadística del INEL el 

MmNCI, CONASEV y BCR; se estu

dia la velocidad de crecimiento a través 
del tiempo; 

b. Se recopila y esrodia el Índice de precios 

de los alimentos y bebidas fuera del ho

gar; como una variable correspondiente 
a un servicio complementario de las be
bidas gaseosas; 

c. Otra variable de vital importancia para 
la comprensión del desarrollo del mer

cado de bebidas gaseosas es su consumo 

percápita, que se obtiene de dividir la pro
ducción nac;ionaJ de bebidas gaseosas 

entre la población del país; asi mismo la 

evolución del consumo percápita de be
bidas gaseosas se relacionan con la ca
pacidad adquisitiva de la población y l. 

evolución del precio real de las bebidas 

gaseosas; el consumo percápita de bebí· 

das gaseosas se mide en litros, como uni

dad normalizada de los diferentes tama
ños de presentación; 

d. El indicador de la capacidad adquisitiva 

de la poblaci6n para un determinado año 
es el Producto Bruto Interno percápita, 

es decir el PBI del país dividido entre su 

población. 

Otro indicador alternativo podría ser el 
salario real promedio vigente en el país, 

pero esta variable no es recomendable su 

uso por los elevados índices de desem

pleo y subempleo imperantes en el país, 

quienes no perciben ninguna remunera

ci6n; 

e. El PBI es una variable que indica la ca

pacidad productiva de un país que mide 

el total de la producción de bienes y ser· 

vicios finales generados en un ejercicic 



económico (normalmente un año) den

tro de las fronteras geográficas de un país; 

f. El precio real de las bebidas gaseosas que 

se obtiene de dividir el precio nominal 

entre el índice general de precios vigen

tes en una ciudad o un país, será otra va

riable utilizada; 

g. El volumen de inversiones en promoción 

y publicidad que efectúan las industrias 

productoras de bebidas gaseosas. 

El presente estudio es de carácter econo-mé

trieo, es decir análisis cuantitativo. 

S. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGA

CION 

La inquietud de realizar este trabajo es pa

ralela a la realización de los estudios de la 

Maestría en Economía con mención en Mé

todos Cuantitativos. 

La econometría es una disciplina muy liga

da a la economía, que nos pennite efectuar 

anállsis de la evolución de series de tiempo, 

como es el caso del mercado de bebidas ga

seosas, muy ligado a los usos y costumbres 

de la población peruana. 

Las publicaciones de trabajos de 

econometría aplicada efectuados por el Ing. 

Víctor Palomino me han motivado por su 

enfoque y metodología. 

6. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGA

CION 

El presente trabajo de investigación en pri

mer lugar actualiza la evolución del Merca

do de bebidas gaseosas hasta el afio 1994. 

La mayor importancia del estudio está en la 

procura de conocer el comportamiento del 

mercado de bebidas gaseosas, generalmen

te cubiertas por tres grandes empresas: Coca 

Cola, Pepsi Cola e Inca Kola, que satisfacen 

la demanda del mercado nacional e inclusi

ve existen volúmenes de exportación, con

siderando el rápido crecimiento del comer

cio mundial en las últimas dos décadas par

ticulannente en la Cuenca del Pacifico, por 

lo que el Perú debe optar por integrarse a la 

tendencia mundial para lo cual la política ge

neral del gobierno debe pennitir que este 

sector participe en la generación de mayor 

empleo que tanto necesita el país. 

7. HIPOTESIS 

7.1. El consumo percápita de bebidas ga

seosas es afectado directamente por 

la evolución del PBI percápita de la 

economía. 

7.2. La demanda de bebidas gaseosas es más 

sensible a la variación de ingresos que 

a los precios del mismo. Además. la sen

sibilidad es mayor con relación al pre

cio de los alimentos y bebidas fuera del 

hogar que al precio del mismo. 

7.3. La fuerte inversión en promoción y pu

blicidad de las industrias de bebidas ga

seosas se realiza para incrementar el vo

lumen de ventas y mantenerse en el 
mercado. 

7.4. La industria de bebidas gaseosas es 

oligopólica. 

8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGA

CION 

La investigación abarcará el mercado de las 

bebidas gaseosas en el ámbito nacional. El 

período de análisis cubrirá los rres últimos 

quinquenios. Las fuentes de investigación 

secundarias serán las oficinas de Estadística 

del Ministerio de Industria, Turismo. Inte

gración y Negociaciones Comerciales Inier

naciouales (MITINCI), el Instituto Nacio

nal de Estadística e Infonnática (INE!), el 

Banco Central de Reserva (BCR) y la Co

misión Nacional Supervisora de Empresas 
y Valores (CONASEV), principalmente. 

La nonnalización de precios y de consumo 

anual será realizada previamente, por exis

tir botellas de diferentes tamaños. para lue

go calcular el precio reJativo anual asf como 

el consumo anual en litros. En el presente 

estudio se utilizaran indicadores de tipo 

macro y microecon6rnicos. La construcción 

de series históricas anuales, será necesaria· 

para estimar el comportamiento del merca-
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do así como la proyección para los próxi

mos cinco años; por cuanto éstas se llevarán 

a cabo utilizando técnicas econométricas. 

11. DESARROLLO DE LA INVESTI

GACION 

Las bebidas gaseosas en el Pero son bienes 

de consumo finales. cuyo objetivo es satisfacer 

la sed de las personas. su demanda está determi
nado por el nivel de ingresos de la población prin

cipalmente y por el precio de dichos bienes en 

menor grado; la oferta está dominada por tres em

presas productoras de la Coca Col~ Pepsi Cola e 

Inca Kola. marcas de consumo a escala nacionaL 

Las empresas oligopólicas que cubren las tres 

cuartas partes del mercado con sus productos prin

cipales y secundarios, para mantener su posicio

namiento en el mercado e ir ampliando su seg

mento, sean ganando nuevos consumidores o des

plazando a los de la competencia. invierten en 

publicidad casi las tre..~ cuartas partes del total in

vertido por las industrias productoras de bebidas 

gaseosas a escala nacional. 

El panorama actual de recuperación de la 

economía, ha pennitido mantener un ritmo de cre

cimiento moderado de las industrias productoras 

de bebidas gaseosas; habiendo experimentado una 

caída en los niveles de producción en el quinque

nio 80 - 85, luego un crecimiento espectacular 

entre el 85 y 87, Y luego caer del mismo modo 

entre el87 - 90. para finalmente mantener un rit

mo de crecimiento en el quinquenio 90 - 94. 

El modelo econométrico de mejor ajuste del 

mercado de bebidas gaseosas, es aquel que con
firma la teoría t::l:unómica que define el consumo 

de un bien final está determinado por el nivel de 

ingresos de la población y el precio de dicho pro

ducto. En el presente trabajo de investigación, 

estas dos variables explicati vas se han incorpora

do al modelo a través del Producto Bruto Interno 

Real percápita, que involucra a la JXJblación. quien 

finalmente es el consumidor y a través del precio 

real de las bebidas gaseosas. a fin de comparar 

variables homogéneas. 

En ]a era de la modernidad, asumimos que 

las empresas productoras de bebidas gaseosas en 

el Perú deben haber aplicado el modelo de Cali

dad Total y Excelencia. con un enfoque al clien
te, trabajo en equipo y administración de proce

sos. Los clientes son aquellos para los cuales se 

crea un bien o servicio, por lo que es conveniente 
conocer continuamente sus deseos y necesidades 

que pennitan diseñar productos para maximizar 

la satisfacción de necesidades del consumidor, 

quien garantizara la rentabilidad de la empresa. 

1. EVOLUCION msTORICA DEL MER
CADO DE BEBIDAS GASEOSAS 
El mercado de bebidas gaseosas es un met

cado oligopólico. por cuanto sólo tres em
presa.'ii - CocaCola, Pepsi Colae Inca Kola

elaboran el 70% de la producción nacionaI. 
como se muestra -en el cuadro N° 1. 

CuadroN·l 

PRODUCCION DE BEBIDAS GASEOSAS 
1992-1993 

1992 

1993 

Fuente: MlTINCI 

410.836 

378.948 

Elaboración: Cálculos del aUlOl 

1) Empre~Cl8 IDformantes: 

279,882 

264,345 

Embotelladora Latinoamericana S_A. 
Cia. Embotelladora deJ Pacífico S.A. 
José R. Lindley é Hijos S.A. 
Negociaciones Sur Peruana S.A. 
Bebidas La Concordia S.A. 
Embotelladom Sisley S.A. 
Cervecería BlI(;kus y Johnston S.A 
Socosami S.A. 
Vfctor A. Rivera S.Á. 
OU .. 

2) Empresas informantes: 
Embotelladora. Lalinoamericana S.A. 
José R. Lindleye Hijos S.A. 
CompoiUa Embotelladora. del Pa¡;ffico S.A. 

0.68 

0,70 

De las tres empresas. es la Compañia José 

R. Lindley e Hijos S.A. (Inca Kola) quien inicia 

primero sus operaciones en el Perú el 03 de No-



viembre de 1928. Su principal actividad es la ela

boración y embotellamiento de bebidas 

gasificadas,jarabeadas y no jarabeadas; median

te un Contrato Mercantil con la Compañía afilia
da Distralsa~ ésta tiene a su cargo la custodia, dis

tribución y venta de la mayor parte de las existen
cias de productos terminados de losé R. Lindley 

e Hijos S.A. Luego se constituye en el año 1947 

la Compañía Embotelladora Lima, Leopoldo 

Barton S.A. (Coca Cola), la misma ha sido trans

ferida a nuevos accionistas en el mes de Marzo 

de 1991, quienes han cambiado el nombre por el 

de Embotelladora Lima S.A. Su principal activi

dad es la fabricación de bebidas gaseosas de las 

marcas Coca Cola, Fanta, Sprite y Simba, las cua

les se comercializan en las provincias de Lima. 

Canta y Huarochirí y provincia constitucional del 

Callao, según contrato con The Coca Cola Co., 

por lo cual tiene la exclusividad para fabricar, em
botellar, comercializar y distribuir dicho produc

to. La comercialización de las gaseosas 18.'1\ efec-

túa a través de dos empresas distribuidoras. 

EI21 de lunio de 1951 se constituyó la Com

pañía Embotelladora del Pacífico S.A. (Pepsi 

Cola), que en Febrero de 1994 incorpora por fu

sión a la Compañía de Servicios Comerciales y 

de Mercadeo S.A. Su principal actividad es la ela

boración y venta de aguas gaseosas de las mar

cas Pepsi, Teem, 7up, Kola Inglesa, Crush, Piña 

Canada Dry, Canada Dry y Pepsi Max. 
El consumo de bebidas gaseosas determina

do por la Demanda Interna Aparente (DIA) que 

es equivalente a la producción nacional - pues, 

las variables de importación. exportación y va

riación de stocks de gaseosas son irrelevantes- du

rante los tres últimos quinquenios (1980-1994) 

ha experimentado un crecimiento sostenido y mo

derado. en términos generales habiéndose presen
tado entre 1985 y 1989 cambios espectaculares 

de crecimiento acelerado del 85 al 87 Y una caída 

acelerada del 87 al 89, como se muestra en el cua

dro N" 2 Y en el gráfico N° l. 

Cuadro N°2 

ESTIMACIONES DEL CONSUMO DE BEBIDAS GASEOSAS A NIVEL NACIONAL: 
1980 - 1994 

1980 228.950 13,22 3670,9 211,90 17.324 O 
1981 248.588 14,00 3875,0 217,19 17.759 O 
1982 235.770 12,96 3832,2 210,62 18.195 O 

1983 238.584 12,81 3374,2 181,14 18.631 O 

1984 172.406 9,04 3548,2 186,11 19.492 O 

1985 216.174 11,09 3648,8 187,19 19.492 O 
1986 444.465 22,32 4012,6 20\,48 19.916 O 

1987 607.420 29,87 4348,6 2\3,85 20.335 1 

1988 461.989 22,26 3966,1 191,13 20.751 I 
1989 252.765 11,94 3504,8 165,61 21.163 O 
1990 379.651 17,60 3372,4 156,35 21.569 O 
1991 428.870 19,52 3469,3 157,94 21.966 O 
1992 410.836 18,38 3407,9 152,45 22.354 O 
1993 379.948 16,71 3597,2 158,19 22.740 O 

1994 516.443 22,33 4066,6 175,80 23.\30 O 

FtEnle: ¡NEI. MITINCI BCR 

, ~g~~**~1¡;!tw?~~Rt,. ~ l1li,111 imll 
i]~._ 11 
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Gráfico N° 1 
CONSUMO PERCAPITA DE GASEOSAS 

(Litros/Sano) 
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En este período de cambios cualitativo y 

cuantitativamente altos. la producción de be
bidas gaseosas sube de 216 millones de litros 
en 1985 hasta 607 millones de litros en 1987, 

donde las industrias de bebidas gaseosas utili

zan el 83% de su capacidad instalada, así como 
baja a 252 millones de litros en 1989, donde la 

capacidad instalada utilizada sólo alcanza el 

28%, En el resto de años (11 de 15) del perio

do de análisis los cambios de crecimiento y de
crecimiento son relativamente bajos, que final

mente han determinado la tendencia de creci

miento moderado para el próximo quinquenio 
de mantenerse relativamente el comportamien

to de las demás variables. El cuadro N° 3 yel 

gráfico N" 2 confirman lo expresado. 

Cuadro N° 3 
CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA EN LA INDUSTRIA DE BEBIDAS GASEOSAS: 

1987-1994 

1987 0,83 0,17 

1988 0,41 0,59 
1989 0,28 0,72 
1990 0,24 0,76 

1991 0,55 0,45 
1992 0,52 0,48 

1993 0,49 0,51 
1994 

Fuente: MITINCI Elaboración: Cálculos del autor 

Gráfico NU 2 
CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA EN LA INDUSTRIA DE BEBIDAS GASEOSAS 



1.1 Inversión Publicitaria 
En el mercado de bebidas gaseosas, es una 

actividad casi permanente la promoción y 

la publicidad, con el objetivo de fijar su po

sicionamiento o ampliar en algunos casos el 

mercado. 

Esta actividad comercial en el caso de las 

dos empresas oligopólicas - Coca Cola y 

Pepsi Cola- ocurre con frecuencia una larga 

confrontación, originadas en las estrategias 

mundiales de ambas marcas; sin embargo. 

sin apelar a la beligerancia, Inca Kola les 
hace la competencia ubicándose en un lugar 

preferencial en el mercado. 

CuadrnN°4 

Coca Cola y Pepsi Cola disputan el primer 

lugar en publicidad, seguido por Inca Kola; 

del total de inversión publicitaria efectuada 

por las empresas productoras de bebidas 
gaseosas en el acumulado de enero a agosto 

del presente año que bordean los 32 millo

nes de dólares, cada una de ellas han inver

tido US$ 8.325 millones, US$ 7.268 millo

nes y US$ 6.178 millones respectivamente, 

representando aproximadamente el 67% del 

total de la inversión en publicidad como se 

muestra en el cuadro N' 4; este porcentaje 
es equivalente a la proporción de participa

ción de estas tres empresas en la producción. 

INVERSION PUBLICITARIA DE BEBIDAS GASEOSAS 
(ACUMULADO ENERO -AGOSTO 1995) 

1 COCACOLA(I) 

2 PEPSI COLA(2) 

3 INCA KOLA 

4 CONCORDIA 

5 PASTEURINA 

6 KOLA INGLESA 

7 VIVABACKUS 

8 GUARANA 

9 FANTA 

10 LULU 

11 MIRINDA 

12 CRUSH 

13 SEVENUP 

14 MANZANITA 

15 CANADADRY 

16 TRIPLE COLA 

Fuente: SUPERVISIQN NACIONAL DE COMERCIALFS 
E1abornción: Cálculos del autor 
(1) Coca Cola Clásica y Coca Cola Dit:t 
(2) Pepsi y Pepsi Max 

En el caso de Coca Cola, el monto de la inver

sión representa casi el 41 % de los gastos de 

ventas y distribución efectuados en el año de 

1994 que ascienden a US$ 20.393 millones. 

8.325 26,0 

7.268 22,0 

6.178 19,0 

2.150 7,0 

1.815 6,0 

1.642 5,0 

1.223 4,0 

1.100 3,0 

905 3,0 

491 1,5 

463 1,5 

283 0,5 

244 0,5 

145 0,4 

139 0,4 

2 0,2 

La confrontación publicitaria entre Coca 

Cola y Pepsi Cola no s610 se daen el merca

do, sino también en el campo legal a través 

de denuncias ante los diferentes organismos 
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rectores de la publicidad, alejándose de las 
prácticas comerciales con fines puramente 

publicitarios a través de los avisos en los di

ferentes medios. 
Inca Kol<4 participa en esta competencia 
publicitaria apelando gracias a su origen de 

(Bebida de Sabor Nacional» posici6n que 
le ha permitido mostrar la preferencia de 
los consumidores por la marca. 

2. CONSUMO PERCAPITA DE BEBIDAS 
GASEOSAS. INGRESO PERCAPITA y 
PRECIO REAL DE LAS BEBIDAS GA· 
SEOSAS 

2.1. Consumo Percápita de bebidas gaseosas 
El consumo percápita de bebidas gaseosas a 
escala nacional, se determina en fonna indi

recta a través de la Demanda Interna Apa

rente de bebidas gaseosas (DlAb,), por no 
existir infennación sobre consumo. 
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La DIAb~' representa lo que anualmente se 
consume de bebidas gaseosas en el país, pero 
esta variable no puede calcularse directa
mente porque ni el INE!, MITINCI, ni nin

guna otra institución registran datos sobre 
consumo de bebidas gaseosas, por lo que se 

detennina en fonna indirecta como sigue: 

donde: 
P = Producción interna de bebidas gaseosas 
M = Importación de bebidas gaseosas 
X = Exportación de bebidas gaseosas 

S = Variación de stocks de bebidas gaseosas 

La producción interna de bebidas gaseosas 
y la variación de stock s constituyen varia

bles de las ventas internas, que modifica la 
ecuación original de la DI~, en: 

El sector externo en el caso de las industrias 
de bebidas gaseosas es irrelevante, por cuan
to no existe mayor infonnación sobre expor-

tación e importaciones en el MITINCI, ni 
en las empresas locales. que siempre se bID¡ 
negado a proporcionar infonnaci6n. 
Sólo queda analizar las venta."; internas defi

nida por producción y variación de stocks, 
en el caso de las industrias de bebidas ga
seosas que emplean el sistema de produc
ción contra almacén «se vende todo lo que 
se produce», no es relevante su variación de 
stocks, que finalmente hace ala DIA

h
¡ igual 

a la producción nacional. 
La infonnación sobre producción de bebi

das gaseosas ha sido obtenida del MITINCI, 

con todas las facilidades del área de estadis
tica. 
Es preciso señalar que el consumo de bebi

das gaseosas (DIAb~) se mide en litros debi
do a que existen envases de diferentes ta
maños, que son Donnalizados a la unidad de 

medida standard. 
La población, como variable explicativa de 
la función de demWlda de un bien de consu
mo como en el caso de las bebidas gaseo

sas, ha sido incluida en fonna indirecta, al 

considerar el consumo en ténninos percapita. 
Los datos sobre población han sido obteni
dos del INEI, determinados sobre la base del 

último Censo Nacional de Población y Vi
vienda 1993. 

2.2. Precios Reales 
Con relación a los precios de las bebidas ga
seosas para el período 1980 - 1994, ha sido 
necesario construir datos. por las razones 
siguientes: 
a) En el período 1980 - 1994 se han produ· 

cido tres cambios del signo monetario: 
de 1980 a 1984 en soles. de 1985 a 1990 
en intis, y de 1991 a 1994 en nuevos so

les. 
b) En el índice de precios al consumidor, ha 

sido necesario efectuar un empalme de 
los elaborados con año base 1979, por 
cuanto en el INEJ. estos índices se presen
tan como sigue: Año base 1979 sólo hasta 

1988, Año base 1990 sólo desde el año 
1984 y Año base 1994 sólo desde 1984. 



Como consecuencia de la hiperinflación de 

los años 1988, 1989 Y 1990, los números ín

dices han superado los doce dígitos, como 

se muestra en el cuadro N° 5. 

El IPe de Lima Metropolitana con año base 

1979. sirve para calcular los precios reales 

y la producción bruta interna real. 

Los datos sobre precios nominales o corrien

tes de las bebidas gaseosas obtenidas del 

INEI. han sido nonnalizados previo cálculo 

del precio promedio anual de las gaseosas 

de botel1a mediana. sobre la base de los pre
cios nominales tomando como elemento de 

ponderación al número de días del año que 

rigió un detenninado precio. 

Finalmente. el precio promedJo anual de ga
seosas en botella mediana se ha convertido 

en precio promedio anual por litro, por ser 

ésta una medida standard de la producción. 

El precio nominal promedio anual de un li

tro de gaseosa, se ha obtenido de la siguien

te manera: 1 botena mediana = 290 mi, Y 1 

litro = 1000 mI. 

Cuadro N° S 
INDICES DE PRECIOS 

AL CONSUMIDOR 
DE LIMA METROPOLITANA:1980 -1994 

(Base Año 1979 = 100.00) 

1980 159.15 
1981 279,19 
1982 459,17 
1983 969,53 
1984 2038,04 
1985 5368,18 
1986 9551,1 
1987 17750,4 
1988 136139,62 
1989 4763046,44 
1990 361119447,1 
1991 1840000538 
1992 3192934561 
1993 4744056054 
1994 5870035309 

Fuente: INEI Dirección Ejecutiva de Indicadores &:unómicas 
Blaboración : Cálculos del Autor 

Si: 1 botella mediana cuesta X, el precio de 

un litro se detennina así: 

290 mi precio botella mediana 

l000ml precio botella litro 

Porlo tanto: 

Precio/litro = (Precio bol. Med. X 1000) /290 

Finalmente, el precio nominal anual/litro de 
las bebidas gaseosas, se ha convertido en pre

cio constante o real utilizando el IPC de Lima 

Metropolitana con año base 1979. como se 
observa en el cuadro N° 6. 

La relación inversa entre el consumo 
percápita de bebidas gaseosas y el precio real 

histórico se presenta en el gráfico N" 3. Así, 

en el período 1980-1983 mientras el precio 

real sube el consumo percápita cayó a partir 

de 1981 hasta 1984, queesel nivel más bajo 

registrado en el período de análisis. Este 

comportamiento se repite, a partir de 1983. 

cuando el precio real disminuye el consumo 

percápita aumenta a partir de 1984, alcan

zando el nivel más alto de consumo percápita 

de bebidas gaseosas en el año de 1987, de-

CALCULO DE PRECIO NOMINAL DE 

a 

o ~ 

UN LITRO DE GASEOSA 

d 

I 

e 

b 

S 365d 

P" = a (1/365) + b (1/365) +c (~/365) + d (1, /365) 

donde: 

P gm = Precio nacional promedio anual de una 

botella mediana de gaseosa. 

a,b,c,d = Variación de precios nominales de una 

botella mediana de gaseosa. 

t
O
.tl't2,t3 

= Días de vigencia de un detenninado 

precio nominal de una botella me

diana de gaseosa. 

7. 



Cuadro N'6' 

PRECIO PROMEDIO DE BEBIDAS GASEOSAS 1980 - 1994 
EN SOLES CONSTANTES (año base 1979) 

1980 59,00 200,00 109,63 
1981 101,79 345,06 119,78 
1982 183,54 622,16 142,21 
1983 429,64 1456,40 152,72 
1984 764,91 2592,92 129.41 
1985 1,63 5,53 107.71 
1986 2,18 7,39 79,66 
1987 4,31 14,61 82,31 
1988 38,84 131,60 96,67 
1989 822,53 2788,24 58,54 
1990 62477,37 211787,70 58,65 
1991 0,23 0,78 42,39 
1992 0,56 1,90 59,51 
1993 0,72 2,44 51,43 
1994 0,65 2,20 37,48 

Fuente· lNEI DIrección Técnica de Indicadores cronométricas. 
Elaboración: Cálculos del autor 
LO"i precio~ nominale.~ de 1980 a 1984 están expresados en soles. 
Los precios nominales de 1985 a 1990 estAR expresados en intis. 
Los precios nominales de 1991 a 1994 están expresados en nuevos soles. 

Gráfico N' 3 
CONSUMO PERCAPITA DE GASEOSAS Y PRECIO REAL 
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bido a la recuperación de la economía en su 

conjunto. que posibilitó a las industrias de 

bebidas gaseosas utilizar el mayor porcen
taje de su capacidad in~1alada. 

En el periodo 1987-1989, cuando el consu-

mo percápita de bebidas gaseosas cae, el 

precio real sube en 1987 y 1988 para luego 

caer en los afios subsiguientes, ante la caída 

de los precios reales el consumo percápita 

de bebidas gaseosas crece. 



2.3. Ingreso Percáplta 

El ingreso percápita como variable explica

tiva del consumo de bebidas gaseosas inclu

ye por un lado el producto bruto interno en 

soles constantes y la población por otro lado. 

La información histórica 1980 - 1994 del PBI 

percápita ha sido obtenida del BCR. 

La relación directa entre el consumo 

GráficoN°4 

percápita de bebidas gaseosas y el PBI 

percápita histórico como indicador de la ca

pacidad adquisitiva de la población se ob

serva en el gráfico ~ 4, a una caída de la 
economía lo acompaña una caída del consu

mo percápita de bebidas gaseosas y a un auge 

de la economía le corresponde un auge en el 

consumo percápita de bebidas gaseosas. 

CONSUMO PERCAPITA DE GASEOSAS Y RENTA PERCAPITA 
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Así. en el período 1981-1983 caen el PBI 

percápita como el consumo percápita de be

bidas gaseosas, éste último hasta el año 

1984. 

Entre 1983 y 1987. el comportamiento se 

repite. pero esta vez aumentan el PBI 
percápita y el consumo percápita de bebi

das gaseosas. 

El PBI percápita cae en forma sostenida en

tre 1987 y 1992, para recuperarse a partir 

de 1992; en este mismo período el consu

mo percápita de bebidas gaseosas cae sólo 

entre 1987 y 1989, luego se recupera hasta 

1991 y cae nuevamente entre 1991 y 1993. 

año que coincide con la recuperación de la 

economía desde 1992. 

3. PROYECCION DEL MERCADO DE 
BEBIDAS GASEOSAS 
Para fmes de proyección del Mercado de 

bebidas gaseosas (período 1995 - 2000) se 

ha realizado utilizando la forma funcional 

del mejor modelo econométrico de estima

ción del consumo de bebidas gaseosas a 

escala nacional: 

C : r (P, R, D87-88) 

C =. + b·P + c"K + ."1>87-88 
C· = 9.8345 -O.l097*P + O.0847*R + 8.8907*D 

Asimismo. los valores proyectados de los 

precios reales de las bebidas gaseosas como 

el PBI percápita para los próximos 6 años. 

se ha calculado a través de los modelos esti

mados de p~ y R~ correlacionados con el 

tiempo: 

p": 147.499 - 7.37Ot 

R· = 216.83 - 4.046t 
donde: 

P':" Precio real estimado de bebidas gaseosas 
R*: Producto Brutc? Interno percápita esti-

mado en soles, año base: 1979 

t: Tiempo 

Del análisis de los gráficos 5. 6 Y 7. se ob

serva la tendencia descendente del precio 
real de las bebidas gaseosas y del PBI 

percápita así como la tendencia ascendente 

moderada del consumo percápita de bebi

das gaseosas respectivamente, en los últimos 

15 años (1980 - 1994). 
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Gráfico N°7 
TENDENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS GASEOSAS 
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Los resultados obtenidos con los modelos 

funcionales de p., R· Y C·, se muestran en el 

cuadro N" 7, que reflejan las tendencias históri
cas, así el consumo percápita en 1995 de 19.48 
litros pasa a 21.85 litros en el año 2000, 

la industria de bebidas gaseosas el índice de 
volumen físico de la producción del estrato 

fabril. El período de análisis para este rubro 
abarca desde 1980 hasta 1994. 
Este índice, en el caso de las bebidas gaseo
sas, es más alto con relación a los alimentos 
y la cerveza durante los tres quinquenios que 
es el período de análisis con excepción del 
año 1984, donde estos últimos superan a la 

producción de bebidas gaseosas. 

4_ DINAMISMO DE LA INDUSTRIA DE 

BEBIDAS GASEOSAS. 
Se utiliza como indicador del dinamismo en 
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CuadroN°7 
PROYECCION DE CONSUMO Y PRECIO 

DE BEBIDAS GASEOSAS 
Y LOS INGRESOS DE LA POBLACION 

1995 - 2000 

1995 152.09 29,58 19,48 
1996 148.05 22,21 19,94 
1997 144.00 14,84 20,41 
1998 139,00 7,47 20,79 
1999 135.91 0,10 21,34 
2000 131,81 -7,27 21,81 

Elaboración CALCVLOSDELAUTOR 

El mayor Índice de volumen de producción 

de bebidas gaseosas del año 1987 coincide 

con la mayor utilización de la capacidad ins-
talada de 83% según se ha podido apreciar 
en el cuadro N° 2. 

CuadroN°8 
INDICE DEL VOLUMEN FISICO DE LA 

PRODUCCION MANUFACTURERA 
PERIODO: 1980 - 1994 
(Año base 1979 = 100.00) 

1980 123,5 117,4 104 
1981 132,1 114,4 103 
1982 127,2 119,4 101 
1983 129,7 lll,4 86 
1984 92,9 115.2 97 
1985 118,3 121,6 96 
1986 245,6 158,3 106,5 
1987 348,6 181,8 120,1 
1988 267 148,7 114,5 
1989 147,6 118,6 95,9 
1990 157,9 119,1 96,4 
1991 255,8 138 93,5 
1992 241,8 133,4 93,5 
1993 224 143,1 94,2 
1994 304,3 138,1 114,74 

Fuenle: MITINCI - Sub Gerencia de Sector Real 
Elaboración: Cákulos Jel autor 

Gráfico N° 8 
DINAMISMO DEL MERCADO DE BEBIDAS GASEOSAS 
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En el cuadro N" 8 Y el gráfico N" 8 se puede 

apreciar este índice en ténninos reales to
mando como año base 1979, en que la in

dustria de bebidas gaseosas alcanza su ma
yor nivel en los años 1987, 1988, 1991 Y 

1994 iguales a 348.6, 267.0, 255.8 Y 304.3; 

que explican con mucha objetividad la ma

yor distorsión observada en el modelo 

econométrico definido en las relaciones fun-

Alimento --1 

cionales (1) y (2) procesados en el gráfico 

N" 12. 
Durante este período de mayor dinamis

mo de las industrias de bebidas gaseosas, 

las industrias productoras de cerveza y 

malta se ubican en segundo lugar segui

dos de las industrias de productos alimen
ticios. Los resultados se muestran en los 

gráficos 9 y 10. 



Gráfico N' 9 
INDlCE DE VOLUMEN FISICO DE PRODUCCION DE GASEOSA Y CERVEZA 
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Gráfico N' 10 
INDlCE DE VOLUMEN FISICO DE PRODUCCION DE GASEOSAS Y ALIMENTOS 

5. RENTABILIDAD DE LA INDUSTRlA 
DE BEBIDAS GASEOSAS 
El mercado de bebidas gaseosas en el Perú, 

en los tres últimos años ha tenido ventas por 

un valor aproximado de US$1,600 millones. 

En efecto, las ventas netas de 1992, 1993 Y 
1994 suman US$625, US$467 y US$5l6 

millones respectivamente. 

En particular, analizamos la situación eco

nómica y financiera de la empresa 
Embotelladora Lima S.A. (Coca Cola), a tra

vés de indicadores financieros, que miden 
la relación existente enlre detenninadas 

cuentas de Jos Estados Financieros de Jos 
años 1992. 1993 Y 1994 debidamente 
auditadas presentados a la Comisión N a
ciona! Supervisora de Empresas y Valores 

(CONASEV). Ver Balance General y Esta

do de Ganancias y Pérdidas de 

Embotellador. Lima S.A. 
Los ratios se utilizan en la evaluación de las 
empresas y en la gestión empresarial, por 

cuanto, reflejan la situación de esta, y la efi

ciencia con que han desarrollado t:lUS opera

ciones. Se consideran los siguientes índices: 

INDICES DE LIQUIDEZ, que ponderan 
la capacidad de las empresa para hacer fren

te a sus (:ompromisos de corto plazo. Entre 

estas tenemos: 

LIQUIDEZ GENERAL (L.G); relaciona 
los activos corrientes frente a los pasivos co

rrientes, de tal modo, que cuanto más alto 

sea el coeficiente, mayores serán las posibi

lidades de ]a empresa de cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo. 

En e] caso de Coca Cola, la liquidez general 

de los años 1992. 1993 Y 1994 es igual a 
0.99. 1.24 Y 0.98 respectivamente. Su mejor 
relación se presenta en el año 1993. mucho 
IIIlIl'Of que el índice del secw de las indus
trias manufactureras que es de 1.16. 



1994 1993 1992 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja y bancos ~ 1...1.22 ~ 
Cuentas por cobrar comerciales: 
Facturas por cobrar 4.420 3.982 1.212 
Empresas afiliadas 15.840 11.390 4.975 
Otras cuentas por cobrar: 
Personal 123 271 235 
Préstamos a terceros 5.551 2.607 161 
Diversas 2.764 2.653 lllQ 

~ ~ ~ 
Existencias 2U3Q .l:Ull! .l.3.J:!l\ 
Gastos pagados por anticipado 1.060 ID ID 
Total del activo corriente 53.932 ~ 27.319 
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 1.114 Lill 112 

INVERSIONES EN VALORES 2.l!ll 2.UQ .L1ll 
INMUEBLES.MAQUINARIA y EQUIPO "\hl.ll 15.812 ~ 
ACTIVO TOTAL 1 10.217 56.338 ~ 

Fuente: CONASEV 
Elaboración: Cálculos del autor 

1994 1993 1992 
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 
PASIVO CORRIENTE 
Sobregiros y préstamos bancarios 25.059 7.384 5.356 
Cuentas por pagar comerciales 14.272 18.685 17.866 
Empresas afiliadas 149 
Otras cuentas por pagar: 
Impuestos y contrib. sociales 2.281 1.483 1.095 
Remuneraciones y participaciones 1.146 526 717 
Pane corriente de deudas a largo plazo 10.273 1.481 910 
Diversas 2.189 lli U!l8. 
Total del Pasivo Corriente ~ 22,lli 27.501 
Bonos emitidos .lll.ll:li 
DEUDAS A LARGO PLAZO 1.2.lli lMll .L2ill 
PATRIMONIO NETO 
Capital 23.597 5.173 5.028 
Participación patrimonial del trabajo 5.538 978 1.181 
Reserva legal 431 313 
Resultados acumulados ~ ~ Lll8l 
PASIVO TOTAL lli!.2l1 ~ ~ 

FueJUe: CONASEV 
Elaboración: Cálculos del autor 
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Ventas netas 
Costo de ventas 

Ingresos operacionales 

Gastos de operación: 
Gastos de venta y distribución 
Gastos de administración 

Utilidad de operación 
Otros ingresos y (egresos): 
Gastos financieros. neto 
(Provisión) recupero de provision por 
comparación con el límite de actualización 
Otros ingresos, neto 
Resultado por exposición a la inflación 

Utilidad antes de participaciones e impuesto 
a la renta 
Participación de los trabajadores 
Impuesto a la renta 

Utilidad neta del año 

Fuentl:'l: CONASEV 
Elaboración: Cálculos del aUTor 

INDICES DE GESTION, penniten evaluar 

los efectos de lal\ decisiones y las políticas 

seguidas en la utilización de los fondos de 

la empresa. en lo referente a los cobros. ven
tas al crédito. inventarios y ventas totales. 

Entre estas tenemos: 

ROTACION DE EXISTENCIAS PRO· 

MEDIO (REP), pennite analizar el núme

ro de veces que cambian los inventarios en 

cada año, ya sea que se trate del inventario 

promedio o final. 

Coca Cola, en los años 1992, 1993 Y 1994 

1994 1993 1992 

81.736 28.648 37.325 
(-~Q 32f!l (-.2 ~2Bl (-:l2·f!Q5l 

31.340 1.150 4.720 
564 Q;]Il ~ 

;ll.2Q,! 1Jm ~ 

20.393 918 1.329 
l!.ll:l!! fi.ll2l! li!ll 

2M2:l ~ M32 
Mil m2 2.ID 

(7.341) (2.502) (4.400) 

70 
5.514 4.025 768 

l.!W. aw JJ.:lru 
Llli! UZ2 ~ 

±.22I UN ~ 
~ ID ll2 

lA2l. B..l.Q .ID 
z.m± ~ llQ 
~ L.l.8Q ~ 

tiene una rotación de inventarios de 2.44, 

1.95 Y 2.16 respectivamente, que indica en 
promedio ha variado dos veces al año. 

ROTACION DE INMUEBLES MAQUI· 

NARIA Y EQUIPO (RIME), mide la efi
ciencia en la utilización del activo fijo. 

CocaCola, tiene 2.69, 1.81 y 1.77 en los años 

1992, 1993 Y 1994 respectivamente, que su

pone una mayor eficiencia en el año de 1992, 
sobre un índice de 2.52 del sector de la in

dustria manufacturera. 



COSTO DE VENTAS A VENTAS (CVVl, 

refleja la proporción de las ventas que son 

absorbidas por su costo. 

CVV = Costo de ventaslVentas Netas 

Coca Cola, tiene 0.87. 0.% Y 0.62 en los años 

1992. 1993 Y 1994 respectivamente, signi
fica que en 1993 los costos de ventas casi 

absorben ell 00%, mejora en el año de 1994. 
INDICES DE SOLVENCIA, mide la ca

pacidad de endeudamiento de la empresa. 
indica el respaldo con que éstas cuentan, 
frente a sus deudas totales (pasivo corriente 

+ pasivo no corriente). Se puede calcular res

pecto al patrimonio. que indica la propor

ción que este se encuentra comprometido por 

sus deudas, así como tener una idea de la 

autonomía financiera de la empresa. Tene
mos: 

INDICES DE RENTABILIDAD, penni

ten evaluar el resultado de la gestión de la 

empresa. Tenemos: 

RENTABILIDAD NETA DEL PATRI

MONIO (RNP). 

RNP = Utilidad neta/Patrimomo 

Coca Cola, tiene 0.28, 0.09 Y 0.08 pára los 

años 1992, 1993 Y 1994 respectivamente. La 
mayor rentabilidad de la empresa se ha ob

tenido en 1992 con un 28%. 

RENTABILIDAD DE VENTAS NETAS 
(RVN), 

RVN = Utilidad neta/Ventas netas 

Coca Cola, tiene 0.10, 0.04 Y 0.03 para los 

años 1992, 1993 Y 1994 respectivamente. De 
igual manera su mayor rentabilidad obtiene 

en 1992 con un 10%. 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

(EP), 6. ANALISIS ECONOMETRICO 

EP = Pasivo totallPatrlmonlo 

Coca Cola, tiene 2.21, 3.27 Y 2.42 para los 
años 1992, 1993 Y 1994 respectivamente. 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIALA 

LARGO PLAZO (EPLP), 

EPLP = Deuda a largo plazolPatrimonio 

Coca Cola, tiene 0.41. 1.02 Y 0.39 para los 

años 1992. 1993 Y 1994 respectivamente. En 
1993, el total de su patrimonio esta compro~ 

metido con la deuda a largo plazo, en 1994 

es casi irrelevante. 

Gráfico N' 11 

La función inicial de demanda de las bebi

das gaseosas a escala nacional se define: 

(1) C = r ( P,R ) 

(2) C = B + b·P + c·R 

Donde: 

C = Consumo Percápita de bebidas gaseo
sas en litros por persona por año. 

P = Precio Real de un ütro de bebidas ga
seosas en soles (base 1979). 

R = Producto Bruto Interno Percápita en 

soles (base 1979). 

Las relaciones funcionales se muestran en 

el gráfico N" 11. 

CONSUMO Y PRECIO DE BEBIDAS GASEOSAS Y RENTA 
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Los resultados obtenidos del procesamiento 

de la información del cuadro N° 2 arrojan 

un R' = 0.50, teóricamente muy baja. 

Los parámetros b y c resultan con signo ne

gativo y positivo respectivamente, lo cual 

confinna la teoría económica, de que la de

manda de un determinado producto -en este 

caso las gaseosas- dependen de manera in

versa del precio de dicho producto, y de 

manera directa del ingreso personal dispo

nible de las familias; por consiguiente la re

lación consumo-precio es inversa y la rela

ción consumo-ingreso es directa. 

Gráfico N° 12 

En el gráfico N° 12 se aprecia el consumo 

observado y ajustado de gaseosas; se obse¡:

va que las mayores discrepancias y desajus

tes ocurren en el año 1987 y 1988. Estadio
torsión resulta de un aumento significativo 

en el consumo de bebidas gaseosas origina

do por un mejoramiento del nivel de ingre
so de las famitias y una caída en el nivel de 
los precios reales de las gaseosas. Además 

en el año 1987 las empresas productoras de 
bebidas gaseosas alcanzan a utilizar un 80% 
de su capacidad instalada, por consiguiente 

un mayor volumen de producción. 

CONSUMO REAL Y CONSUMO AJUSTADO DE GASEOSAS 
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Con el objetivo de mejorar el bajo R2, resul

tado de la distorsión explicada, se introduce 

una variable DUMMY, primero en el año 

1987 y luego en el año 1988; convirtiéndo

se las relaciones funcionales (1) y (2) origi

nalmente definidas, en: 

(3) C = f ( P, R, D86 ) 

(4) C=a+b*P+c"K+e*D86 
(5) C = f( P, R, D86_87) 

(6) C = a + b*P + c'R + eOD86_87 

Con las nuevas relaciones funcionales (3) y 

(4) se obtiene un R' = 0.68, manteniendo los 

parámetros b y e sus signos negativo y posi

tivo respectivamente; que originan una me

jora sustancial del R' original y explica la 

corrección de la distorsión en los datos ori

ginales. 

COnsumo AJuatado I 

De manera similar, con las relaciones fun
cionales (5) y (6) se obtiene un R' = 0.76, 

mucho mayor que lo obtenido en las rela

ciones (3) y (4), conservando los parámetro! 

b y e sus signos correspondientes. 

El R' = 0.76, resulta de introducir la varia
ble DUMMY en dos períodos: 1987 y 1988. 
Los resultados comparativos se muestran en 

el cuadro N" 9. 
Posteriormente, se ha utilizado la función 

doble logarítmica: 

(7) C=A"p'°R' 
In C = In(A' 'p' ° R') 

In C = a°1nA + b010P + cOloR 

In C =A' + b*P' + cOR' 

(8) C'= A' + bOP' + cOR' 



Cuadro N°9 

ESTIMACION DEL CONSUMO DE 

BEBIDAS GASEOSAS 

A NIVEL NACIONAL: 1980 -1994 

Cof(P,R) 

Co[( P,R,087) 

e 00.219- O.ll7'P tO.l57'R 

R2=0.50 F05.90 OW=1.70 

c:;¡; IQ828 -O,103*P+O.079*R + 1O.691~D 

R2=0.68 F07.11 DW=2.64 

c= f( P,R.D87~8) e = 9.835· Q.l10*P+ O.0845*R + 8.891*0 

R2 = 0.76 F. 1l,37 OW = 1.91 

Nota: La ~ariable dummy (D) sólo se ha utilizado en 1987 y 1988. 

Las relaciones funcionales (8) y (2) son si

milares. pero en (8) b Y c representan direc

tamente las elasticidades precio-directa e 
ingreso respectivamente. 

Los resultados obtenidos con la relación (6) 

no son satisfactorios comparadas con los re
sultados de la relación (2), por cuanto el R2 

= 0.50 es menor que el R' = 0.68. 

En el cuadro ~ 10. se muestran los resulta
dos obtenidos con la relación (8); que ha per

mitido obtener directamente las elasticida

des precio-directa e ingreso de -0.69 y 1.62 

respectivamente. 

Cuadro N° 10 

ESTIMACION DEL CONSUMO DE 

BEBIDAS GASEOSAS A 

NIVEL NACIONAL: 1980 - 1994 

C=f(P,R) 

R2=0.48 F=5.48 DW= 

ELASTICIDADES 

Precio = - 0.69 

Ingreso = 1.69 

Nota: La Ela~ticidad Precia es Precio-Directa 

La elasticidad precio-directa de -0.69, sig

nifica que la demanda de bebidas gaseosas 

es ¡nelástica respecto al precio, toda vez que 

un incremento del 10% en el precio genera 

una contracción de 6.9%; mientras que la 

elasticidad ingreso de 1.62 significa que la 

demanda de bebidas gaseosas es bastante 

elástica frente al ingreso de las familias, 

porque un incremento del 10% en el ingreso 

real de la población, el consumo de bebidas 

gaseosas se incrementará más que propor

cionalmente~ es decir en un 16.2%, califi

cando esta relación a las bebidas gaseosas 

como «bienes normales». 

6.1 PRUEBADEAUTOCORRELACION 

Para escoger el mejor modelo econométrico 

se utiliza la PRUEBA DE AUTOCORRE

LACTON, y será aquel que tenga el modelo 

de R2 más alto pero sin autocorrelaci6n. 

De los diferentes modelos analizados que se 

muestran en los cuadros 9 y lO, la relación 

(6) es el modelo con R' = 0.76, el más alto 

en comparación a los demás; para ser el 

mejor no debe tener AUTOCORRELA

CION, utilizamos la prueba de DURBIN

WATSON para detectar si tiene AUTOCO

RRELACION. 

El modelo econométrico del mercado de las 

bebida ... gaseosas del presente estudio, tiene 

un n = 15, que a 1% de significación le co

rresponde los valores teóricos de 0.70 como 

Umite inferior y 1.25 como límite superior. 

El valor calculado de DURBIN-WATSON 

con el modelo seleccionado es igual a 1.91, 

que cae en el tramo donde NO HAY A UTO

CORRELACION. 

SI (+) 

d, 
0.70 

d, 
0.70 

DUDA 

DUDA 

d, 
1.25 

d, 
1.25 

NO(+) 
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Por consiguiente el mejor modelo de ajuste 

es: 

C = 9.835· O.1l0·P + O.085*R + 8.891*D 

6.2 PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD 
El modelo econométrico seleccionado en la 

sección anterior, NO TIENE MULTICOLI

NEALIDAD SEVERA, que se establece a 

través de ]a prueba de coherencia conjunta 

en que el valor de Fe = 11.38 es mayor que 

In, valores de F. al 5% Y al 1 % de 3.59 y 

6.22 respectivamente. 

7. ELASTICIDADES Y CONDICIONES 
DE HOMOGENEIDAD 
La homogeneidad es un principio elemental 

de elasticidad, consiste en que la suma 
algebraica de la elasticidad precio (directa y 

cruzada) e ingreso debe ser igual a cero. 

Al respecto las elasticidades obtenidas en el 

modelo iguales a -0.69 y 1.62 arrojan como 

resultado lo siguiente: 

elasticidad precio-<lirecta + elasticidad ingreso : O 

-0.69 + 1.62 0.63 

La condici6n de homogeneidad no es satis

fecha completamente, el saldo positivo de 

0.63 nos indica. que en el modelo 

econométrico definido en la relación (2) es

taría ausente uno o más bienes de consumo 

complementarios a las bebidas gaseosas; 

efectivamente, los alimentos y bebidas fue

ra del hogar complementan perfectamente 

el consumo de bebidas gaseosas. El IPC del 

rubro alimentos y bebidas fuera del hogar 

han crecido por debajo del nivel de creci

miento del IPC de las bebidas gaseosas, lo 

que genera una elasticidad precio-cruzada 

siempre negativo, pero menos importante 

que la elasticidad precio directa. Con este 

resultado el saldo positivo de +0.63 obteni

do anteriormente se acerca a cero, con lo que 

queda satisfecha la condición de homoge

neidad de ser siempre igual a cero. 
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III. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

1.1. La Industria de Bebidas Gaseosas en el 

Perú es OIigopólica, pues el 70% de la 

producción nacional es elaborada sólo 

por tres empresas: Cra. Embotelladora 

del Pacífico S.A. (Pepsi Cola), 

Embotelladora Latinoamericana S.A. 
(Coca Cola) y José R. Lindley e Hijos 

S .A. (Inca Kol.). 

1.2. Las Industrias de bebidas gaseosas, rea· 

Iizan fuertes inversiones en promoción 

y publicidad, con la finalidad de fijar 

su posicionamiento o ampliar su mer· 
cado. Del total de la inversión en publi

cidad acumulada de Enero a Agosto del 

presente año, que alcanza los US$ 32 
mil1ones, las tres empresas oligopólicas 

han invertido alrededor del 70%, cifra 
que coincide con la participación en la 

producción. 

1.3. La demanda de bebidas gaseosas es más 

sensible a la variación en el nivel de in

greso de las familias que a la variación 

en el precio de las mismas. Así, la elas

ticidad ingreso de 1.62 nos indica que 

es bastante elástica y la elasticidad pre

cio-directa de -0.69 nos indica que es 

inelástica. 

1.4. El consumo de bebidas gaseosas en el 

Perú es afectado directamente por la 

evolución del PBI real percápita corno 

indicador del nivel de ingresos de las 

familias. El signo positivo del parámetro 

de la renta (+0.085) en el mejor modelo 

econométrico así lo confIrma: 

e = 9.835· O.U*P+ O.085"R + 8.891*D 

1.5. La recuperación de la economía perua

na se refleja en el mercado de las bebi-



das gaseosas, al haberse determinado 

con el modelo de estimación en la pro
yección para el pr6ximo quinquenio un 

crecimiento moderado y sostenido. 

1.6. El mejor modelo econométrico de la de
manda de bebidas gaseosas en el Pení, 

es aquel que tiene como variables ex
plicativas el precio real de las gaseosas 
y el PBl real percápita como indicador 
del nivel de ingresos de la población y 
como variable cualitativa de reajuste el 
Dummy: 

e = 9.835 • O.uoP + O.08S*R + 8.891*D 

1.7. Las limitaciones encontradas en las em
pr~as productoras de bebídas gaseosas, 
no ha pennitido analizar la experiencia 
de Calidad Total y Excelencia, como un 
sistema directivo basado en la gente, 

cuyo objetivo es el aumento continuo 
de la satisfacción del cliente a un costo 
real que sea constantemente mas bajo, 

enfatizando en el aprendizaje y la adap

tación al cambio constante. 

~. RECOMENDACIONES 

2.1. Las empresas productoras de bebidas 

gaseosas en el Pení, deberían en apli
cación de la filosofía de la Calidad 
Total y la Excelencia, dar las facili

dades a los diferentes trabajos de in-

diJL 

vestigación, que son beneficiosos 
pard la sociedad. 

2.2. El PBI real percápita como indica
dor del nivel de ingresos de la pobla
ción debe mejorar sustancialmente, 
para revenir la tendencia descenden~ 

te de los tres últimos quinquenios, 
que posibiliten elevar el nivel del 
consumo percápita hasta los ni veles 
alcanzados en 1987 de 30 litros por 
persona. 

2.3. La. empresas productoras de bebidas 

gaseosas en el Pení, deberían utilizar en 
forma más agresiva su capacidad insta~ 
lada, pues aún tienen capacidad ociosa, 
que les permitirá reducir costos por vo
lumen de producción y asi ofrecer ma~ 
yor satisfacción al consumidor que es y 
será el objetivo principal de las empre

sas en la actualidad. 

2.4. Ampliar la cobertura las estadísticas ela
boradas por el MITINCI a fin de incor

porar a las pequeñas empresas produc
toras de bebidas gaseosas a escala local 
y regional. 

2.5. La empresa José R. Lindley e Hijos S.A. 

debe intentar la exportación de su bebi
da gaseosa de «sabor inca» una vez ra

cionalizada la empresa, haciendo uso 
del marketing estratégico. 
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