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NOTA EXPLICATIVA 

De conformidad con la clasificación adoptada por la Oficina de Estadistica de las 
Nacionet Unidas en el texto, las agrupaciones económicas han sido cla1ificadas 
en la siguiente forma: los "pal111 en desarrollo" comprenden todos los pal111, 
territorios y zon11 de Africl (excepto Sud6frica), Am6ricl Litina, Asia Oriental 
(excepto J1pcln) y Ali• Meridionel (excepto larlll). A veces 1e hace referencia a 
subgrupos de p1l111 en deurrollo como "pai111 de industri11izmcicln reciente". 

De m1ner11 convencion1I "economl11 de mercado", "p1l111 lndullrlalizados" o 
"deaarrollldos" 1e entiende Am6rica del Norte (C1nad6 y loa Estados Unidos de 
Am6ricl), Europ. (excepto los p1lses de Europ1 oriental), Auall'lllia, 111'1111, 
J1pcln, Nuev1 lellndla y Sud6fricl. 

En nte tr11b1jo por "Industria textil mexicana", "industria textlr o "HC!or textil" 1e 

refiere a la fabricación de hllldos tejidos y acabldos. 

Fibr11s natur11ies de origen vegetal (1lgodcln, lino, r11mio) o anl1111I (pelo de 
bonego, 1lpaca, etc.). En lo 1\ICllNo eer6 referido como fibrla nllul'llln. 

Flbr11s 1int6tica1 y artificiales, 111 prirnel'lll son ellbol'lda 1 p1rtlr de productos 
derivldos del petróleo y 111 aegund11 de 11 celuloN. En lo sucesivo Hr6 
mencionado como el aector de Nnl. 

Sector confeccicln 1e refiere 1 11 flbricllcicln de prend11. 

Abrwllllll'll 

ONUDI. Org1nizlclcln de NICiones Unida par11 el Desarrollo Industrial. 

Orpnlemoe Hpeclllllldol y olrll OrpnlllclonM de 111 NlclonH Unklll 

GATT. Acuerdo Gener11l IObre Arancelel Aduaneros y Comercio. 
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Otn1 Orpnluclonn 

CEE. Comunidad Económica Europea. 
OCDE. Org1nlzacl6n de Coopel'ICi6n y Desarrollo Económico. 

AMF. 

BANCOMEXT. 
CANAINTEX. 
FBC. 
GEPI. 
IMCE. 
INEGI. 
ITCB. 
NMNS. 

MITI. 
NAFIN. 
PIB. 
PRONAFICE. 

SECOFI. 
SPP. 
TLC. 

Abrlvlltum acon6mlcu t6cnlca1 

Acuerdo Relativo al Comercio lntem1clon11 de Textiles o 
Acuerdo Mulllflbras. 
B1nco N1Cion11 de Comercio Exterior. 
C6m1ra N1Cion1I de ll lndu1lril Textil. 
FOR111Ci6n brull de Clpilll. 
Gnlloni e P1rliclplZlonl lnduslrille. 
ln111tuto MexiClno de Comercio Exterior. 
lnltltuto NICion1I de E111dl1llCI, Geogl'llla e lnform6llCI. 
lnltltuto Textil y de Confecci6n de Mtglca. 
Companla Nacional para el Fl111nciamlenlo y R-tructuracl6n 
de Slctorn Nacionalel. 
Mlnilterlo de Comercio lntemaclon1I y de la lndu11ri1. 
Nacionll Fl111ncienl. 
Producto Interno bruto. 
Prograr111 Nacional de Fomento lnduslrill y de Comercio 
Exterior. 
Slcnlarla de Comercio y Fomtnlo lnduslrill. 
Slcrttarla ele Programac:l6n y PN11Upueato. 
Tralldo de L1b!e Comercio. 
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INTRODUCCION 

El 1111norama internacional actual se caracteriza, por una sHuacl6n de cambios 
conatantes y profundoa. Las nuevas circunstancias apuntan hacia el surgimiento 
de un nuevo orden que difiere sustancialmente del gestado a finales de la década 
de loa 40'1, la dlnillmlca de los fenómenos polltlcos, económicos y sociales dificulta 
anticipar con certeza el desenvolvimiento de los sucesos internacionales en el 
futuro Inmediato. Sin embargo, se tiene enfrente un camino lleno de oportunidades 
y rlelgoa. Lo importante es diatingui~os y a partir de objetlvoa nacionales saber 
aprovecharlos o atanua~oa. 

Conforme a lo anterior, se puede 18ftalar que la nueva etapa de desarrollo 
Industrial 18 encuentra practicamente determinada, por la progresiva globallzaci6n 
de la economla mundial y para enfrenta~ Mtxlco definió dentro de 1u estrategia 
general la apertura externa, la liberallzaci6n y desregulaclón de la econornla, 111 
como la promoci6n de la lnveralón extranjera dlracta. Aapectoa que Implican 
modificar el patr6n de lnduatrlallzaclón en la perapectlva de alcanzar un mayor nivel 
de competitividad. 

El poder aprovechar lal oportunidades que ofrece el Tratado de Libre Comerck> de 
Am6llca del Nolta (TLC), depandelj de la conaotldaclón de la estructura de loa 
marcadOI lntamo y externo da la lndUltria textil, por lo que 18 trata de enfrentar 
diltorlional y omlaklnll que caracterizaron el anterior fllllr6n lndullrlal e ldantlficar 
aquallol ellmantOI qua tilndan a reforzar su modernización y 1u capacidad de 
lntegraci6n al marcado lntamacional. 

1.11 hip6lelll da aata trabajo ea al cuestionar, a travta de la lndUltria textil, que la 

adopci6n de patronal basadoa en la total apertura al comen:io lnl8mlcional, la 
mlnlma lntlrvanci6n pública y la presencia llllliva de lnVll'llón extranjera aon 
1ufic:ltntn para garantizar un modelo exttoao de expoitacl6n. 

Lll lndUltria textil ... undlal ha experimentado un conllderable cambio en lal últlmaa 
llel d6cadn y bajo el actual entorno Internacional, 18 conaldera que continuarill 
modificando au lllructura y nto 18 conatltulrill parte de loa plann de loa goblemoa 
1111ra revitalizarla o 19811ructurarla. 



En este sentido adquiere especial Importancia revisar la experiencia de otros 
paises y la de México en este sector, para extraer algunas reflexiones del 
contenido de su proceso y de ahl, el tratar de recomendar la revisión de algunos 
aspectos contenidos en la polltlca textil vigente en el pals. 

En el Capitulo 1 se presenta una slntesls de la orientación de las pollticas 
aplicadas a la Industria textil de los paises europeos, con el fin de mostrar da que 
se trata de una actividad altamente compleja y protegida, no sólo por sus 
productos sino por los agentes que Intervienen, que la llevan a constituirse, desde 
una Industria estrat6glca hasta de seguridad nacional. Aspectos que Introducen 
una buena dosis de conflicto y/o de tensión polltlca. 

Enseguida se comenta de manera breve la orientación y el contenido de los 
programas de reconversión Industrial de las Industrias textiles de B61glca y de 
Espana, asl como las pollticas de fomento adoptadas en este aector en el Sudeste 
Aslétlco, concretamente los calOI de Corea y Japón. Con ello 18 Intenta pretentar 
algunos aspectos especlficos de 1111 experiencias, que por sus caracterlsticas 
resultan complejas y heterogéneas y que la adopción de lls milm11 b1jo un 
enfoque simplista pueden 1fectar el deaarrollo de la Industria textil mexicana. 

El Capitulo 2 contiene una semblanza tanto del deaarrollo de la Industria textil 
mexicana como de 111 pollticas de fomento que le fueron apllcad11 desde el 
tiempo de la Colonia h11ta nuestros dlas. También 18 pretenta un p1norama 
general de su estado 1ctu11 y necesidades de modemlzlClón. 

En el Capitulo 3 se identifican y comentan las perspectiv11 de esta Industria frente 
al TLC, asl como sus retos y opciones, con respecto a sus IOclOI Estados Unidos 
y Canadll, en lol próximos anos. 

En su desarrollo se comentan los princlp1ies aspectos que cal'ICterizan el actu1I 
entorno lntem1cional; 11 polltlca adoptada por México en materia comercial e 
lndul1rial; lo que repretenta el TLC en el contexto de un1 economla mundial mú 
competitiva, los acuerdos, mú relev1nte1, establecidos en el mlamo en materia 
textil; y, sus ventajas comparativas con respecto a sus Muros IOCIOI. 

Finalmente, quiero hacer patente mi agradecimiento al Lic. José Aranda l., por su 
apoyo, sugerencias y tiempo dedicado, para la reallzaclón de este trabajo. 
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1. LA INDUSTRIA TEXTIL EN OTROS PAISES 

1.1 PROGRAMAS DE RECONVERSION EN EUROPA 

1.1.1 Introducción 

Como respuesta a la creciente competencia de los paises en desarrollo, en virtud 
de sus bajos costos de producción, los gobiernos de los paises desarrollados han 
utilizado un amplio espectro de polllicas e instrumentos con el propósito de 
modernizar su estructura industrial. 

Este a1111rtado presenta una 1lntesis de la orientación de las polltlcas apllcadaa en 
11 lndustri1 textil de los paises europeos, para po1teriolmente c:omenllr los 
Program11 de Reconversión textil de 861gica y de Espana, dejéndose de lado el 
complejo marco de regulaclones que norman el comercio intern1Cion1I. No 
oballnte, en algun11 ocasiones ae hanl referencia a ellas, ya que constituyen en la 
m1yorl1 de los paises un apoyo o el limite del marco de las polltlcas induslrillea y 
en algunos las 1u111tuyen. 

1.1.2. Polltlcas de Fomento a la Industria Textil 

Entre lot 50's y 70'1 la intervención pública en la mmyorl1 de lot Pllllft auropeoa 
en IMteria induslrill se circun1Cribl1 1 apoyar 1 sua difelentn MClonll de la 
actMdld m1nufacturera mediante program11 de dellrrollo de carictlf general y 1 
18 conclusión de arreglot de orden come!Cial Pllrl controlar lol niveles de 
imporllcfón, inlci1ndo con Jlfl6n y 1116' llrde con otros p.mlses en dealmlllo. Este 
pertoclo fue de expansión gen11111I, excepto para Jlp6n que tuvo que lldUcir de 
mlnefa fomld1 1u caplcidld de producción en llgunoa aectcna c:onaklel.ioa 
como tenaiblea. Lis oportunidlldet que exiltlan en llOI 111D1 perm1tl1n lblolber 
cualquier p6nlid1 de empleo regilnda en el aector textil. 

Sin emblrgo, entre 1970 y 1975 181 condlcionel cambiaron drasticamente. El 
Cllclmilnto de 11 demanda de los textiles y prendo dlc:linó y 11 mismo tien11JO se 
lntenlillcó 18 competencia vla importlciones. Pira enfrenllr esll liluaci6n, lot 
gobltmol de lol p1lses lndualrilllzedos eai.blecieron un conjunto de meclid11 de 
polltlca fndu1tri1I, el alcance estiba en función de los objetlvol de cada goblemo. 



En términos generales la industria textil y de prendas de los paises desarTOllados 
se benefici6 de esquemas de incentivos establecidos para la industria en general, 
de estlmulos especiales para promover el desarrollo en zonas marglnlldl1, a1I 
como apoyos especllicos para ramas cuyo prop61ilo fue reesttucturartas y 
revitalizarlas. 

Un panorama general de los Instrumentos de politice bajo estas orientaciones se 
puede apreciar en el Cuadro No. 1. Al respecto debe mencionarse que la 
diferencia entre los esquemas general, regional y especifico no es muy clara. Los 
incentivos regionales tienen efectos similares que lol incentivos para 181 ramal, 

sobre todo en casos donde estén concentrados u orientados a regiones 
especificas. 
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Las principales diferencias de las polltlcas aplicadas para el sector textil, entre los 
paises en desarrollo y los desarrollados, es el énfasis de estos últimos en 
actividades de Investigación y desarrollo, la recopilación y la diseminación de 
información sobre los mercados, asl como la capacitación de los trabajadores. 
Esto no Implica que estas actividades hayan sido totalmente olvidadas por los 
paises en desarrollo, excepto algunos casos. Sin embargo, conviene mencionar la 
nula atención a estos temas en el pasado. 

En la Comunidad Europea (CEE) las pollllcas de apoyo a la Industria textil y de la 
confección han sido totalmente circunscritas al área de pollllca comercial al 
amp1ro del Convenio Multifibras (AMF), sólo se tuvo como excepción bajo un 
programa especial de la CEE el promover el desarrollo e Investigación en ramas 
e1peclficas. Bajo el mismo se otorgaron 4.5 millones de dólares. 

Sin embargo, el beneficio obtenido por la Industria textil de los fondos provenientes 
de la CEE ha sido reducido y la Comisión ha Intervenido, en varios casos, en 
contra de Incentivos eapeclficos que establecieron paises miembros para apoyar a 
1u lndu11ria. Independientemente de estas acciones, los goblemos Integrantes de 
11 CEE 11188 como Fr1ncla, Alemania, Hol1nda, 1161glca e llllla hin otorgado 
1poyo1 1ignifie1tivos a la Industria textil en sus actividades de lnve1tlg1ción y 
deurrollo tecnológico. 

Por otra p1rte, 18 puede 18n11ar que del conjunto de los p1l181 que Integran la 
CEE, Alem1nla fue practlclmente 11 única que decidió no Intervenir dlrecllmente 
en 11 aolución de los problem11 que enfrenllba 1u lndu1trla textil, 1610 ln1trument6 
program11 indu1trlales de cartcter gener1I, que de algun1 m1nera la beneficilbln, 
pero llrnpoco b11ó la niestructuración de 1us dlferente1 ram11 lndu1trlalel en libre 
juego de 111 fuerzls del mercado. 

Primero, las empresa fueron protegld11 de la competencia externa, 
principalmente de los palles en deslnollo, a tra'lff de l98ltricclon8I comerclales 
negoclad11 en el aeno de la CEE; y aegundo, se esllblecleron impoltln181 

beneficios, como Incentivos a la Inversión y cr6dilos preferenclales en los 
programas de d818rrollo regional. 

Mientras que lol apoyos en Alemania fueron dirigidos a toda• las ram11 
Industriales, en los otros pal181 de la CEE 18 e111blecleron Incentivos a ram11 
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especificas, por ejemplo, Inglaterra instrumentó a principios de los 70'& el Plan de 
la Industria Lanera, que involucraba 20 millones de libras y un Programa para la 
Industria del Vestido entre 1975 y 1977 que Implicó también 20 millones de libras. 
En 1984 intentó Instrumentar un esquema para modernizar la pequena y mediana 
Industria, sin embargo la Comisión de la CEE intervino en contra de su 
estableclmlento. (1) 

En Italia fueron otorgados créditos preferenciales desde 1971 y a partir de 1978 el 
Estado empezó a suministrar créditos y garantlas estatales en el proceso de 
reestructuración de la Industria. Lo más Importante en el caso de llalla ha sido la 
Intervención directa del Estado a través de empresas públicas, particularmente en 
la producción de fibras sintéticas, esta participación tuvo un impacto positivo en los 
siguientes eslabones de la cadena, ya que suministraba materia prima a precios 
favorables, lo que beneficiaba a todo el sector. 

A finales de los 70's, el Estado ttallano financió el déficit acumulado de la empresa 
de fibras Montez. Por otra parte, a través de una empresa tenedora, el Estado 
controla a la companla més grande de textiles, LaneroBBI, y ha asegurado la 
supervivencia de empresas textileras marginales a través de una participación 
financiera directa y de su Intervención en la administración vla el G.E.P.I. (2) 

Las empreaas públicas son importantes no sólo en la Industria textil Italiana, 
ejemplos de otros pal111 de la CEE son el grupo Rhone-Poulenc en Francia; la 
comp1nl1 tenedora holandesa, el Estado po1ee el 49% del e1pltal, que controla 8 
empreeaa textiles y cuya cap1cidsd repre1enta el 90% de la producción nacional. 

Tamblen en lol Plises Industrializados no miembros de la CEE se han esllblecido 
apoyos financieros a la Industria textil. Noruega otorgó crédttos preferenclales a la 
inversión de m.qulnarla y equipo nuevo entre 1978 y 1982. 

Como 11 puede apreciar, estas medidas estaban dirigidas a una rama y por su 
naturaleza se constituyeron en un programa Integral en 1lgunos paises de la CEE. 
Este enfoque Integral fue adoptado por Bélgle1, Francia, Holanda, Portugal y 

1) OMIOI. "T-Polk:y 1 .. unforOovtloping Cou-·. Rlg~111!1nd Country S--· SludiHlnd RllOlrdl 
llivlllOn. p.31. 
2} O.EP.I. • Glltlonl • Plltleipulonl lrw:h00ill9. H un1 empt111 finMCiera pc;tllicl, cuyo objetivo 11 IPOYll' en la 

--.-.c1o1uemp11111prtv-1<1 prol>lomll. 
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Espana y los expresaron en planes textiles, que Involucraban en t6rrninos 
generales lo siguiente: 

Objetivos de reestructuración bajo un enfoque Integral, considerando el estado 
que guardaba la industria, su desarrollo potencial, disponibilidades de materia 
prima y fuentes de abasto. 

Apoyos financieros destinados a reestablecer la viabilidad financiera de las 
empresas; a modernizar la maquinaria y equipo; a adaptar los productos a los 
requerimientos del mercado; a la investigación y desarrollo tecnológico y sobre 
todo a tecnologlas tendientes a sustituir mano de obra; y, a programas de 
capacitación y reentrenamiento de personal. 

El establecimiento de acuerdos Institucionales que Involucraban a los 
diferentes agentes responsables, para cooperar en la Instrumentación del plan 
y monitorear el progreso e Impacto de los cambios deseables en el sector, 
especiflcamente en la fuerza de trabajo, convlrti6ndolo1 en el factor clave del 
6xlto de los planes de reestructuración. 

1.Z EL PROGRAMA DE RECONVERSION TEXTIL BELGA 

1.2.1. lnl!Oducción 

En laa 1iguientes dos aecciones 18 revisarén los elementos m61 impollanlel de los 
planea de raeatructuraclón de B61gica y Espana, et primaro es particulannente 
lntereunte no 1610 como el programa que fue instrumentado mU exllolamente, 
lino porque su estructura es ilustrativa, ya que Integra objetivos, medid• e 
inatrumlntOI que fueron utillucloa de manera independiente en ejen:lclOI 
anteriolel, por otros pal- de la CEE. 

El ugundo ejemplo, Eapana, multa relevante, por trala!M de un pala 
medil9rráneo exportador de textiles, que seré un fueltll competidor con Alfa y 
Am6rlca en el Muro; lldern61 de que et gobierno y la Industria eapallola 18 vieron 
prHlonacloa por la fuerte competencia proveniente de io. otros palMI lnt.granlel 
de la CEE y IU proono de ldhesión a la misma. 



En~este sentido la industria espanola se encontraba en una posición comparable a 
algunos paises en desarrollo, cuyos gobiernos hablan tomado o están 
considerando adoptar medidas para liberar su régimen de comercio y exponer más 
a su industria a la competencia elClema. 

1.2.2. Antecedentes: 

En 1978, el gobierno belga decidió apoyar a la industria telClil y de confección, 
debido a la declinación acelerada que se observaba en el nivel de empleo en el 
sector, a la pérdida de participación en el mercado de la CEE y a la bancarrota o 
el cierre voluntario de un número Importante de empresas. 

La tarea fue dificil, su Intervención no estuvo exenta de problemas, inicialmente 
tuvo que realizar estudios sobre el sector que le permitieran Identificar los 
problemas que enfrentaba la Industria y su magnitud, asl como lnvenllriar las 
fuerzas y debilidades de la industria para evitar que la asistencia se otorgara 
Irracionalmente. Por otra parte, en forma paralela, Inició negociaciones con la 
Comisión de la CEE. para el 01tablecimiento de su programa de reestructuración a 
efecto de obtener su aprobación y evitar, al mismo tiempo, la proliferación de 
medidas de apoyo o subsidios en otros paises miembros. 

1.2.3 Merco lnstituclonal 

La primera medida fue constituir un Comité Tripartita, representado por miembros 
del gobierno, alOCiecklnea de Industriales y org1nlzeclones labo11lel, pira 
deurrolllr piogram.1 y potlticl1 apropiadas. Loa propósitos de reeatructul'ICión 
deurrollldoa por este Comité fueron basados en loa multados de eatudlol 
Integrales que re1lluron compaftlas consultoras; cuyas conclusiones en fonne 
resumida, l'l10l!r.tlln que: 

Loa productores belga nllbln perdiendo su p1rticlplclón en el mercldo 
europeo, élll habl1 pllldo del 8% en 1973 11 6.5% en 1978, conlider6ndoae 
1ignlficltiva, puesto que élll pérdida fue compal'lliv1mente má1 rtpld1 que la 
oblervldl por otros 1111101 miembros de la CEE. 

La declllllci6n del volumen de producción de teJC!ilea en Bélgica fue del 30% 
en el periodo cilldo, mientra• que en Holanda e lnglllerra sólo alcanzó el 24% 
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y 17%, respectivamente. Es interesante anotar que esta pérdida se debió més 
a la competencia proveniente de competidores europeos que de paises en 
desalfOiio. 

Las empresas tendlan a participar en la producción de artlculos de bajo valor 
agregado, lo que incrementaba su vulnerabilidad con respecto a la 
competencia. Los niveles de salario también resultaban attos compal'ldos con 
los prevalecientes en los paises miembros. 

La1 empresas enftentaban severas desventajas financieras. Su !amano venia 
a 11r la mitad de las francesas, italianas, holandesa e inglesas, lo que hacia 
dificil alcanzar economlas de escala. Ademés de que el aaetor 11 
carlC!erizaba por una marcada fragmentación. 

Los mirgenea de utilidad estaban por abajo de los niveles de supervivencia, 
tres cuartea partes de las empresas tenlan un ftujo de efectivo lnaullciente. 
Los eatudiol reportaron que sin la firme y expedita adopción de medidas la 
litulción tenderla a empeorar. 

Conaidelllndo 181 conclualones y recomendaclonn de las firmas conauttoras y 

Comit6 Tripartita, el Consejo de Ministros formuló el Plan de Reealnlcturaclón que 
fi1111mente fue aprobado por la Comisión de la CEE el 18 de noviembre de 
1981. (3) 

Loa objetivos prlncipllel del Plan fueron 11lvagu1rdar 100 mil empleot, el contar 
con un moderno y competitivo aector textil y recupe111r una porción del melCldo de 
la CEE e 111C1811W11far la exportación a paises no miembros. 

Pare au eonucuai6n 19 establecieron dos inatitucionea que fueron la clave del 
6xlto del Plan. Uno, el lnltituto Textil y de Confecci6n de 1161glca (l.T.C.B.) cieado 
pa111 lnatrurnentllr el Plan; y, el otro, el Comtt6 Tripllrtim, ya mencionado, cuyo 
plQp6atto fue verificar que la filoaofla del Plan eaUlba liendo observada, 111 como 
recibir y anallzer los requerimientos inlclalet de niltencia. En adicl6n 19 

conallluy6 en el reaponllble de la ln1trumentacl6n del segmento de Servlciol 
Awdliar9I del Plan. 

3) l.ol-cllllCEE-onprinci¡llo~1notillclry1_ll..,._cllloo-cllllCEE _...., ___ que--. 
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Por otra parte, se constituyó una entidad tenedora pública, la Compallla Nacional 
para el Financiamiento y Reestructuración de Sectores Nacionales (N.M.N.S.) que 
recibla o aprobaba las solicitudes de apoyo del l.T.C.B .. La solicitudes rechazadas 
se sometlan a consideración de los Ministros de Finanzas y al de Asuntos 
Económicos, para arbitraje. También, fue utilizada como vehlculo de 
financiamiento y para la participación del gobierno en proyectos de reestructuración 
aprobados. 

El Plan estaba Integrado por tres fases fundamentales, que a su vez se 
lnterralaclonaban, de manera esquemética consideraban lo siguiente: (4) 

1.- Reestructuración Financiera y Modernización del Parque Industrial. 

2.· Oeearrollo de Servicios Auxiliares. 

3.· Apoyos a Servicio Social. 

1.2.4 Reestructuración Financiera y Modernización del Parque industrlal. 

El propóalto de esta fal8 fue bajar los cottos a través de la reducci6n del exceso 
de capacidad y ga1tos de operación. El Incremento de productividad y el ahom> de 
energla fueron tambi6n upectos clave. Para alcanzar e1tos objetivos, 18 cteyó 
necesario foltaleeer la estructura de capital de las empresas para permitir las 
mejoras nec:esarla1 en la productividad. 

Las empresas 18 181ecck>naban conforme sus proyectos y viabilidad financiera. 
E1ta1 tenlan que 18r vlablel en el momento que solJcltaban los benefic:iOI del Plan 
o deblan l8llo en menos de bel ellos, los apoyos no 18 otorgaban a empRlllS con 
problemll financieros 18rloa. 

Por otra parte, los proyectos a desarrollar no deblan promover incrementos en la 
capacldld, el gobierno belga no intentaba crear capacidad adicional en cualquier 
sector o aubaector de la indu1trla. 

A la1 empresa1 IOlicitanlel de apoyos 18 les requerla contribuir con el 30% del 
monto a Invertir, al 18Ctor b1ncarlo el 25%, en la forma de un cr6dlto a 5 1tlos con 
un lntelá preferencill. La pllticlplción del gobierno en estos proyectos no debl1 
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exceder del 45% y debla ser devuetto dentro de los aiguiente~'15 aiios, iniciándose 
la devolución en el sexto ano. Conviene resattar que se consideraba critico que las 
empreua adquirieran, para asegurar el éxtto del proyecto, una participación 
Importante del riesgo asociado con este Plan. 

La participación del gobierno fue a través del N.M.N.S .. la entidad estatal tenedora, 
que compraba acciones, sin derecho a voto, de empresas que requerfan apoyos 
financieros para desarrollar su proyecto. En cada uno se evaluaba su viabilidad 
comercial, en t6nninos del mercado, relaciones laborales, capacidad 
adminitlratlva, etc. Estas evaluaciones se realizaban con especialistas 
eonlnltados por el l.T.C.B .. lo que aseguraba transparencia en el proceso de toma 
de deci1lones. 

1.2.5 Servicios Auxiliares. 

Una original 11lida, respecto de los programas tfldlcionales utilizados para 
revitalizar o reestructurar la Industria, fue la decisión del gobierno belga de apoyar 
con aubtidiOI algunas actividades auxiliares asociadas con fa comercialización de 
textiles y prendas de vestir. 

En ntaa IClivldlldn ae conalderaba el diseno y moda, estudios de mercado, 
acuerdos de comerclallzaclón, Investigación y desarrollo tecn61ogico, 111 como 
capacilación. El objetivo de incluir eate paquete de aerviciol fue el expandir la 
plltlclpaclón de los productores belgn en el mercado de la CEE, uno de los 
objetivos del Plan. 

La rnponubllklad de lnllrumentar nte segmento del Plan fue allgnada al Centro 
de Serviclol creado dentro del l.T.B.C .. El papel del Centro fue apoyar a la• 
emp,.... a 1uperar 1u1 puntos d6bllel en loa campos de moda, creatlvklad, 
lnnovacl6n del producto y comercialización. Al milmo tiempo, tenla como 
propóllto el conaolklar loa puntos fuertft de 181 misma como calidad, tle~llidld, 
vlabllklld y aervicio al cliente. 

Por otra parte, para crear una mejor Imagen de la indllllril textil y de conf9cción 
belga en loa mercados de la CEE, el gobierno e lndullria conc:entraron -
etfuerzol en tm 6ren: creativklld y promoción, investigación y desarrollo y, 
CIPICilaClón· Partlcular atención fue dada a la• acclonel col6c:tival para la 

11 



pequena y mediana industria, consideradas como las más recomendables, ya que 
se percibió que las empresas grandes tenlan sus propias fuentes para desarrollar 
estos aspectos. 

Creatividad y Promoción. 

Para mejorar las dimensiones creativas y presentación de colecciones de la 

Industria de la confección, el l.T.C.B. otorgó asistencia y apoyo financiero a los 

segmentos de ropa, blancos, medias y calcetines. Como resultado de eatos apoyos 
las empresas pudieron contratar o reclutar disenadores, con lo que pudieron paaar 
de colecciones més cléslcas a productos de mayor moda. 

Para incrementar la conciencia en la moda, el Instituto también fomentó 
actividades para mejorar la Imagen conforme cada mercado. Por ejemplo, 1111 

puede citar la gran campana lanzada bajo el concepto "Esto es Belga". 

También las competencias de exhibiciones de moda son ahora celebradas 
con la Idea de generar oportunidades para jovenes talentos, perrnltléndoles la 

exhibición de sus colecciones y deaarrollo de sus propias habilidades. Por otra 
parte, se encuentra que la Oficina Belga de Comercio Exterior apoya la 

participación en ferias y exhibiciones lntemacionalea, asl como la utilización de 
aparadores colectivos. 

Investigación y Desarrollo. 

Eatas actividldet se deaarrollan, principalmente, bajo bases colectlvu. 
Grupos o proyectos col6ctlvos reciblan mayores subsidios que los indlvldu1tes. 

La mayorla de los proyectos de Investigación y deurrollo fueron re1llz8doa 
por los laboratorios existentes, se indujo el desarrollo de 1i1temu de mezclas de 
coloret y de tenido, servicios de evalullclón de consumo de materills primas y de 
ahorro de energla. 

En la industrill de la confección, que carecla de centros de lnvetliglcl6n, 1111 

llevaron a cabo colnveraiones eapeclficas involucrando al l.T.C.B., a 
organizaciones profealonale1 y grupos de empreaas, principalmente, a pequenu y 
medianas industrias. Un ejemplo de estas coinverslones fue el apoyo dado a seis 
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esfuerzos de cooperación para desarrollar un sistema económico para la 
escelaclón y diseno de patrones. 

Capacitación. 

Finalmente la falta de especialistas, Ingenieros textiles, crearon problemas 
afectando a la Industria. Para mejorar la imagen de esos sectores como campos 
para desarrollar carreras, el l.T.C.B. lanzó continuas campanas de prensa. El 
lnstHuto también se vló obligado a estudiar necesidades profesionales en la 
indu1tri1 textil y de la confección, para determinar los tipos de entrenamiento 
requeridos y el n~mero de especialistas necesarios. 

Servicios Sociales 

En 11 meyorla de los paises desarrollados, partlcul1rrnenta Alemania 
Occidental, Hol1nd1 y J1p6n, se Instrumentaron programas de 1ju1te que fueron 
dirigidos 1 1u1tltulr 11 meno de obra por tecnologl11 lnten1iv11 en cepHll e Incluir 
provlllonel de un retiro temprano o reentren1mlento de trabljadorea deapluldoa. 
El Plan de Reeatructuración Belga también lnclula medidas en el aegmento de 
aervlciOl aocillel. 

·Sobre el ptrtlcul1r, se tenl1n previstos varios nquemu que con11derab1n 
11 edad del trabljldor y el tiempo laborldo entre olrol; se g1rantizlbln p1goa 
edicklnllll 11 rullzado por deaempleo normel, otorglindoae por un periodo de doa 
1llol y llgldo 11 Indice de costo de vld1; a 111 pe11111111 que hubleMn Plfdldo au 
empleo 1 cauu de 11 1pliClcl6n del Plan, lea fue g1rantlzado •un ullrlo de 
npeni• equiv11ente 11 80% ó 95 % de su 11lario neto, hnta que ellos ak:l11Z1ran 
11 edad ptra obtlnlr au pensión. 

Loa beneficlol de retiro voluntario esllbln gll'lntlzadoa 1 mujern y 
homb111 maymn de 52 y 57 anoa rnpectlvarnente. Cerca de 7 000 pe11Dn11 
1ollcillron IU retiro volunllrio entre 1981y1985. (5) 

1.2.8 Rnultadoa de 11 Aplicación del Programa 

El Plln 11C1nz6 muchla de 1u1 mella originales. Por ejemplo, en lug1r de bljlr el 
nivel de ocuplCión hull un nivel de 75 mil que fue prono1tlcado por loa estudios 

8)-.p.~. 
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en caso de no haberse tomado acción alguna, éste se Incrementó al pasar de 
101,500 en 1984 a 102,100 personas en 1985. 

En adición tuvieron éxito en recuperar su mercado en la CEE, la producción belga 
de textiles se Incrementó al ubicarse en 7.5% del total de la producción de la 
Comunidad y la de confección creció de 3.6% a 4%. 

Un elemento esencial de su éxito fue el énfasis puesto en la oferta de capital de 
riesgo. Sin embargo, la companlas asistidas necesltsban ser financieramente 
viables en el corto y mediano plazos, además de que deblan responder a las 
condicione• del mercado. 

Otro aspecto b61ico fue la naturaleza consistente y muttldlmenslonal del Plan. Esto 
es el segmento de reestructuración financiera que fue apoyado con otra1 
actividades complementarias: modernización, Incremento de actividades 
comerclale1, eatlmulol a la creatividad, Innovación del producto y capacitación. 

El ejemplo belga apoya el argumento que loa problemas que enfrentaban la 
lndu1tria textil y la del veatldo eran numeroaoa y no se clrcunacriblan a la 

necesidad de simples apoyos financieros. Loa planea bien concebldoa pueden 
jugar un papel algnlficatlvo para fortalecer la competitividad de un aector. Tambl6n 
demue1tra que el tamano de las empreua lnvolucrad11 no con1titula una barrara 
Infranqueable. Originalidad, promoción, compromllOI colectivOI y comercl111zación 
1g191lv1, pueden 1uperar 111 deficiencias de la pequen1 y mecll1na empreu. 

U EL PLAN DE RECONVERllON TEXTIL EIPAAol. 

1.3.1 Antecedentes 

Pira podler v1lorar el propósito del Plan, se p1'811nta en primer lug1r, de ITlllllTI 

191umld1, 1lgunoe raagoe que caracteriZlron i. crllil indu1trill de Eepaftl, 

exponl6ndoee 1 contlnulción i.1 Unen generalea de 11 poUtica de reconVlflf6n 
lndllltrlll que se ln1trumentó para enfrentarll. Por último 11 comentari 11 
experiencia obtenldl con 6sta, en el aector textil eapanol. 
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Un1 e1racterl1ticl de la crisis econ6mica de Eap1n1 en 11 d6cld1 de loa 70'1 fue 
que su evolucl6n 1igul6 muy de eerca el perfil de la crl11t del grupo de p1l111 
lndUltrillizadot, lln embllrgo, IU intenlklld fue en general mu profund1. E1to 
puede oblerv1111 en el Culdro No. 2. En la 119und1 mltld de lol 80'1 u 1precl1 
un ligero ereclmlento re1I del PIB reapecto del oblervldo en loa 11ete grandes 
p1l111 de 11 OCDE y un1 e1ld1 fuerte en la proporción que 11 d111in1 del PIB 1 la 
fo111111cl6n brutl de cepitll, junto con une lnftlCión y un1 1111 de desempleo 
meyoree en relación 11 periodo interior. 

•111 

1)-1'111nT .... -l'lll 
-~ u s.e u 
·7-Pllo.OCOE11J 4.7 3.D u 

b) ......... flC,flll('ll) 
·!IPllll 22.7 23.0 20.2 
·7-...... 0COE(t) 20.1 22.0 21.1 

•)-~11-)('ll) 
·EIPllll s.t t2.t 1U __ ,.,..OCllE(t) 

4.1 u ... 
d)-...(ll-1'1111.-) ._..... 2.5 3.0 7.3 __ ,.,..OCllE(t) 

2.9 4.0 u 

1) l.ol-..--:EEW • .llC*l.-.F-.--.-r~. 
fUENTE: o.e.e.o. --.1112. 

1.11 razoMe que M tlQrimilnln Plr& jUltificlr 11111 llCulci6n hlcln l9fll9ncia 1 

llpecloa muy v1riadol, lllH como cletlmlinldls C81Kt111tticn ntructuralel de 
11 economla 9IPlflOll, In polltic:ll econdmlclll 119uida por kll IUClliVol 

gobllmol y '°' poliblll campcxtlmilnlal rlgidol y luciol de '°' dlttinlol agentes 
ICClll6mic:c9 11118 11111 polltie8 de ljlllte profundo. 

Tambitn exiltla el reconocimiento de la llCIUlcl6n de flctorM elldgenol que 
lntrodujllon perturbllc:lonn e la economl1, como vari8cionll bRllCll en 11 rellCi6n 
de inllft:lmblO, la WVlcl6n de tipol de lnllril en el ll'lllCldo lntlmlCionll de 
Clpllllel, la fUllte compel9ncil de un grupo de P1l111 de recllllle 
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lndustrializaclón, el incremento del proteccionismo al comercio exterior, los 
cambios en la estructura de la demanda mundial de productos, etc .. 

Sin embargo, pese a este reconocimiento, Espana se tardó en elaborar une politice 
econ6micll pera enfrentar la crisis. El primer tratamiento se Inicia con los 

denominldos Pactos de Monclo1 en 1977, que previeron une polltlca de Ingresos, 
la lldopci6n de medid11 monetarias y la Intervención camblaria, lo que facillt6 el 
ajuste, pero no se produjeron reformas de profundidad en una serle de aspectos 
estructurales neceurios para mejorar el sistema productivo. (6) 

El segundo Intento de abordar con cierta profundicllld la crisis en el campo 
lndu1trill, c:onnpondi6 1 la polltlca de reconversión lndu1tri1I, como procedimiento 
para NCllr 1 Ilota une serle de empres11 localizad•• en sectores en 11tu1Ci6n muy 
critica. Esta comenz6 1 aplicarse de manera sectorial en 1980, practlcamente con 
5 ellos de IWno en relecl6n 1 otros pelan europeos. 

-·· ...... ---·----
,.,. lllllS •t .. •• • 
"" tll14 •t .. 211 ... 
,,,. IUll 12.111 " 

.. , 
'"' tS.414 •t .. " . " 
"" ·~ .. m11 . .. .... 
"" 

,...., ...... .111 .m 

'"' ·~ ... ...... . .. 0 SIS 

"" 11,111 •t ... • ·211 ... ·- tU1'1 ·• ·• ... •t .. t1,011 .... 
•• •t• ·~- '"' . .. ____ , ___ ... , __ _ 
-·-

1) -·-y-dlEIPl/lf"LIPolltlc:odo_l_,_,Ponpoc:tiwlo". 
1•.p.2. 
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Llama la atención la p6rdlda de empleo en la industria y la crisis de 
desindustrialización, la que se manifestó en una disminución de la importancia 
relativa del sector industrial en el conjunto de la actividad económica, 
produciilndose un fuerte excedente de mano de obra industrial (Cuadro 3). 

1.3.2 Datos Bésicoa de la Polltica de Reconversión 

La profunda crl1i1 industrial esp1nola exigla una actuación selectiva sobre la oferta 
industrial que 18 pretendió 1bordar con la pollticl de reconversión industrial. En 
este sentido, cabe resaltar el retraso en la aplicacl6n de esta politica r81p9cto al 
reato da los pal191 indu1trlaliudos de la OCDE. En ellos 18 empezaron a 
desarrollar pollticas de •Justes a sectores en declive, como en el de construcción 
naval y siderurgia, en 1974 y 1975, mientras que la primare 1ccl6n sectorial 
emprendld1 en Etpan1 dita de 1980. Con interioridad 18 h1bfan otorgado 
1fgun11 ayud11 estatales a empresas industriales, pero tenl1n un carllcter 1i1lldo, 
sin un m1rco general regulador. 

La polltica de reconvel'll6n indualrill, ea decir, el proceso de reeatructuraci6n 
intem1 de los sectores en cri1il pira ajustarlos 1 las nuev11 condiciones del 
enlomo econ6mico int.mlCional, viene a reordanar y reforzar fa guf1 de 
instrumentos de fomento indualrill exiltente en Eap1na. 

La 1M1tructuraci6n interna de loa aectoraa en declive fue una condici6n neceuria 
para libtrar recursos que permitieran el deumlffo de IC!ividlldea productivas 
polencilln. Tambl6n lignificaba raducc:k>nea de la capacidld productiva, 
Blfuerzos de innovaci6n tecno16gica y de raorilntlcl6n de la oferta con n
productoa. En suma, el proceso de recon'1911l6n MCtoriaf Implicaba un conjunto de 
aut6ntica1 medid11 de promoción indualrill, entre las que destacaron 111 
financieras, las aociofaborafel y de adlj)laci6n tecnof6gica con especial 6nfaala en 
la pequefta y medillna industria. 

1.3.3 Plan de Reconversión Textil 

La evoluci6n del sector en los 80's, 18 carac:teriz6 por la p6rdida de beneficioa e 
incluso de flujo de recursos, lo que hizo entrar a muchas empresas a un proceao 
irraveralbfe, h11ta fleg1r al cierre con su consigullnta Incidencia en el empleo e 
ingreso. 
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El deterioro de la situación tuvo como origen la falta de adecuación de la estructura 
productiva a las condiciones cambiantes del mercado, asl como por la falta de 
Inversión, que Impidió utilizar los medios que brinda la evolución tecnológica, para 
adecuar la maquinaria y la organización de trabajo a los costos crecientes de la 
mano de obra, a la mayor calidad y valor agregado que exige la 
Internacionalización de sus productos. 

Al mismo tiempo, se registró un estancamiento del mercado interior, por efectos de 
la disminución del Ingreso dedicado al consumo textil, por una competencia 
creciente de importeciones, asf como por la Insuficiente competitividad de la 
exporteción. 

El mercado resintió la penetración de productos de alta calidad proveniente de 
paf- deurrollldos y la oferta de articulas competitivos en precio, por sus bajos 
costos salariales, de paf ses en viaa de desarroffo. 

La oferte eepallola se caracterizaba por productos de bajo valor agregado y por su 
poco reconocimiento en los mercados lntem1clon1le1. La aullrqul1 que 
lnldk:ion1lmente se practicó en la industria textil motivó la falta de estructura• 
eomercl1lel y l1 lnexl1tencla practlcamente de organlzaclonea en el extranjero. 

Detde la perapectlv1 de la evolución de costos, la mayor incidencia de fa mano de 
obl'll en et producto lfectó, h11t. el punto, de que el costo laboral creció en m1yor 
pl'llPOfClón que el de los mlamol productos textllea. (7) 

El costo fi""ncielo ae Incrementó en forma extraordinaria en el aector textil, por 
efectos de la lnlllci6n y partlcul1rmente, por loa 1umentos en el coato del pelJ6leo 
labre IU fibrll li"*lcu que conatituyen el 80% de Ja materil priml utlfiZlcl1. A 
eato hlbrl1 que 1llldlr, la flff• de adapllclón de la geatlón ernp!811rill 1 
clrcu11111ncin, motivld11, en p1rte, por 1u excesivo lndlvidU1llamo y por la falta de 
Clpacillcl6n e Información, lo que derivó en comportamientos 1Nirqulcoa de la 
producc:i6n y de la Inversión. (8) 

En 111 llltimu !rea d6cld11, 11 evolución 1 nivel mundial del sector textll ae hl 
Cll'llderlZldo por un proceao de crecimiento acelerldo en ciertos p1l111 en vi11 
de deMrrollo, que ha ll'llldo conalgo ta p6rdk11 de mercldos ll'lldlclonllmente 

7)-D."IAl-lnd.T-lftEoplfto".1811.p.15. 
l)ldlln .• p. 19. 
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abastecidos por los desarrollados. Estos últimos han podido apreciar, como sus 
propios mercados empezaban a ser Invadidos por productos textiles procedentes 
de paises en los que el costo de la mano de obra era muy inferior, hasta de 10 
veces en algunos casos. 

Los cambios originados por la recesión mundial motivaron pollticas especificas de 
ayuda a laa lnduatrlas textiles en casi todos loa paises desarrollados, tanto en 
forma de planea, como de obaticulos y trabas aduaneras a las importaciones. 

Los planes concretos de ayuda muestran sensibles diferencias, según cada pals. 
En primer lugar existen medidas p11ivaa de ajuate lmpllcttas en la firma de 
acuerdoa llmttativoa del comercio textil bajo el amparo del Acuerdo Multifibraa, para 
evttar la inv11i6n de productoa procedentes de pal- con bajo coato de mano de 
obra, al mismo perteneeen la totalidad de los paises deaarrolladoa. En segundo 
lugar, 1e aplicaron medid11 que tendlan a aumentar la competitividad de 111 
lndu1tria1 textffel y de la confecci6n, fundamentalmente mediante 11 mejora de 
maquinaria y proc:etOI productivoa e inversiones en moda y diseno. 

En loa trabajOI que ae realizaron durante la preparacfón del Plan de Reconveralón 
E111ano1, el gobtemo detect6 15 pal- en loa que 1& apllcaron medida1 de ajUlte y 
de apoyo, 1111re elloa M puede mencionar a Alemlnil, AUl!ria, Btlgica, Canadé, 
Dinamarca, Ealldoa Unidol, Finllndil, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Irlanda, 
Japón, Luxemburgo y Noruega. 

En todOI atoa pal- 1e ntablecieron medida• de apoyo e1p1elficu a la 
Industria taxtll, algunOI como Francia, Btlgica e ltalil mediante un plan especifico, 
en la mayorla de eliOI 1e COlllldera como indullria priolitaria gener.dora de 
ingrno y de empleo. 

Elle tipo de medida• permiti6 que en Europa, el aector c:ontlnúe liendo un fuerte 
exportador, a peur de haberle lllducldo, en un mlll6n, el número de puestoa de 
trabajo. 

1.3.4 Marco lnstllucional 

La polltica de lnt11Venci6n del Bllado en la induatrill lllltil y de c:onfección tiene una 
larga tnldlcl6n en EIPBfla y data delde antes de loa 80'1. Un tolal de 8 planes 
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textiles fueron aprobados e instrumentados entre 1960 y 1980. De acuerdo con 
sus objetivos se pueden distinguir dos fases. 

Durante la primera, de 1960 a 1967, el énfasis fue puesto en la modernización de 
equipo, Incluyendo la destrucción de maquinaria obsoleta, la racionalización de 
empresas e incrementos de capacidad de las companlas existentes o el 
establecimiento de nuevas empresas. 

En la segunda etapa de 1968 a 1980, el énfasis fue cambiado para consolidar la 
indu1trla y el cierre de plantas no viables fue apoyado. En adición, un eaquema 
fue introducido para compensar a los trabajadores que perdieron su empleo como 
resultado del cierre de plantas. 

La aecuencia de los Planes Textiles espanoles entre 1960 y 1970 fueron 
Instrumentados en un c!ima económico general caracterizado por pleno empleo, 
alto nivel de inver1lón y el eatablecimlento de medidas de protección contra la 
competencia externa. 

La intervención del E1tado a travé1 de loa requerimiento• de autorizaci6n de 
inveraión fue por lo tanto factible, pero no necesariamente un in1trumento electivo 
para controlar el deurrollo de la ntructura industrial. En los 80'a, lol parémelrol 
hablan cambiado completamente. La recesión económica internacional habla 
también afectado a E1palla. 

Eapalla tambi6n •taba preparando au adhnl6n a la CEE, lo que requerla el 
incremento ele competitividad de 1u indu11ria a lol nlvalel alcanzados de lol otrol 
pal881 mlembroa, 11 6nfalll de lol planea balados en 11 acervo de capital dejaba 
ele llf 11 adeculldo para e1tos nuevos parémetros, que requerlan Hfuerzos de 
promoci6n para incluir factorea adicionale1, tale• como mejora en diseno, 
comen:illizaclón, ntructura organizacional de empre111 y promociones de 
comen:io. 

En los 80'1, el Plan clt Rtqinve111An Itx!!I tuvo como piop6sito el ldeculr la 
8ltr\lctura ele la indultria textil y de la confección al antomo intamacionll, 
nlimulando 1u evoluc16n hlcil una 1illlaci6n caractarizada por la campelilivldad 
del lector an el mercado mundial y que permitiera a lal ampreaa1 eapaflolal 11 
aeguir constituyendo una fuente importante de creaci6n de ingreao y empleo. 
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Se trataba de un Plan abierto, dadas las caracterlslicas del sector, en el sentido de 
que se tenlan las medidas y las empresas podlan decidir libremente acogerse o 
no. Partla de un planteamiento agresivo en el área comercial, moda, Innovación, 
p611tica de marcas, etc., a efecto de ldentif1CBr todas las posibilidades de 
adaptación de la industria espanola a los mercados, con énfasis en calidad y alto 
valor agregado especialmente en el émblto de la exportación, consideraba la 
mejora de las estructuras empresariales, productivas y financieras, para conseguir 
la optimización de los costos y su acomodo a dichos mercados; la conecclón de 
los desajustes coyunturales o clcllcos de la oferta-demanda, tlplco de la Industria 
textil y de la confección, para evitar Innecesarias p6rdidas económicas de empleo. 

El denominador común de los objetivos sociales del Plan fue el mantenimiento del 
múimo empleo posible a nivel global, de forma que los reajustes de puestos de 
trabajo en determinados subsectores o áreas de la Industria textil, y que son 
indispen11bles para garantizar au futuro, vengan compenaados en la medida de lo 
posible, por una creación de nuevos puestos. 

1.3.5 Instrumentos de Apoyo 

Para au con11CUción fueron establecidos incentivos fiscales y financiero•. Loa 
primeros conailtieron en cr6dltos fiscales relacionados con un plln de Inversiones 
en nuevos activos y consideraba: 

Cr6dltoa fiscales reapecto a impuestos sobre ventas, de importación y 
expolfaclón y contra los que se diriglan a establecer nuev11 pllnlal, utilizando 
m.quln1ria y equipo de origen eap1no1, asl como deducciones de impuestos al 
ingrftO del COIPOrativo hnta por el 40%. 

Se otorg1ban 1poyos financieros de h11ta del 20% respecto 1 ICtivos tangibles 
y h11ta del 30% en Intangibles. Este último tenla como propóelto pirtlcullr, 
apopr In actividades relacionad11 en los campos de dltello, modl, calidad y 
COl!llldalizaci6n. La suma, sin embargo, no debl1 exceder al 70% de 11 
invet116n total. Loa apoyos se garantizaban como Piiie de un llqlllrlll de 
lncentivol regionales que se contlnuarian otorg1nclo, pero no debarl1n exceder 
al 30% de 11 inversión. 
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Estas provisiones tenlan como objetivo incrementar la flexibilidad productiva de 
la Industria y permitirle reaccionar ante fluctuaciones estacionales de la 
demanda. 

Se permitla distribuir los gastos de despido en un periodo de 12 meses. 
También los requerimientos de seguridad social podlan ser suspendidos hasta 
60 dlas por paros o reducciones de los dlas trabajados producto de los 
cambios estacionados de la demanda. Finalmente se dió preferencia a 
programas de retiro voluntario. 

En el Cuadro No. 4 ae recogen los parámetros mé& significativos del Plan referidos 
a loa objetivos aenaladoa de inversión, producción y empleo, asl como la 
distribución de los recursos financieros concedidos hasta marzo de 1983. 

-·· t.Acti'«llm*llln 142.000 millonesPtl. 
2.Activolll'IMllrll6n 17,500 • • 

Prodlaulón.• lncr9mtnl0dlproducclón 28% 
1raemen1DdeptOductMdtd eo% --·· Slldo dt 11 blllNI cometdal 51.000 mllonn Ptl -- ANt•ll.lbMc*lttlXlll 41.000 ll'l'lp61ot 
Sutllldclrll'llqUinlril) 
Ellrucl&ncomlfdll ) 27.000 • 
__ , 

lllMNlllD. .......................... . 

AJUdll ..... ccncldldaypr9'MWllto.dlmszodltM3· __ ..... ,. 
tlU t .. - ............ .. IOCIO 0220 

Conclldidll ................ . 4208 U174 --'""8dDfdlhmilrl IP'*dall con PKfUll&I e11Cttdrtod'ldll6 c:r6dllo UMncionldO 
pcul-.;14.175,,....dlpeeNI. 

22 

, .. .. ., ·IOCIO 



1.3.6 Resultados de la Aplicación del Plan. 

Como aspectos positivos se pueden enunciar el Incremento de Inversión en el 
sector y ajustes mlnlmos de la plantilla laboral. Sin embargo, hay que decir que fue 
escaso el fomento del empleo por falta de programas generadores de puestos de 
trabajo y de encauzamiento de la inversión a sectores Intensivos de mano de obra. 

Por otra parte, el Plan enfatizaba el objetivo de mejora de las estructuras 
comerciales, pero principalmente a lo que se denomina Intangibles. Ese objetivo no 
habla sido abordado en los diferentes esquemas de apoyo, aiendo sin embargo, 
uno de los principales pilares sobre los que debla sustentarse el futuro del sector. 

Las rigideces que se derivan de las normas, la propia dificultad del tema y el 
intern de las empresas en acogerse, en primer lugar, al saneamiento financiero y 
a la renovación de sus Instalaciones, contribuyeron al abandono de este aspecto 
fundamental en la primera etapa del Plan. 

David Montero reporta que en un principio no existió, por parte de la administración 
una actuaci6n decidida para contrarrestar esta falta de Iniciativa de 111 empresas 
del sector, ni se elaboraron criterios claros para su aplicación, de manera que 
quedaran garantizados el alcance de los objetivos. La selección de proyectos de 
lnver11ón y el estudio de los miamos se llevó a cabo bajo una visión 
fundamentalmente mlcroeconómlca. (9) 

Tambl6n Indica que los criterios de concesión de ayudas no fueron suficientemente 
rigurotOS en todos los caaoa, sobrep-ndo frecuenternante el umbral del estimulo 
y persiguiendo como objetivo complementario el agollmlento de las dotaciones 
pRllllpuestariaa o de las lineas de cr6dlto. Con cantidldel menores de recu1101 
públlcol se hubiera podido movilizar el mismo volumen de Inversión. La mayorta 
de los recul'IOI disponibles se dirigieron a sectores cabecera. Adem6s no se 
mantuvo como horizonte el nivel de competencia al que se enfrentarla el sector 
textil, dada su eminente adhesión a la CEE. (10) 

La experiencia adquirida en esta etapa permitió la reconducción del Plan, al 
enfatizar en las algulentas acciones: (11) 

•i-i .. p.22. 
10) - .. p.25. 
11) ONUD1"1'-Policy1_. .... Op. e~. p. 45. 
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Instrumentación de un programa institucional de intangibles, denominado Plan 
de Promoción de Diseno y Moda, cuyo propósito se circunscribfa a fomentar 
proyectos colectivos en moda, diseno, investigación, Imagen en los mercados 
interno y externo, etc., puesto que sus efectos externos sobrepasan los 
intereses de fa empresa en lo individual. 

Fortalecimfento de aquellos sectores que se encuentran méa cerca del final del 
proceso productivo; incrementar el valor agregado y proyectar loa productos 
textiles espanoles a segmentos de altos ingresos en los mercados nacfonal e 
internacional; asf como constituir una estructura promoclonal. 

Incorporación del mayor número de pequenas y medianas empresas al Plan. 
Para ello se A1Blizaron constantes campanas de publicidad a fin de que 6tta 
llegara a un mayor número de empresas. 

Simplificación de trémttes para favorecer fa presentación de IOlfCitudel y fa 
revisión de los criterios de concesión de apoyo público, para obtener una 
méxima eficacia de los recursos disponibles. 

Creación de centros de ensen1nza para caplCitar al peqonaf de fa Industria 
textil y de la confección. Con el fin de asegurar la concunencla H asumió la 
reapon11bHldad de establecer loa Instrumentos necet1rios para incrementar fa 
relación entre estos centros e Industrias objetivo. Tambi6n te P19Vló el 
deurroflo y eventual diseminación de materiales relacionados con loa 
productos del sector a una escala internacional. 

Finalmente ae creó el Centro de Promoción de Diseno y Moda. Sus 
reaponubillcladea Incluyen fa evaluación de aolicltudes de firmas Individuales 
para beneficiarse del Plan e Instrumentar bajo inatrucclonea del Mfnflterio de 
Industria y Energfa, programas para promover dilello y moda en las empresas 
objetivo. 

Establecimiento de un eatlicto mecanismo de aegulmfento y control de loa 
proyectos de Inversión, con el fin de garantizar el cumpflmlento de loa objetivos 
fijados en cada proyecto de reconveraibn y para lfmultjne11119nte, aaeacnr a 
fa pequena y mediana lndualria labre su desarrollo futuro. 
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1.4 LA POLITICA DE INDUSTRIALIZACION PARA EL SECTOR TEXTIL EN EL 
SUDESTE ASIATICO. LA EXPERIENCIA DE COREA. 

1.4.1 Introducción 

La rápida industrialización de los paises del Sudeste Asiético, ha llamado la 
atención del mundo debido al impresionante ritmo de crecimiento y transformación 
de su estructura productiva en un lapso reducido y por el éxito logrado con las 
medidas adoptadas. 

La estrategia de exportación de los paises del Sudeste Asllltico ha sido elevada en 
ciertos clrculos a la categorla de paradigma y se ha sugerido su adopción, por 
haber permitido tasas de crecimiento sostenido en la producción, empleo y 
productividad. 

Es frecuente escuchar que el éxito de esas experiencias, estlll baudo en la 
apertura del comercio internacional, la reducida Intervención pllblica y la presencia 
masiva de Inversión extranjera. Ademlls se indica que la apllcacl6n de ealll almple 
fórmula, en paises como México, puede gestar modeloa export..iorea comparables 
con loa del Sudeate Asllltlco. 

En este contexto, adquiere especial importancia revlur las pollticas, los 
mecanilmoll lnatltucionales, las condiciones económicas y aoclales Internas e 
lntemacionalea bajo las que se deurrollaron estas experiencias. 

Fernando Fajnzylber nos dice que la mistificación lmpllclta de lo ocurrido en el 
Sudelte Aallltlco es particularmen!e grave, ya que inhibe la comprensi6n de loa 
fact0191 que explican ese ritmo de crecimiento y tn1n1fonnacl6n, con lo que 1e 

pierde la oportunidad de aprovechar experiencias en el 6mbito de la1 pollticaa y 
mecanilmoll lnatiluck>nales; y, porque se formulan rec:omendmciones que no sólo 
conesponden en un grado muy parcial a las experiencias de 111 cualea provienen, 
lino que adem61 es discutible que al ser apllcad11 • Am6ricll Latina, en la forma 
que se 1uglere, puedan generar resultados comparables a los oblBIVadol. (12) 

Por ello, en este eparllldo se Intenta en fonna esquemttlca, a lnlv• de la lndualril 
textil coreana y jllponela, analizar algunos de los npectoa eapecllioOI de eua 
experiencia• que mueatran una enorme complejidad y que sin duda aon valiolaa. 

12) F.,,...,Femlndo. Lllndyltril!lgdOn!rulJCldtAgricaUtiM Ed. Nwvllmlglt'I, 1113,p. 103. 
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En primer lugar se describe en términos resumidos la evolución de la economla 
coreana desde los 60's hasta la fecha, después se presenta la polltlca aeetorfal 
seguida en el caso textil, para finalmente comentar el papel del Estado en el 
modelo de desarrollo adoptado, enfatizando la polllica proteccionista. En segundo 
lugar se comentaré el caso de Japón, pero fundamentalmente el proceso de 
internacionalización de su industria textil y las medidas adoptadas en su 
consecución. 

1.4.2 Evolución de la Economla Coreana. 

En fa actualidad, Corea es ampliamente conocida como uno de los paises de 
reciente lndulltliallzación. Sin embargo, la mayorla pasa por desapercibido el 
tamallo del pala, 99,117 km2, cuya extensión es equivalente a la de Portugal y 
cuenta con una población de 43.5 millones de habitantes (13) practlcamente la 
mitad de la existente en México. 

El deurrollo de Corea ha sido uno de los más rápidos y sostenidos en el mundo. 
El 6xHo de una serle de planes de desarrollo, Iniciados desde 1962, han 
tran1forrnado al pala de una economla agrlcola, casi de 1ub1lstencla, a una 
totalmente lndu1tr11llzada, no obstante la faHa de recursos naturales, de una lasa 
de creelmlenlo de la pobllclón mayor a la del PIB y de una fuerte deuda externa. 

Desde el primer plan, que fue Instrumentado en 1962 hasta 1991, la economla 
observó un Cl8Cimlento del 8.6% anual. La participación del aeetor manufacturero 
en el PIB pu6 de 14.8% en 1982 1 27.7% en 1991, mlenlrla que la agricuttura, la 
1IMcultura y la pesca decrecieron del 37.0% a 8.1% durante el mismo periodo. 

,. .. -- - - -- " " " --·- ov.u o.o .... 
1112 37.0 14.8 4U 
1970 1.2 27.3 21.2 51.5 
117& 20.8 2U 29.2 47.8 
19'0 ll0.5 18.2 28.7 54.1 
1916 88.7 13.8 30.~ 5U 
llllO 237.0 u 28.4 81.0 
1811 272.7 8.1 27.7 
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Este dinámico desarrollo puede ser atribuido a la rápida expansión de sus 
exportaciones. En estos 30 anos, 1962 a 1991, crecieron 1,300 veces, al pasar de 
55 md a 71,870 md. La tasa anual de crecimiento fue de 30.5% durante el periodo, 
mientras que la exportación mundial creció a una tasa anual del 6.6%. Este 
desempefto colocó a Corea en el 130. lugar de tos paises exportadores més 
importantes del mundo en 1991. 

En esas tres décadas la exportación jugó un papel de vital importancia "como el de 
una máquina de crecimiento" en el desarrollo económico de Corea. Sin embargo, 
existe un reconocimiento entre las autoridades coreana•. que la estrategia de 
exportación seguida, por 11 1óla, no hubiera tenido el 6xito alcanzado, si 6sta no 
hubiera estado acompaftada de un paquete agresivo de medidas de mediano 
plazo, de mano de obra capacitada (14) y dilponible, de empresarios altamente 
crealivol y agresivos, a11 como de un medio ambiente internacional favorable, por 
to menos h11t1 la primera crl1l1 mundial del petróleo. (15) 

En - entonce• 18 ofrecieron una gran variedad de subvenciones e incentivos a la 
exportación, taln como exenciones filcllea, predol preferencialn de 18rvicios 
p(lblic:ol, cr6ditoa blandoa, 1ranceln especillel 1 la Importación de Insumos 
util1Udo1 en bienes exportablel, adam41s da procedimientos lduanalea 
1implificld01 y un tipo de cambio ftotante. 

Enn toa 80'1 y principios de los 70'1, al comercio mundial creció al 8% anual y los 

palMI lncluslri1lizldoa estaban évldoa de loa princlplol del libre comercio 
eatableddoa en el GA TT. E ate ambiente favorable fue muy ben6fico en 111 etapas 
fin1in de la estrateoil de dellrrollo orientada 1 la exportacl6n adoptada por 
Coru. 

En el aector lndullrill la d6cad1 de loa 80'1 18 cal'llCleriZó por grandes cambios 
e1tructul'llll. El primero fue la enlrlld1 del gobierno como planificador econ6mlco 
1 travn del Contejo Económico de Pilnlficaclón, qua 11 convierte en la primara 
'fuelZI inatiluclonal da apoyo a la polltlcl gubernamental, de amplia intervanc16n y 

141El-•-111looll0'1.-ll-. 
tSI llllOrnCllulic-'1E.,-lnT-~lftd-·.~n1T--. .lullolll1,p.35. 

27 



· cuidadosa dirección de las estrategias nacionales de desarrollo económico 
basadas en la exportación. 

Otro elemento fue la ayuda norteamericana que permitió ta instalación de algunas 
empresas, bajo una pollllca de sustitución de importaciones; sin embargo, al 
disminuir este apoyo el gobierno tuvo que buscar otras alternativas para enfrentar 
sus problemas de balanza de pagos. 

En el periodo 1962-1966, la economla coreana fue reestructurada hacia una 
promoción de exportaciones basada en productos Intensivos de mano de obra, 
alejéndose del énfasis Inicial de sustitución de Importaciones. 

En esencia la estrategia de toa 60's fue promover ta manufactura de bienes con un 
alto valor agregado para la exportacl6n, en donde Corea tenla una ventaja 
comparativa. Los sectores de textiles, calzado, cemento, juguetes, mlnerla y de 
manufactura ligera fueron I• punta de lanza en su proceso de lndu11riallzación. 

A principios de los 70'1 ta eatrategia de promoción de exportaclonea bauda en el 
uso lnteneivo de mano de obra empezó a enfrentar 11rio1 problema, uno de ellos 
fue el rtpklo crecimiento de tos aallrios que tendieron a dlbllitar ta ventaja 
comparativa que tenla Corea en las exportacione1; y, el otro fue el crecimiento de 
ta demanda por partea lmportac111, componentes, in1umos, maquinaria y equipo. 

Conliderlndo lo anterior, el goblemo en su 2° Plan di Dlynpllo. establece como 
objetivos la modemizacl6n de 111 areaa rurales y el delarrollo de la industria 
peMda y qulmica. En el cato de la lndualria, la eatrmtegia tenla como prop6sito 
1u11itUlr importacionea de materiales intermedios y de bienes de capital. Se 
favoreció a MClonK lnlenalvos de biene• de capital, talet como la con1truc:cl6n de 
barcos y automóviles, 11 producción de llC8fO y productos qulmlcos. 

E1tn actlvidldel fueron etiquetadas como estrat6gica• y let fue otorglda una 
amplia variedad de Incentivos bajo leyel npecllica1. Los 1e1ullldos hin 1ido 
exitolol, el d818rroUo alcanudo por •tas permitieron un crecimiento poco común 
del PIB 11 aer del 10.4% entra 1974-1979. Por otra parte, la exportacl6n coreana 
M genef6 en lndllllliu que fuelOn beneflcild11 por algún tipo de apoyo 
gubernamental. 
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En la d6clid1 de los 80'1, el pala 18 vló 1fectlldo por un número importante de 
problema eatructur1fel, que lleg1ron 1 con1tltuirae en l8rloa cuelloe de botell1 
p111·1 continUlr con el deurrolk> económico ob181Vldo. El mi1 Mrlo de todol lllol 
fue el 11to nivel de lnllación, llribulble a loa 11to1 pl8CiOI dll pelr6llo, 1 la 
axp1Mi6n monetaria y polllical filCllea MgUid11. Por 1Upueato la lntlaci6n Indujo 
11 incremento en loa .. 1ar1oa y otros eo1toe de producclón qua deaincantivaron 11 
competltivldld. 

El apoyo otorgldo a la indu11ri1 pealda, e1ull6 delballncll ntructur1181, 
pirticulannante en 11 di1trlbuclón de la inve11i6n y pirticlpación de la producci6n. 
Al rll¡llCto 18 repolt8 qua 11 p1rtlclpaci6n de la pequella y mecllln1 lndUltril en el 
llCtor m1nufaclurero en 111 dos últimu d6cldll, declinó dráticemante en 
l6rminol de número de unidadn, de empleo y de valor agregado (18). 

E1to lignlfiClbl la filia de una 1611d1 bal8 Plrl 11 producci6n de p1rtn y 

componentel par1 la lnduslril pasada, que mtringl1 la lntagrlción Vllticll. Bue111 
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parte de los productos principalmente maquinaria y equipo electrónico, se 
caracterizaron por su alto contenido importado, promoviendo con ello un efecto 
adverso en la balanza de pagos. 
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El bljo nivel tecnológico, princlp1lmente el de los sectores de maquinaria y equipo, 
tambl6n surgió corno otro serio obstáculo para mejorar la estructura Industrial. El 
gato en lnveatig1ci6n y desarrollo respecto del PIB fue muy bajo. M61 1ún las 
tecnologl11 lmportld11 a menudo fueron Inferiores y de segunda mano. 

CUADRO No. 1 
COlllA 

GAITO lfll INVllTIOACION Y DllAIUtDLLO TICNDLOGICO 

CONCIPTO tlH 1111 

OHIO '" lnvHlJg1clón y 
deurrollo tec. (M. dl/1.) 3' '" 
01110 1n lnVHll91clón 't 
d111rrollo t1c./Pll. ( 'Ho) 0.55 1.IS 

No. dt inv11t191dcir11 y 
c11nUflco1 D,400 23,IDO 

No. d1 lnvHll91dor11 por 
c1d1 to mil h1bt11ntt1 

Fuenlt: 1Cor11T11d11u11n1u. "ICoru H. T1chnolo11 Coopu•· 
tlon lmper1t1we•. coru, lllyo 1112, p. 35. 

30 

, ... 
1,020 

2.37 

!'ill,900 

" 



En 1980 se realizaron una serle de reformas económicas para fortalecer el 
crecimiento de la economla con eetabllldad de precios, que fue reflejada en su flan 
de Ooyug!lo Económico y Social de 1982·1986. La eetrategla adoptada tenla 
como objetivos el liberalizar fa economfa tanto Interna como externamente e 
Introducir una gran competencia en todos los sectores, descansando en los 
mecanismos de mercado. 

El gobierno, por un lado, reforzó las leyes antimonopollo y las relativas a prácticas 
desleales de comercio y por otro, adoptó un programa de liberalización de 
lmportKlones y reducción de tarifas. En el campo de la Inversión extranjera y 
desarrollo tecnológico modificó su aletema, orientando su selección hacia aqu611a 
que ofrecla productos de alta tecnologla. Su sistema de Incentivos industriales lo 
dirigió a apoyar a la pequella y mediani indusllla y a programas de capacitación 
tjcnica. 

S.jo IU e• Plan do QeurrqHo Econ6mjcg V Spclal, vigente de 1987 a 1991, la 
economla coreana obtuvo un auge sin precedentes, oon niveles de crec:lmlento del 
12% en 16rminos reales y una cuenta contente con un auper6vit conliderlble. El 
1Vance tecnológico aleanzado tambl6n ha sido notable, al grado de convartirH en 
un productor de chips semiconductores de 10 megllblla dram y ser uno de los tres 
únicos paises en lograrlo, junto con fo• Ealldos Unldot y Japón. Actualmente ae 
encuenlrll en el lugar número 12 de fa lista de In potenclu comerciales del 
mundo. 

En los 90'1, Corea en el plano indu1trial continua centrando eu1 esfuerzos en 
mejorar au competitividad en los mercados intemacionalet. Inicialmente, el 
gobierno aplicó un esquema de denominado "medid• para reforur la 

competitividad da la indu1tria manufacturera", anunciado en 1991. El prop6sito fue 
~ar el esfuerzo de laa empresa para mejorar su competitividad por medio de la 

investigllCión, delln'ollo y una adminlltración raclonaliZada. 

Bajo el Zll. e11a Oy!M&WDll c1t DtyagUo Er;qn6mk;p y SQclt' vigente para el 
periodo 1992·1996, el gobierno tendri como funci6n llllnder 8quelloa pioblemls 
en loa qua la induelril enfrenta tlmilac:lonll par11 llevarlol a cabo, como 11 el C8IO 
de realizar actividades de deurrollo e investigación tecnológica, lnV8llionel en 
infraestruclufll aoeill, expansión de zona induetrillet y la aplicaci6n de medidll 
para mejorar la Clfldld de la educaci6n. 
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Respecto al sector manufacturero los esfuerzos serán dirigidos principalmente 
hacia la pequella y mediana industria y al desarrollo de alta tecnologla. Los 
incentivos financieros y fiscales, los programas de capacitacl6n, asl como apoyos 
sustanciales a proyectos de investigación y desarrollo se constituirán en la base 
para fortalecer su industria, mejorar su productividad e Incrementar su autonomla 
para enfrentar el cambiante enlomo Internacional. 

Para resolver el problema de escasez de mano de obra en el sector manufacturero, 
el gobierno ha considerado, en algunas empresas, exentar a trabajadores de sus 
obligaciones militares. También Inducirá que las grandes empresa• transfieran 
parte de su producción a las pequenas y medianas. Con el conjunto de estas 
acciones se prevé que este segmento de la Industria aporte el 52.4% de las 
exportaclonee del p1l1 en 1996, lo que significarla un avance importante dadas las 
tendencia• del mercado lntemaclonal. 

En cuanto a la apertura de mercados, el Ministerio de Comercio apoyará la 
competitividad de la producción y diltribución de la lndustrill y atraeré a la Inversión 
extranjera en aectores de alta tecnologla, tales como electrónica, aereo-espacial y 
maquinaa de pracillón. Tambl6n 11timularé la cooperaclón t6cnica con empresas 
extranjeras, 111 como la inversión coreana en otros paises lo que permitirá un 
d1111rrollo balanceado y superar el proteccionismo de tarceroa. El Mini1terio 
predice que los sectores en alta tecnologla como electrónicos, maquinaria y 
automóviles lidealin el futuro crecimiento del sector Industrial de ne pala. (17) 

1.4.3 La lndu1tria Textil Coreana. 

En la sección anterior 11 comentó que el desarrollo de la economla coreana se 
basó en una estrategia de indu1tr1alizaci6n orientada a la exportación. En au 
con11Cución han partlcipaclo un mlmero importante de aector11; 1in embargo, es 
ampliamente reconocida la contribución de la indu1tria textil, como la principal 
fuerza de crecimiento en el PIB. E1ta ha sido la punta de lanza de la exportación 
coreana y ha colocado al pal1 entre lea economlas má prólpera1 de la historia 
contemportnea. 

Para dar una idea da su Importancia, b11ta mencionar que en 1990, 111 
exportaciones de textilet repinentaron la cuarta parte del valor total exportado por 

17) F- Klno,TIOdoond-."E-&-.T-'.loloyo1182,p.20. 
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Corea, generó el 14% del valor agregado de la producción manufacturera y dio 
empleo al 22.6% del total de la fuerza de trabajo. 
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lnte1111ck>n1lmente Corea ha surgido como uno de loa mayoies palsea productores 
de textilet, medido tanto por tu• instllaek>nes como por sus exportaciones. En 
1990 ocupó el 3er. lugar en la producción mundial de textilft y el 7o. como 
flbriclnte de maquinlril y equipo textil. (18) 

No obltlnte 1u diMmico detempello, el Helor he enfrenlldo un aln mlmero de 
problemla, dettlclndo enll9 ellol, el Incremento de uilrloa y preck>I que han 
afectado 1u competitMdad, la lncuraión de nl.MIYos pal111 en desarrollo en el 
mercado mundial de textilet dada 1u ventaja compal'llív1 de mano de obra blrltl 
y abundante; 111 como el creclenle proteccionismo regiatl'ado en fol p1l111 
deumlllldol en rellcl6n a este aector. 

Ant8I de continuar, ea conveniente hacer un par6ntelia para Hlllllr que lot 
PfOCe101 tradicionales en la lndustril lextil tienden 1 ur intensivos en mano de 
obra y ~11, no requieren de una tecnotogl1 aVlllZlda o de un alto nivel de 
lnvelli6n, por ello muchol p1l111 la escogen como punta de lanza en aua primerea 
e11pa1 da lndllllrial1Uci6n, pero en la medida que M -nza. dependiendo de kll 
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objetivos nacionales establecidos, el sector puede perder o ganar peso con 
respecto a otros, convirtiéndose en algunos paises en una actividad marginal o 
complementarla y en otros en estratégica. 

No obstante que en Corea, el sector textil muestra una declinación en su 
participación del PIB dado el avance de la industria pesada y qulmica, fenómeno 
similar en los paises aHamente industrializados, el gobierno Coreano la considera 
todavla de importancia estratégica para la economla y un llder de la exportación. 
Por ello se podré comprender, el por qué, de los esfuerzos conjuntos del gobierno 
coreano y el sector textil para mejorar la competitividad vla la aceleración de su 
modernización. 

Debe hacerse notar que el significativo papel jugado por la Industria textil coreana 
en el crecimiento económico y las exportaciones no se dio de un dla para otro. 
Esta ha sido la columna de la economla coreana desde los 30's y fue una 
participante crucial en el proceso de sust~ución de importaciones hasta finales de 
los 60'1. En su desarrollo se recurrió no sólo al avance tecnológico y mano de obra 
necet1rlos del mismo uctor sino también, se le eslabonó con otras industrias. 

El dinamismo del uctor ha sido el producto de un esquema favorable de apoyos a 
la exportación y de esfuerzos de susmuclón de importaciones. El manejo de tarifas 
y concesiones de impuestos, asl como un ambiente cercano al libre comercio. 

Este esquema permitió al uctor textil utilizar su ventaja comparativa inicial de 
mano de obra barata y por otra parte asimilar y desarrollar tecnologla con lo que 
pudo proyectarlo en un sector exportador llder. Otro aspecto que favoreci6 esta 
proyecci6n fue el favorable ambiente de comercio mundial vigente, que se 

· caracterizaba por una demanda aHamente eléstica. 

A principios de los 70's, un ambiente de comercio diferente y nuevos problemas, 
folzaron a Corea el buscar nuevos enfoques de polltlca y m6todos de exportacl6n, 

estableciendo el Plan Búir-0 dt Modlmización para !t lndullrjl Textil en 1980, 
balldo en la Ury para 11 Mqdtmlprlltn del Sactpr. expedida en 1979. Aparte de 
este nonnatividad el gobierno tambitn estableci6 v1ril1 medid11 de IPOYO a un 
grupo selecto de empresas textiles y 111 catalogó como prioritarias. 

Entre las medidas de apoyo, se encuentra el Fondo de Modemizacl6n Textil, cuyo 
propMito es financiar al uctor, vla créd~os preferencialel, la modernización de 
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sus plantas, pero tambl6n puede recurrir al Fondo de Promoción de la Pequena y 
Mediana lndu1trla. Aparte el gobierno ha fomentado las actividades de 
Investigación y dnarrollo. 

T1mbl6n l11 lndu1tria1 han dlafrutado de beneficios fiacales a trav61 de diferentes 
esquema• que con11derab1n la exención de Impuestos a la Importación de 
m1teria1 prim11, la reducción de Impuestos 11 pago de dividendos: deducciones del 
lmpuetlo IObre la renta por 1horro1 en energl1 e Inversión en investigación y 
dnarrollo, clepreci8Clón ac:elerada en m1quinaria y equipo; y, apoyos 1 empresas 
con p6rdlda, originad•• por filias en investigación y dnarrollo o problemas en la 
expoiúclón. 

Moon Shln Hong comente que la adopción de ntu medld11no1e deben entender 
como un apoyo npeclflco 1 un MCtor, lino como lol nluerzos de Corea para 
-!erar su ajuste ntructural, cuya r11C91idad 1e lllClllllll1ta en el tiempo. (19) 

En la actualidad, no obltanta 1u impresionante dnarrollo, la indu1trla en los 90's 
empieza a mostrar signos de delaceilllcl6n, 11 enfrentar problemas Internos y 
externol. 

Entre ellol M puede mencioner la producción de productos de baja calidad, 
oblOlelcencla tecnológica, bija productividad, alto costo de la meno de obra, 
lnellclencla en la ntructura lnclultrial y 1r11116n en la c:ompetitivldad Internacional. 

El sector y et gobilmo conclentH de que 1u futuro depende, en ronna critica, de 
IU habffidad para 19CU1*1r IU compltitlvldad, adljllindole rapldamente a lol 
cambios del medio ambiente, 111 como de une alll fllxllllklad, lo que significa 
multiplel ajllllal. La modemlzaci6n de la maquinaria y equipo, et dnanollo de 
nuevoe meterialel y de productos de alto valor agregado; la Incursión en nuevos 
rn9rc.clos; y, una mayor etenclón en lnvestlgacl6n y delarrollo resultan 
lndilpenlabln para mantener 1u liderato. 

11)-INllHlng."llloT-lftdulllyln_._ ... ..._... •. -1114.-1orE-Md 
T ........... -1.,p.U 
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1.4.4 Racionalización Industrial. 

La Industria textil Coreana muestra un bajo nivel de sofi1ticacl6n tecnológica y un 
buen grado de obsolescencia, lo que limita la posibilidad para desarrollar productos 
de alta calidad. 

Moon Shin Hong reporta que la mayorla de la maquinaria y equipo textil tiene una 
antigüedad superior a los 1 O anos y es predominantemente Intensiva en mano de 
obra. También comenta que la productividad no ha crecido a la mlama tasa de los 
salarios, lo que afecta la competHividad en la exportaclón, adema de que no 1e 

debe perder de vista, el surgimiento de nuevos pal- en desarrollo que hacen 
més dlflcll la competencia en el mercado lntemaclonal. (20) 

Ante esta sHuaclón el gobierno ha promovido, entre otra• medld11, la 
raclonallzaclón de la Industria a travn de la fu1i6n de empl'Hll1 Ineficientes para 
establecer grandes unidades y alcanzar economl11 de escala, 11 reorientaclón de 
la Inversión hacia los sublBclores de tenido y 1cabado; el reemplazo de 
maquinaria y equipo: asl como de la lntroduccl6n de m6todos de producción 
Intensivos en tecnologla y capttal. 

Por otra parte, el gobierno est6 h1clendo esfuerzos 1dlcion1lea en epoyo a 
pequenaa empl'Hlls 11 otorgar crtdHos preferenclllea pira 1u modemlz1cl6n, 11 
1juatar gradualmente el 1iltem1 de exportlclonea y 11 1brir 1us cuotas de 
exportación pira Instrumentar estrategias en f1vor de pequenu empl'Hlll. 

Al reapecto, debe h1Cerse notar que los esfuerzos de producción a gran HClla en 
Corea han 11do desarrollado• pera atender las neonidldea de los meyorlatu 
extranjeros, quienes compran enormes canlidadea, milntraa que loa de menudeo 
prefieren Talw1n porque sus firrn11 est6n mejor ICOndlclonad11 pera 1bntec:er 
pedidos peque/los. El gobierno, en respuesta, vilu1lizl que en el futuro lal 
grandes firm1s se concentrarén en el desarrollo de productos 1'1161 solilllcados, 
hilol y lelal, que requerirén de grandes lnve11lonea; lal compellfn 
comerciallzadoras se especiallzarén miis en su campo; y, la• pequenn empra111 

11umlrén la tarea de producción de prend11, por lo que se lea h1 venido fKilitando 
toda cllle de apoyos. 

20)-.. p.41. 
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En el sector de prendas, las necesidades son més apremiantes en automatización 
Y en la producción de bienes de mayar valor agregado. La ventaja comparativa de 
Corea en el costo de mano de obra esté deslpaniclendo rapld1mente y la lndu11ria 
enfrenta eacaaez de trabajadores e1peclalizado1. En reapueata, toa fabricantes de 
prendas eatén realizando fuertes inveralones en miqulnas y equipo moderno 
tendiente a ahorrar mano de obra y en programas de capacitación para el manejo 
de nuevos actlvoa. 

No hay que olvidar que el 6xito de Corea en la exportación fue alcanzado 
fundamentalmente a ba11 de lncuralones y de ganarte mercado a toa p1l191 
lndu1tr111izado1 en toa segmentos de tela y ropa de producción maalva y bajo 
precio. 

1.4.5 tnvestlglClón y Detarrollo Tecnológico. 

Loa obMIVadorel ele la lnduatril conlkterln que la prueba CNClll mll1 Importante 
del aector 111'6 1u ClplCidld para convertinle en un productor de prenda• de 
mayar valor agregado antas de que pieldl teneno en el men:ado lntemaclonll. 

Gobierno e lndullria conclente1 de eata debilidad 11 encuentran dellrrollanclo, 
bajo un etfuerzo conceitlldo en lnveatiglClón y desarrollo tacnotógico, nuevos 
produclol, ta ldentilic:lción de nichol en un men:ado uturado, como ea el 
inllmlclonll de IUtilel, y el deurrollo de dilello y moda. 

Loa princlpalH 1poyoa del gobilmo 11 exprnan 1 trav6t de una asltlendl 
finlncllrl gentr011 a la lnvestlglClón y deArrollo tacnol6glco. Lu empra111 rná 
ICliYll hM lido In rellclonldn con la flbriClclcln de fibral lintMlcu, cuyn 
inVlltigacionel 11 encuentran enfocada• 11 desarrollo de pniductoa con 
propilclldn lllllljlntea al algodón, Mdl y lan1. 

Loa analiltu de la induatria llllllan que el nivel tacnol6glco de Corea en la 

flbricación de fibru 1lnt6ticl1 te encuentra 10 allol ltrú rel!Mldo del 1lcanzldo 
por la lndllltlil jlponell y alemana. 

La Flderaci6n COlllna de lndualril1 Textiles realiza ldivldadn de lnvnliglción y 
dellrroUo tecnológico, conaiderad• como un1 carga para un1 empreaa en lo 
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individual, y el Instituto Oaegu para tecnologla textil, agencia local, apoya al sector 
a resolver sus problemas en esta materia. 

Por otra parte, se tienen programas de capacitación para técnicos e Ingenieros de 
atta callficacl6n. Asimismo, se tiene personal en el extranjero para ser preparados 
en grados de doctorado. 

1.4.6 DilenoyModa. 

El gobiemo y la industria han estado trabajando conjuntamente con el prop6aito ele 
mejorar aquellos eslabones de la cadena en donde 18 presenta una mayor 
debilidad y que afecta el desarrollo de productoa de mayor valor agregado, como 
son loa CI- de lellldo y 1e1bldo y los de dll8no y moda. 

En el primer CllO H puede Hft1lar que ea el Hgmento máa atraaado ele la 
indultrill textil coreana, debido a la obaoleacencla ele 1u1 lnatalaelonea y a la falla 
de 16c:nicol ele alta eapeclalizaci6n. Alimiamo, habrla que considerar au precaria 
fuerza para tratar con loa fabricantes de ropa, dado el tamano de loa pedldoa e 
incertidumbre ele trabajoa de largo plazo. 

Para auperar eatoa cuelloa de botella, el Ministerio de Comercio e Industria 
promovf6 el cambio y 11 concentración de lo& tenldorea a parquet induatrialea 
eatablecldoa con fondos del gobierno. Actualmente cuenlln con dos complejoa 
que albe!g1n 120 firmas. Por otra parte, a travta de un programa eapeclllco H 
81111 promoviendo el de11rrollo tecnológico en materia de tenido, teniendo como 
objetivo, en el mediano plaZo, et 1lcanzar el nivel ele loa palaea induatriallzadoa. 

Relpecto a la retaci6n con loa fabricantes de ropa, H h• sugerido que el alltema 

de aubcontrataci6n - reformado para promover órdenes de trabajo bajo~ de 
largo plaZo, lo que permitir6 mejorar la Cllidad del tenido de lo& productos. 

En cu1nto 1 dilello y moda H puede afirmar que 11ctu1lmente es una de tal 
prlncipalel delicienclal, no sólo de Corea sino de otros palHI en de11rrotlo. El 
papel que juega el diseno y la mod• en el comercio mundial de teldllel ea 
Cl8Ciente, por ello la indu1tr11 y gobierno de eate p1l1 18 hin embal'C8do en el 
desarrollo de un conjunto de 1clividadea con el propósito de eatar en poalcl6n de 
compelir con loa centroa lntemacionalea de moda. 
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Como ejemplo de laa medidll ldoptada1 18 tienen apoyos para la apertura de 
inatitutoa de dllello y moda, que aparte de trabajar en ntoa campoa, 18 Integran a 
la aellcci6n de tejido, 11 trabajo de corte y conlecclOn, monHorean laa tendencia• 

en centros como Italia, Franela, Ealldol Unidos y Japón, asl como la• preferencia 
del conaumldor. 

Por otra p1rte, se elecluaron ajuatn a la1 regulacionel relativ11 a la propiedad 
indullrial e llMl!Si6n extranjera para flcililar la Introducción de marcas exlnlnjeras 
y la colnV811ión con empreaa1 npec:illluda1 en el campo de la moda y el dllefto. 

Se pilroeln1 la org1nizlcl6n de feria• lntemaclonalet y 18 fomenta la participación 
en laa org1nlzadu por loa prlncip11et centroa de moda. T1mbl6n se otorg1n 
becal para capacilaci6n en el extranjero. 

Conalderan vilalet ellol programa para conlOildar la intemaclonaUzaclón de au 
lndUllrla, ul como para competir por loa nichOI del mercado lntemac:lonal. 

1.4. 7 Control del Seelor Externo. 

u ldmlnillrlcl6n del aec:tor emmo se conltituye en una polllica prioritaria 
neceuria para el cllUmpello de la economl1 COl9lllll dado 1u afio grldo de 
orllntacl6n hlcla el ellllrior. No hay que perder de villa que lal activldldel clave 
IOll el aballo de lllllerial primal y la dMnlllcacl6n de mercadol de exportación, 

lo que rwquiel9 de una al9nci6n COlllllnllt tanto del gobierno como de la indUllrla. 

En un contexto palticular, la lnduatria textil COf8lll8 depende flllll1llmente de la 
imporllCl6n de materia primal como es el caao del llgod6n, lana y fibras 
linMtlcel, hlCilndo 11 aec:tor llllmente vulnerable 1 la lluctuaci6n del merc8do 
lntem8Clonal. 

Concientel de elle 1Hu1Ción y con el propóello de contrarrestar cualquier efecto 
nociVo, ae hlln eatlbllcldo medid• cuya prlnclpal caracteffllica ea la flexlbUldld 
en au manejo y el lln eepeclfico • el 1111ranliZlr un aballo opolluno de llllleriu 
primal y blenea lntermedto. a preclol lnternaclonalea. Entre ellu se tiene el 
financiamiento a las impoltaclonea del 11godón, ajuste a la tarifa retp9Clo de laa 
ldqulllcionel de lana en et extranjero; 11111C11nilmol de oompra1 COlllOlidld11 para 
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fibras sintéticas; reducciones el Impuesto del consumo en cuanto a artlculoa 
hechos a mano. 

Por otra parte, la exportación textil coreana está significativamente concentrada en 
un pequello númelo de mercados, Estados Unidos y Japón ablorben ma del 
40%, haciendo al sector particularmente sensible a las restricciones de comercio 
lmpuealal por estoa paises. No hay que perder de vlata que loa palsea 
deaanoli.doa al amparo del Acuerdo MuHifibra1 y convenios bilaterales han 
aaec:entado 111 barreras al comercio de estos productos, por lo que gobierno e 
Industria han puesto especial énf11il en desarrollar nuevos mercados. 

La industria esUI modificando sus esfuerzos de comerciallzeción en tod11 aquellas 
áreas en donde no exlatan sistemas de cuotas, tales como el Medio Oriente, 
Slldam6rica, Africa y el Sudeste Alltllco. 

Elle esfuerzo de diVerlificación se ha complementado con el dellrroUo y 
producción de procluctoa no sujetos a cuotas de Importación como ea el caso de 
prencln de leda. También se ha iniciado el deaanollo de proyectos de colnveralón 
en palsea sin liltema1 de cuota• y en la participlclón directa de empreaaa 
coreanas en el liltema de dlalrlbuclón de los palaea Importadores a tra• de la 
apeltura de tiendal de ma'/0f80 y menudeo. 

Hay que resallar que el gobierno prevé una amplia variedad de lncentivol para 
eate tipo de actlvtdadel. Finalmente el 1iltema de dillribución de CllOlll de 
expoitacl6n vigente otorga prioridad a productos de alto valor agregado, ni como 
aquelloa que c:onlrlbuyen a la divellfflc:aclón no l6lo de artlculol lino de mercldoa. 

1.4.8 El Papel del Estado en el Modelo de Deaanollo Adoptado. 

En la eatratagla de lndu11riallzación y de exportación seguida por este pala, con 
frecuencia 1e omite su opción fundamental en favor de la lnduatrla11Zac16n. Ella 1e 

encuentra dirigida a penetrar mercldoa lntemacionales, pero, en 11, ballda en una 
lndllltrillizacl6n. 

El efecto dinémico de arrastre de su estrategia, como se indicó, generó empleo e 
Incrementó el nivel de productividad, 111 como el consenso respecto a la ralevancil 
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del progreso técnico, que eaUi vinculado con el hecho de que 1e exportan 
productoe lndu1triales. 

No ea le orientación a la expollación lo que genera electoe dln1111lzldorea, 1ino el 

hecho bi1ico de que la producci6n expoll8d1, • pnar de contar con un atto 
contenido de imporllclón, ea objeto de procesamiento interno, con lo que 119 

difunde le lógicl Industrial al pllrimonlo local. 

El rugo central de eate proceao eaUi dldo, por le concenlnlcl6n en I• expollación 
de bienel de con1urno con un contenido elevldo de importlclonea y un uao 
lnlenllvo de mino de obra. 

Aíln dentro de 111 rellcionel comen:illel, 1e verilicl un1 cllnl npecilliuclón, ya 
que Carel exporll prlncipllmenla prenda de vealir, 11111 e hilol, Clludo, vilvulel 
lellnol6nicu y buques, pioductol que hin lido CORllclndo9 como prloritlriol en 
lol dlvelloe plenea de dellmlllo e Importa pioductol imlnllvol de C1Pilll y 
tecnologl1 lllel como mmquinlril, lnaumoe, pioductoe qulmlcol. 

Conlnlrilmente • lo que 119 augiere en el modllo lllClliberal, le pollticll camen:ill 
1111uidl por Carel hl tenido un c:omponema lmpolt8nle de IUltituc:i6n de 
lmportac:ionn y de c:mtc:ter tlllNmlcl8mente ltltc:tivo t nivel ltc:torill, que 1e hl 
modlllc:lldo en ti tiempo, dldll 111 priorldldea de 18 pollticll lnduatrlll. 

Elta ltltc:tiv• y c:uldlldou polltic:I pnitec:c:lonlll hl uliliZldo mec:lllilmoe 
trenoellrloe y no lmlOlllriol rñlrudoe llnbol con dilpolic:ionll rellltlva • 
lnwKll6n extrenjere, tre111ferenc:ll de lllC:nOlagl• y 1CC110 ti INIClldo de dlvilll. 

Flljnzylber menc:ionl que 11111 ltltc:tivldld 1e refiere no l6lo a lllldenllllc:ac:i6 de 
..-... lino tnc:lullve a emp11111, vlnc:ul6ndole 181 dlvlUI Plll impoltacl6n con 
.......... por ... uporllc:lol•, tocio tilo in-=-118lliltlnc:ll de llllClllilmOI 
inltlluc:ionNI que hin pennltido 18 oomuntc:acl6n pem111llnll entre 111 
IUIOridadel gublmarnlntllll y 111 ....... ........,... Ella dlmenllOn 
inltilUc:lonll c:on dlferenc:lal de modlllldld dejl 111 evldenc:la 111 ulltlnc:la de un 
lltado ilMrwnc:ionlllll en 18 mil ortoclou tredlc:l6n jlpanela. (21) 

En 18 polltic:I protec:cionilta hly que tener en cutnla el lllcho de que 111 
lnfonnac:l6n que proporc:ionll ti nivel de protec:c:l6n lllnOllarlo • utrwmlldamente 

211 f..,.. Fomando." ()p. CI .• p. 133. 
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precario, debido a que las restricciones cuantitativas para la importación han sido 
més importantes que la tarifa para proteger la sustttucl6n de importaciones. 

En la liberación de Importaciones que tuvo lugar en 1967 se introdujo la llamada 
"lista negativa" que conduela a autorizar autometicamente todas aquellas 
Importaciones que no estuviesen en esa lista. Dos veces al ano el gobierno 
anunciaba el número de artlculos sujetos a importacl6n restringida. Los criterios 
de inclusión se relacionaban fundamentalmente con la attuaci6n de balanza de 
pagos y los requerimientos de protección para la industria nacional. 

El comentario anterior se ve confirmado en algunos de los propósitos del Acta de 
Comercio Exterior de Corea, al senalar entre otros, los siguientes: 

"Proclamación de una transición gradual hacia un sistema comercial libre y 
abierto". Sobre el particular, el documento C6mq CQ!!!lrclar ego CQ!U (22) 

senala que las leyes que han gobernado el comercio durante loa últimos 20 anos, 
estaban destinadas al desarrollo de la economla nacional a trav6s de promoci6n de 
la exportación y regulación de la Importación. El propósito principal de la nueva 
Ley es desarrollar mlis la economla nacional, pero· a trav6s de la promoción de las 
relaciones exteriores y del establecimiento de un comercio justo. 

En otro propósito se indica: "la reduccl6n de restricciones a la exportación e 
Importación". Al respecto, el documento aenalado menciona que las leyes 
anteriores contenlan provisiones que conferlan autoridad al gobierno para ajustar 
unos precios mliximos y mlnimos lobre la• Importaciones y exportaciones. (23) 

Respecto a la polltica de control de cambios, se encuentra que alguno de la1 
provisiones de las Aclu do CgnwrJo Exlorior y la de Cgntrg! do Ac!mmillrlc:!On dt 

Div.ilu tienen relaci6n, por ejemplo, la lmportacl6n o exportación se aprueba a 
través de la primera, sin embargo, lol procedlmlentol pira llevar a cabo la 
operación se realizan mediante la 1Plicaci6n de la segunda. 

Los bancos de cambio en CorN tienen 1utorizacl6n del Mlnl1terio de Fin1nzu 
para Involucrarse en activlcladel bancarln de comercio lnlemlclonal. Su papel en 
la regulación de divisas n importante, delde el momento que tienen autorizado 
vigilar y aprobar la mayorla de 111 transacclonn liltadn en el Acta de Control de 

22) K01NT-Promotloo1Corp."Cdmo~ ... ·0p.Q.,p.97. 
23) ldlm., p. 1111. 
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Adminillllción de Divisas, ademé& de autorizar exportaciones e importacionea de 
acuerdo con el Acl8 de Comercio Exterior. 

En materia tecnológica el gobierno ha concebido programas cuyo principal 
prop6aito ea la Internacionalización, para mejorar 1u nivel de inVftllgaci6n 
dom61tlca y capacidad de delanollo. El Ministerio de Ciencia y Tecnologla ha 
COlllideraclo dentro de 1us estrategias, alianza tecnol6gica1 no ICllo con loe 

E118dot Unldoa, que ha lido su principal IOcio en lnlelcamblo tecnol6glco, lino 
con Europa otiental a electo de romper la banera eatableclda, por loe pal181 
avanzados del Occ:klente, corno ea el propio Elladoa Unldoa, Jap(¡n y miembros 
de la Comunldld Econ6mica Europea. 

La Dirlcclón y participac:l6n del eatado 18 confirma tambi6n en el Zll.....fllD 
Qyloq!M!lll, en donde 18 p/9\16 que debelt reforzar lal activldadel de 
inveatigaci6n y delanollo para alcanzar loa nive!ea de loe pal181 delarrolladoa. En 
au COl1llCUCi6n tiene planeado inW!tir en inVftllgaci6n y daUnollo un monto 
equivallnte al 3'111 del PIB; conatrulr complejOI indlllllillea t9c:nol6glcoe, linilan11 
al del Sillcon Valley de Estados UnldOI, para ldlPl&r el progrno tecnol6glco 
interno del pala. 

La polltlca del gobierno COl9lllO en materia de inYll'll6n extrMjlra ae ha 

ClrlCllrizado por au marcada aelectividad. Clllllfa con un llltlma de lllla 
negativa, en donde el invelllonilta eldrlnjero puede ldentlllclr loe PfflVllC(OI que le 
...,, NltringidOI o prohibklol. 

Eata pollticl tambl6n 18 puede ap!8Ciar en la particlpaci6n de la inYll'll6n 
unn¡n ntapeeto 81 PIB de Colea, que ha lido una de lal m6I bija con 
r9lpláO 1 OllOI palMI del SUdesta AllMlco. Ella rlllici6n en 11119 fue de 0.38% 
milnlrm qua en Taiwan 18 ublc6 en 1.81% y Sinppur en 14.8%. 

Por olrl f*le, n ~ deltlQr que para lplOblf la particlpaci6n de 
inYll'll6n axtranjefl en un proyecto fllP8Clfico, ae raquilte de la aprabacl6n de 
varloa minlltlrioa y ae conlider9n como crillllol le nalUralezl y monto del 
proyecto, IU lnftlllnc:ia potenc:i.l loble la polltlca ec:Gll6mica nlCionll Y ...,....., 
qua no promueva dllolganirlci6n de meR:ado o la violacl6n de leyaa 

antimooopollo, la necelidld de financilmiento intimo, •I c:omo el qua no lflc:la al 
medio ambllnte. 
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Actualmente el gobierno ha anunciado su Intención de aju1tar lol ttrmlnoa de 1u 
polltlca IObre lnver1i6n extranjera, con el propóeito de generar un dima nlM 
atractivo. Sin embargo, el objetivo esti dirigido a fortalecer 111 opoltunldadea de · 
111 firm11 conran11 para obtener tecnologla a trav61 de proyectol de coinve1916n; 
la mejora de productivld1d y diversificación de mercados. 

Como te puede apreciar, la aparente polltlca de libellcl6n a.guida l9Cienlllmente 
en algunos campoa, prevt prop6eitos muy daros de mediano y largos plazos, 111 
como estmegill y nquema1 especllicos tendientes a su conaecuci6n, ein 
embargo en ellol 1e Identifica el concepto de 1electivldad, bajo una clara dilac:d6n 
e intervención del Eatado. 

1.1 LA INTERNACIONALIZACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL JAPONESA 

1.5.1 lntroducc:i6n. 

En esta parte te examina la intemacionalluci6n de la indu1tr1a textil Japonesa, 
princlpUnente, en el periodo 1970-1985. El ttrmino de lntemacionallud 
conlidel8 la inverllón extrlnjerll directa; el licenciamiento inllmaCional de 
tecnologla que involucla, entre otros, ingenieffa bftlca y de detale, lcnow-how, 
~ de producci6n, mat'Cll y patentes, venta de maquinaria y equipo, 
conatruccl6n y adminiltrdn de plantea; y la 1ubc:ontr8tacl6n. Formas que han 
jugado un JM1Pe1 impoltante en 111 di1tint11 etapn de deulrollo de la indllllrla. 
(CuadlO No. 10) 



CUAD•O ••·U 
11. DllAHOLLO DI U l•DUl,.IA TllTIL JAPOHIA 
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' .. . .. 
lmport1clln d1 •no•·t11:iw a 
t11tt1111eco11p111d1 
m111i1i1in1rlllen lurop1e 
111t11ct11•1o1tcnlco; 
111c11111n1011111111 
11p11rt1clen11r11duccl6nd1 
11i1111,1nd1ncll Hl11ne. 

llllj1111k'll11n11de 
11cn111111, p11clllM1nt• .,., .... ,.,11 
01n11erenc1e111111cnologl1 
pror.,11en111111occ1111n11; 
rtplll1lncf111HIO111• .. 
dHllndlelllfnlflf 
pt1d11CIHJlponHH. 

Llc1ncil•ilnlodll1Cnolo¡I• 
p11111prt1duccllnd1litir11 
11nttl1CHprottnllnlHd1ll1 
mullnHlenllHdll 
occldente;H illllll•I 
prOHHdlinttlllln 
1p1llH11nM1nct11i1rll, 
CllH, Cfllfll r Tl .. H, p111 
d11pwt11ncu1111n1r1n 
C1ntr1 r lw•111l11c1. 

llrl,ld1cr11• .. n11•111 
lnwlrlllnjlp1nH11nlo1 
UIHI .... Cu1nC1 dtl 
P11tnc11,rlfl1,ll11f1•1 
70'1 ••1111116 t 11 •111111u••• 
¡d••lflllilll'"'""''' 
llftHtlldHflplOllllrlUI 
1111rC11ft1•111p1rt11i6n, 

DHPU .. dt tl11 H rtduce 
111111n11i1fd1illttr116n 

''""'"'"""'"'"'· p1re1nc,.•Hlltl 
llclHllll .. 1111 ft IHllllllll, 
i1i1lnclf1•111te1nhflPtr 
1111d11Unld11. ' 

PUIMTI: lu11ln111 WHk. Tlll lltlll far lurope. 'unlo 1111. 

1.5.2. llMlll6n Extrenjlla Directa. 

En genet1I, • puede Ullllllr que en et periodo de post.guemi, pocoa fueron los 
pal .. milmbnll de 111 ocoe que ruliZl!on lnvetlionel en 111 lndllltril 19xtll, l6lo 
Jep6n ful 111 txcepcl6n. 

La lnvenl6n de compalHn JIPQlllUI en Manchuril, Core1, Chlnl y Tliwln 
..,.,.m 1 incl9mentlllt ltlllibllmlnte dul'lllla kll tlO'I. En e11 d6clcl1 1e 

lflctullon 111 lnvtlllonn en dlferenlel lug11e1, que compar1 ele mant111 

llgnlflcllivl con llS 7 reaffDdll en kll 50'1. (24) 
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En los 70's la industria textil japonesa se caracteriza por su llQl'llliva partlclp1Cl6n, 
vla Inversiones, en el extranjero; convirti6ndose en el sector ilder. A principios de 
los 80's participaba con el 12% respecto del total Invertido por el sector 
manufacturero en el extranjero, ocupando el 4o. lugar despu6s de la lndualria 
metéllca, qulmlca y maquinaria el6ctrica. 

La inversión extranjera japoneaa en textiles se concentra en la producci6n de 
hilado y tejido de fibraa 1intéticl1, 50%, en el hilado y tejido de algodón, 33%, 
mlentraa que en prandaa de veatir ea ln1ignif1C1nte. Por otra parte, eata lnvel'li6n 
se encuentra en palaea en deurrollo de Sudeste Ali411ico, contando con laa doa 
tercera• partes del total. 

La inversión en eatoa palaea ha ealldo motivada por la combinación de varioa 
factOl'lll, datUlcando la localización, el bajo coato de mano de obra, estlbltldad 
pollticl, raceptibllldld de loa gobiernos del pala anfilrión. Adema de que ae le 
conlideran Inversiones definltlvu, ya que eal6n planeldu para proteger loa 
mercldoa de expoitaclOn del Japón, amenazldoa por el aurglmlento de nuevoa 
competidorn localel. 

Fuera del Aala, 18 otra llraa Importante para la Inversión )aponen ·es Centro y 
Sudam6rica, que r.praaenta cerca de una quinta parte del total Invertido en textllel 
fulnl di! pal1. 

La exparlli6n de 18 lnversi6n ilflOIMlll textil en Sudarn6ric:8 y 1u invel'li6n en 
algunot pal- europeoa, obedecen, en buena medida al ClllCiente número de 
rntrlcciollM cuantitativa a 18 importación establecida en Eltadol UnidOI y 
Cenad6 

La principal fonna de inversión utilizada por 111 multinaclonalel textllel japone181 
es 18 coinverli6n con emprnu del pala anfitrión, en opoalcl6n a 18 potllica de 
tener al control de 1811ublldlaria. 

El lnvellionllta japonel tiene en mente, que en 18 legillaci6n 18 mayorla de loa 
pal ... raceptor81 ae pl9Vt una participación local equivalente, lo que coincide con 
al deMO de diltribulr el CIPital japona1 dllponible a traWI de varioa proyeclOI, con 
ello 19duce los rialgoa y 18 necesidad de planear con fondol ldiclonalel proyeclOI 

fuefa di! pala. 
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Por otra p1rte, llmbi6n, han promovido nuevaa mod1lidld11 de lnve11lón, Incluso 
11 nivel de 11 e111 m1triz japonesa, entre ellas dllllCI 1111oci1clón de lnve11iones 
de flbriClnte1 y comerclallzldorea p1r1 concurrir 11 extranjero. 

El conocimiento del mercldo, el acceao a e1n1le1 de dl1tribucl6n y minlmlzacl6n 
de rieagoa, repreunlln la mayor venllja en 11to1 1cuerdo1; como ejemplo de 
ellos u puede mencion1r 1 un1 de la1 empreu1 textiles "'61 11r1nd11 del J1pón, 
Tar1y lndu1trlel lnc. que tiene 1proxlmld1mente 30 colnve11ione1 en el extr1njero 
en donde p1rtlclp1 Millul; mientra• que en 111 comerclallzldora1, MH1ubl1hl Rayón 
tiene 8 operaclonel de coinveral6n con Millubilhi Corporatlon. 

En MnninOl generale1, la Inversión extranjera textil Japoneu puede ur vl1ll como 
una Plrle dt la reatructul'lcl6n gen111I de 18 indu1tr1a. que u lnlcill desde loa 80'1, 
en fllPU8lll a lol pniblema1 nlCionalft como 18 8IClllZ de mino de obra, 
inctllllllllO de 11llrlOI, una ntructu111 lndUllrial fragmenllda y problemas 
lntarnllcionlilel. 

Pa111 lll9nder esta probllmMic8, gobierno e Industria promovieron, bljo dlferenlel 
mecanilmol, la lnvaralón en aulomlliZlci6n, la colaboraci6n conjunll entre firm11 
Pllll nlduclr el exCllO dt CIPICidld y mejolllr 11 tllclencia, 11 dlt'er9ncilcl6n en 11 
produccl6n de bilnn, a11 como introducir un mayor valor 111IWIJICl0. Sin embargo, 
denlro del conjunto dHtlca ll 191ocaNzaci6n de 11 produccl6n en ulllllmlr, a ll'llvH 
dt lnV9rai6n axtranjll'll Y dt acuardOI contraclUllat. 

Eltol dol llltimol han lldo un impoltanta compolllnta en 18 81111t11Jll de 
IObl9vtv9ncla de 11 lndUllria, ya qua lnvolucrl 11 blllquada dt lclcllidadtl con 
bljOI coatol de produccl6n, 1911uridad y llltencl6n dt lol mercadol dt exportacl6n, 
111 como un lnltnto dt alcanzar una impolllnla Integración lntamacional de 
produccl6n de 111 diltlnlll activldadn qua companan 18 cadena product1v1. 

La lnvaral6n japonau en Plllff dt 11 Cuanc1 dtl PacUlco P1111 18 produc:ci6n de 
flbrn llnltllcal ha lido COlllidalllCll como una l'llCCl6n dtt'enllva, cuyo prap6lllo 
ha lldo con1111111111r 18 amanau sobre el man:ado jlpon6I ante 11 llagada de 
lnvaralonas auropan y norta1mariclnaa. 

Por ajlmplo, T0111y lndualriea lnc. empezó a lnVlllir en loa marcadoa de 
axporlaci6n a medlldol dt lol 50'1, polltlca que ha mantenido, ac:!Ullmante cuenta 
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con más de 30 operaciones subsidiarlas en 13 paises, principalmente en el 
Sudeste Asiático. 

Otros aspectos, que consideran las empresaa j1pones11 pant justificar 1u1 
inveraiones en el extranjero, son la nece1ld1d de aaeguntr y retener mercados, aal 
como el superar loa niveles alcanzados de exportación de hilados y tejidos de 
algodón y de slnt6tlcoa, que al fin1l aon producto de una Integración vertical. 

1.5.3 Licenciamiento lntemacional de Tecnologla. 

Los acuerdos de licenciamiento h1n jugado un p1pel decisivo en el desarrollo 
mundial de algunoa segmentos de 11 lndullria textil. La lndu1tri1 j1pone1a no es la 
excepción; lin embargo, 1u prop61ito es diferente, en el sentido de que las 
licencias por el uso de tecnologla 18 han conatituldo en el principal elemento de 1u . 
estrategia Industrial. 

El lipldo crecimiento, en particular, de la induatrla de fibr111int6tlca1 en el periodo 
de poatguerra fue 11canzado bljo 111 b11e1 de acuerdoa de llcenclaa negociadoa 
con empraaa1 lnllnaclonalel europeas y americanas, en especial, en lo 
relacionado con la tecnologla de nylon, pollelter y acrtlico. Eatoa acuerdos 
pannlliaron a las compaftla1 japonelal tener accaao a tecnologl1 de punta, lin 
nec:aaidad de raallzar gastos axcnlvos de inveatigaci6n y delarrollo, adem6a de 
que parmitiaron Hlablacer las bal8I para que el Japón surgiera como uno de loa 
lideras en la fllbricaci6n de fibra• 1lnt6tlca1. 

Entre 1955 y 11173 la producci6n de fibras •lnYticaa en dicho pala 18 111C191'1111116 5 
vecaa. Esta fligil fonna de entrar al desarrollo twcnol6glco mundial, Introducida por 
el Mlnlafltrio de CGmll'Clo lntemaclonal de la lndUltria (MITI) tuvo un Impacto 
axltolo en deunoltol twcnol6glcol lntemoa con b .. a tecnologln lmportedu. 

La fórmula de Ucanciamiento utilizada restringl1 la produccl6n de un bien a un solo 
flbrtcante, halla que la demanda del marcido fuera 1uficiante para jUltificar una 
aegunda plante bajo aacalal eficlantea; con llte mac1nlarno aa pratagla al 
flblicanl9 de una compatencia Injusta en las primaru alapal de deaenollo del 
producto. Por ejemplo, Toyo Rayon aa Inicia como (lnlco flbrlcanta de nylon 118 en 
11151yaNlpponRayanl6lole81 permitido entrar al marcido en 11154; y 81 huta 
1983 cuando se Incorporan otras companl11. 
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Como parte del patrón que tipifica el complejo petroqulmlco japonea, 1e puede 
1ena1ar que much11 de sus empresas han surgido como importantes licenclantea, 
eapecl1fmente, en fibr111int6tlcas y productos aeleccionadoa. 

Toray Industrie• lnc. ha otorgado licencil1 a Importantes empreus muHlnaclonalea 
como Flreatone Tire & Rubber; Unlverul 011 Producta, Union C1rblde, Dow 
Chemlcal, Oupont, todas ellas de origen 1mericano, tambl6n ha licenciado a Anlc 
Sp1 de 111111; Hoech1t de AlelTilnil, Rhone-Poulenc de Fr1ncll; 11iml1mo ha 
eatablecklo conveniol con pal1e1 de Llti1101m6ricl, y de Europ1 Oriental. La 
tecnoklgl1 Involucrad• en eatoa ICIHlldOI va deade la extrleclón de monómero de 
nylon 6 hlsta procetOI relacionldoa con la produc:clón de fib11 acrlllca, polietilenos 
yp1n11coa. 

E1tos ICUerdOI de llcencilmlento hin permitido 1 111 comp1nl11 j1ponesa1 
mulmiZlr 1u 1111 de retomo por la1 lnV9111ones re1fiZlda1 en lnveatlglClón y 
desarrollo de tecnologf1, ya que aon lrllllferid11, bajo llcencil1, a pal1e1 en donde 
las regulaclonn o el !amino del mercado Impiden la lnve111ón directa. 

Por Olrl parta, en ealOl ICUerdoa 11 puede lleg11 a conlidar1r la construcción de 
planlll en loa pal111 receptom de tecnologl1. Un ejemplo de ello, ea la empren 
Pertomlna en Indonesia, productora de fibr11 llnl6tlcu, 1a1 companl11 J1pone111 
llcenc:laron tecnologla de proceao, 1umlnillrlron equipo y construyeron la pllnta. 

1.5.4. Subcontratacl6n lntemacion11 

La 1Ubcontrataci6n en pal1e1 con mano de obr1 barata ea airo campo en el que 
Japón ha Incursionado agrealvamenta para fortallcer au poak:l6n en el mercado 
Internacional de textillll. En la actualidad ea dificil delermln1r 1u magnHud; 1in 
embargo, alguna cifra• augielen 2.0 billones de d61area y la mayorla de eatu 
operacionea 11 realizan por empreua comerclaliZldoraa. 

1.5.5 Perapectivu del Sector 

Actualmlnle, el lector textil japonea mantiene lodavla, una Importante poalclón en 
la lllruclura lndualrial del pala, genera 11 quinta parte de 11 producción 
manufacturera tolll y ocupa el Mptlmo lug11 en cuanto a 11 CIUci6n de empleo. 
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No obstante lo anterior, esta Industria no se encuentra exenta de problemas, por 
un lado sus productos enfrentan una pérdida de competitividad; y, por otro, su 
participación en los mercados internacionales se ha visto limitada e Incluso 
observado reducciones en algunos segmentos. 

Preocupados por esta situación, gobierno y sector privado propiciaron la 
elaboración de trabajos que permitieran Identificar los factores que estaban 
frenando el dinamismo de esta Industria. 

Entre ellos destaca la competencia extranjera de bajo costo y artlculol de valor 
agregado mlnlmo, locallzado1 en paises en vlas de deaarrollo, principalmente de 
Asia; cambios demogr6ficos, tales como la calda en la tau de natalidad que 
reducir6 la demanda de textiles en sectores como prendas para beb6 y moda; 
tambi6n se identificó la escasez en mano de obra, especialmente de trabajadores 
jovenes. 

Esta situación llev6 al establecimiento de una serie de estrategias defensivas, que 
van deade la racionalizacl6n del sector hasta la dlve111flcac16n e lnveral6n en nueva 
tecnologla. 

La dlveraificaci6n en 6reas de nuevos productos se constituye en la estrategia 
predominante entre loa grande• productores de fibra• 1lnt6tlca1. Para ellos, la 
dlveralllcacl6n 18 concentra en productos no textllel, como la comercfallzaclón de 
computadoras pel'IOllllel, programa de lnvestig1ci6n y deurrollo en eneigla, 
enrlqueclmienlo de uranio y blotecnologla, asl como la produccl6n de artlculol 
diferenciados y de alto valor agregado derivados de la tecnologla textil, incluyendo 
pellculal de polielter, fibra• p!Mtlcas 6pticas y fibra• de carb6n. Con este último, 
Jap6n ha 1urgido como el llder en la flbricacl6n mundial. Talel estrategias de 
divelllllcacl6n han lldo seguidas, en dlferent11 grado, por los productores de fibras 
de occidente. 

En cuanto a los llderes de la industria textil y de prendas se puede llllalar que 
tarnbi6n 18 embarcaron, de manera conjunta, en un programa• de diverlificaci6n 
que inclulan la produccl6n de cosm6ticos, deurrollo de ingeniarla, blenel ralcn y 
alimentos. Tal diveraificaci6n ha aido llevada en form1 paralel1 con la introduccl6n 
de nuevas tecnologlas. 
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En cuanto a la pequena y mediana industria, la estrategia adoptada se puede 
resumir en mecanismos de colaboración conjunta entre firmas, tendlentaa a 
promover una mayor integración en la cadena productiva. En 1985 se tanlan 100 
grupoa y en la mayorla de los casos el gobierno japones otorgó aubaidloa para au 
formación. 

Como la participación de la industria textil, vla mayor lnve111lón extranjera, parece 
improbable dada su actual penetración mundial y la barrera de otroa palaes para 
contenerla, las empresas han considerado qua su actividad ae basaré en la 
Integración de las instalaclonea existentes da producción a trav61 de 
eapaclalizaciones entre planlas y reglones. Se llena previsto qua estas 
operacional vayan acompanadas de mejoras de calidad de loa productos, mayor 
valor agregado, y ahorros de mano de obra mediante la mecanización y 

automatización de procesos. 

No obatante lo anterior, ha Incrementado al licenciamiento da teenológl1 dado au 
liderato en ciartoa sagmantoa da la industria textil y a la nacaaldlld da maximizar 
aus utilidades, por 111 invaraional re1lizad11 en lnVB11igllCi6n y claaarrollo. 

Laa raatrlcclones establecidas por loa paises raceptoraa a 11 lnvaraión extranjera, 
los rlesgoa asociados por al estancamiento da la demanda y una competencia 
craciante ae conttituyan en loa alamantoa que han Inducido a conaldarar al 
licenciamiento da tacnologla, como una de las formal mu impo!tantea da 11 
lntamacionallzaclón. 

Por otra parta, la 1menaza da mayoraa blrreras COlllBfClllea tambl6n 18 convierten 
en un Incentivo pira imprimir una mayor agresividad en la comarclallzaclón da loa 
producto• japonesas, en el establaclmlento da dlatribuldoraa en loa mal'Cldoa 
axtranjarol y en la Instalación da subaldiarill. 
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2. LA INDUSTRIA TEXTIL MEXICANA 

2.1 Introducción. 

El presente capitulo tiene como propósito presentar una semblanza del desarrollo 
de la industria textil y pollticas de fomento industrial desde el tiempo de la Colonia 
hasta nuestros dlas, asl como una breve descripción de su estado actual. 

2.2 Evolución 

2.2.1 En la Colonia 

La polltlca mercantilista espaftola con respecto a las colonias, de intensa 
regulación en todos los ámbitos de la economla y creadora de una red de 
controles, privilegios y monopolios, determinó el desarrollo de los diferentes 
sectores de la actividad económica de la época. 

El régimen colonial que vivió México durante tres siglos, le permitió con altibajos, el 
contar con una industria textil sólo para abastecer el consumo local. Las iniciativas 
de diferenlel épocas, de Hemén Cortés, Francisco de Santa Cruz, Motollnla, el 
mismo Miguel Hidalgo y Costilla, se vieron entorpecidas por Espana, al establecer 
un sistema que favoreciera el consumo de productos que producla la Metrópoli y 
su comercio con otras colonias. (1) 

No obstante, la industria de hilados y tejidos en México fue sin duda la m6s 
desarrollada. Su existencia obedece al alto costo de las telas Importadas originada 
por el monopolio mercantil europeo, la disponibilidad de materias primas y el dar 
empleo a quienes no podian dedicarse a actividades como la minarla y la 
agricultura. Las fábricas más antiguas de pano en México se encontraban en 
Texcoco. La mayor parte fue establecida en 1592 por el Virrey Luis de Velalco. 

La Imagen de la industria de la Colonia corresponde a una sociedad anterior a la 
Revolución Industrial, estancada dentro de las formas incipientes de intercambio y 
limitada a demandas de poca escala, dadas las profundas desigualdades IOCiales. 

1)El-odo"""fodorl119C1Ultf1 lic:lndldolCDl!Mjodo lndlll,-nllmo-por11~rlo 
~di lol lndiol y el cu1\ posi>ltmtnte conatll:uy6 un instrumento l*l tvlt.lr 11competilnCll1 ll Mltrópall. 
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2.2.2 En el México Independiente 

El México Independiente nació con el predominio de las actividades artesanales 
como consecuencia de la inhabilidad del régimen colonial para desarrollar una 
industria propia. 

Pasado el periodo bélico de independencia encontramos a la Industria textil en una 
situación dificil. La nueva nación Independiente se encontraba sumergida en el 
caos económico que requerla de una solución que Impulsan• el crecimiento del 
pals y un nuevo tipo de relaciones comerciales con las potencias manufactureras. 

Pronto se formaron diversos grupos en el campo de lo económico, destacaban loa 
que proponlan el proteccionismo y denunciaban la competencia desigual que 
México enfrentaba con las naciones manufactureras y los partidarios del r6glrnen 
de libre cambio. 

Estos llllimos, aeftalaban como argumento la captación de fondos para el erario a 
través del 1illema adu1n11 y que resultaban Indispensables debido a 1u escasez 
en los primeros gobiernos Independientes. Pero si se hubiera permitido la entrada 
de mercanclas, el aector h1brl1 continuado sin posibilidades de progreso. 

Pedro de Eacandón, uno de los principales comerciantes mexicanos aet11laba las 
desventajas del 1iltema de libre cambio en los siguientes términos: 

" ... se puede comprender que Inglaterra y otras grandes potencial lnduatrtales y 
marllimal adopten de una maneni absoluta el libre cambio, y IObre todo que se 
esfuercen en que otros pueblos las adopten; pero entre l10IOlrol el libre cambio no 

. tiene razón de existir. SI no nos baltamos, si todavla no producimos la multitud de 
manufaturu que rec:iblmol del extranjero, si las que producimos no la1 reemplaza 

completamente, por su calidad y precio, si es lnmenaa la difenlnc:la que exilte 
entnt los artlculos de exportaci6n y los de importac16n, no podernos de ninguna 
maneni obtener que sean reciprocas las ventajas del libre comercio.• (2) 

El libre comercio suponla la compraventa de mercancln con beneflciol mutuos, 
para que esto funcionarl, México nec:eailaba superar el atraso lndultrial, la 
inestabilidad pollllca, el connbando, la falta de capital y el mal estado de au 
infrMltructura, prlncipalmenta au red de caminos. 

2) Sobnnil Alllrto. ll ..... Tulil ID Mtp;p 1MQ..1Q C.-... Mtx6c:W. Maico, 1911, p. 20, 
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Tuvieron que pasar cuando menos cuatro décadas después del reconoclmler.to 
mundial de la Independencia de México, para estabilizar al pals y empezar a 
Introducir las mejores técnicas a su Incipiente industria. En contraste, Europa habla 
llegldo 11 fin de la primera etapa de la Revolución Industrial, lo que Implicaba todo 
un desarrollo del conocimiento cienllfico aplicado al proceso productivo. 

Loa Intentos de crear una industria textil a la manera europea, pronto enfrentaron 
Mriol problemas, como el atraso tecnológico, la preeminencia de los talleres 
1rteNn11e& sobre la organización fébril y la poca ayuda de un gobierno ahogldo 
en deudas. Sólo se contaba con las Ideas avanzadas de hombres como Eslevan 
de Antunano y Lucas Alamán, quienes desde sus diferentes esfer11 lucharon para 
sacudir el atraso que habla significado la dominación espallola. 

Don Eatevan de Antullano, defensor del sistema (lfO!eecionlsta, 1provechó todoa 
lol medios a su alcance para expresar su preocupación por fomentar el deslrrollo 
de la lndualria mexicana, asl como las poaibles medidas para su conaecución. 

López Roaado, sellala que Estevan da Antunano logra convencer al Congreao de 
la 6poca, 11 mencionar en sus escrilol que para acelerar la induatrlalluclón, se 
debl1n Importar para aclimatarlos, plantas, árboles y 1nimlles de otroa p1faes, 
como fuente de materias primas, adquirir maquinaria y equipo extranjero, aal como 
contratar tjcnlcos que ensenaran su manejo a loa trabljldores mexicallOI. (3) 

Prnent6 un programa económico en donde se afirmaba que l6lo con el aumento 
de la producci6n agrlcola que proveyera materias primn auflcientn y barata•, la 
clmentacl6n de una infr-tructura de comunlcacionea y la prohibición a la entrlda 
de artlculoa que se pudieran producir en México, se podrla av1nzar con paao 
MgUro. 

Por au parte, Lucas Alamén mantuvo la convicci6n de que México deberla Iniciar 
IU propio proceao de desarrollo tecnológico, Roberl A. Polnh sellala: "Alamtn 
tenla en au propósito, el establecimiento de aquellaa lndllllriU, partlculannente lal 
textiln, que produzcan loa artlculoa que consumen la• claMI m6a pobres. Má 
aün para producir tales artlculoa a precios modeflldos, es esencial que el gobierno 

3) L.d9Jll..__DilgoG. Cy11QdttfjltprilEQ!l!6r!*l•Wa1cp Ed.U.NAM.M61dco.tll3,p.217. 
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aliente a los nacionales y a los extranjeros a instalar fábricas modernas y 
mecanizadas." (4) 

Por la fatta de capitales, Atamán propuso la fundación de una institución, el Banco 
de Avlo, que proporcionarla los fondos necesarios para apoyar a la Industria. Esta 
lnstttución fue creada el 16 de octubre de 1830 e Iniciarla operaciones con un 
capital de un millón de pesos, mismo que se obtendrla a través del cobro de 
derechos por introducción de géneros de algodón y una vez reunido el capital se 
limitarla la entrada de dichos productos. 

La Industria textil recibió un Impulso importante del Banco de Avlo, se trató de 
mecanizar la producción de hilados y tejidos con la Importación de telares 
automátlcos de la época y técnicos extranjeros que capacitaran a loa trabajadores 
mexicanos. Sin embargo, es hasta 1860 cuando se puede observar la 
modernización de la maquinaria utilizada en las fllbricaa textiles. 

Guanajuato, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, el Estado de México y el D.F., fueron los 
lugares donde se Instalaron las primeras induatrias que se beneficiaron del apoyo 
del Banco. 

En este periodo, la actnud de loa gobernantes y del HCtor privado reapecto de la 
inversión extranjera era de rechazo. Sin embargo, de 1880 a 1925 el criterio se 
modificó dada la exp1n116n económica de loa pal- dealrroUadoa. En México, 
invirtieron en ferrocarriles, puertos, energla eléclricll, explotlci6n de minas, 
tranaporte, eatableclmlentos bancarios y casas de comercio, con ellos se lnlcilba 
la configuración de un1 economla de enclave. 

La construcción de los ferrocarriles por una parte, la concurrencia de la Inversión 
extranjera y la polltica proteccionista del gobierno, dieron como resultado el 
cracimlento de numerosas ramas industriales en el pala. 

SI se considera como un hecho trascendente la con1trucci6n de ferrocarriles, 
h1brl1 que reconocerse también la Introducción y el uao generalizado de la energla 
el6ctrica, recurso sobre el que pudo desarrollarse la economl1 mexlcan1. Su 
apliclci6n Inicial en la Industria minera trajo como conaecuenc:la el interés de olrls 
ramn, como la textil, para aprovechar esta fuente de energfa. 

4} PatllhA. Robert.ElllncpdlAy!gdtW1ieq, E!fomtntodt !llnd&Wrll tl21·11M. Ed.F.C.E.Mtalco, tl78, p.25. 
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A ésta y a la participación de inversión extranjera obedece el dinámico crecimiento 
del sector a finales del Siglo XIX y principios del XX, ya que promovió la 
modernización de maquinaria y equipo, el aumento de ta producción y la 
generación de mayores fuentes de empleo. 

Dentro del cuadro de las industrias que funcionaban en México hasta 1900, las de 
más alto rendimiento fueron las textiles, López Rosado, setlala que en ese 
entonces et promedio de rendimiento sobre el capital Invertido era de 25%. En 
este atto porcentaje de dividendos también tenla importancia la pollllca 
proteccionista que mantuvo el gobierno. (5) 

CUADllO No. 1 
MllUCO 

l'IUllCIPALEI FAllllCAI DE HUZA, HILOS Y TEJIDOS DE 
ALOODON 

NllmlfodO
l<p.dOlllgodón-., 

-lljld·•~· K¡1. di hilUa producldi 
NllmlfodO~ 

llOO 

FUlfttll: LdpU ROlldo Dilg,O G. CUdQ di Hjatprj1 
EcwP*t • &Mglcp. Ed. UNAM. M61k:o, HlG3. p. 233. 

118 
26.518,159 
10,241,799 
1,887,042 

21.980 

El periodo de mayor crecimiento de la Industria textil fue entre 1880 y 1905. Sin 
embargo, a partir de 191 O se produce una desaceleración de la actividad lnduatrial 
en general, pero con mayor lntenaidad en la textil. El pals entra en una profunda 
crisis que conlleva a la agudización de contradicciones sociales y pollticas. 

Sobre el particular, en la Industria textil, las formas slndicales tambi6n aparecieron 
a finales del alglo. Tal fue el CllO del " Circulo de Obreros de Jalapa". 

Sin embargo, desde mediados del siglo XIX se hablan ya registrado conflictos y 
huelgas en tas fflbricas, entre tas que se pueden mencionar: 

5) Lópu Rcudo Dilgo G. Op. CI .. p. 229. 
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A-
1950 
11165 

1175 
11115 

1• 

-= 

CUADllO No. Z 
-o 
~· 1llO-lltl 

·-
RobolooEITnl r.-s.n-
VllCoi!MM 
LIHamigl 
Rlo-.Laflfl\I 

y Sin--Rlo...,, 

~ .... -.-.1 ... p.11. 

LOI úllimol movlmlentol elev1ron 1 111 grldo l1 luch1 de cllMI que 11 con11de111n 
pirte de 11 chlsp1 que encendió el movimiento de 11 Revolución Mexicln1. 

2.2.3 En el Periodo Revolucionlrlo. 

LOI ef9ctol de .. Revoluc:i6n Mexiclnl '°" dlllcilel de IVllUlr. LI dfttrucci6n del 
pirque lndUltrill PI,_ hlber lido eu1ntiou y 111 •tldl1t1c11 exlltlnlll 
dlllculllln 11 p!9llllllcl6n de un Plnor81111 de 11 ICtividld lndualrill y en fonnl 
tljleClflcl de .. indllltril textil. 

Sin ernbllgo, llgunot lrlbljoa permiten construir un1 lmlgen de llgunu de IUI 

Cll'ICtilrflticll. LOI dllOI exlllentel, indicln un1 e1ld1 Vlltiginou entre 1910 y 

1915 de .. vid• econ6mlcl. 

En el lrlbljo de Leopoldo Solla 11 mencionl que Cllrk W. Reynolda, de 11 
Univellldld de Stlnford, •tlml que el COllo de opol1unidld de 11 Revoluci6n fue 
de IPfOIÓllllClll' del 37% en lt!mlnol del ingnllO no p!Oducido. (8) 

LI pcoducci6n 111111ur.ctur1111, que cnci6 el 4.9"' 1nUll 9111!9 1895 y 1910, 1111111tr6 
un dllolnlo medio 1nU1I del 5.2% en 1921. El v11or llll'lllldo en la 
111111ufeclurll pa6 de 1,838 millonel (pelOI de 1950) en 1910 1 1,889 millones en 
1921 moetr8ndo un delcenlo medio 1111111del0.9%. (7) 

lj-........ 1.P .,.,,..,.,,......,. . ............,,pw $' Ed.lllglolllll.-.1170,p.17. 

7) - ........ Op.Cl..p.11. 

57 



Respecto al aector textil 119 puede 119ftllar que su actividad 119 vió afedada 
tenliblemente al igual que otrn llCtividades, debido a la ob1truccl6n en las 
comunicllclones que impedlan el movimiento de materias primas y productos 
finales, 11 calda del conaumo dlldo los bljol inglelOS de la poblad6n, la exilltencll 
de una parque industrial que empezaba a moetrar signos de oblOlescenc:il, 
nUllllfOlll huelgn y el fuerte cont111bando de productos textiles. 

Irme PorlOl 1811111, que durante el c:onllicto 1rrnado 11 industria de hilldol y tejidos 
de algodón contlnulba alendo la má impoltlnte, en ne entonen se tenlan 119 
fM>ricn que produclan, principalmente, m1ntn, hb, tells, driles, lonll, tolllal y 

cobertonll. Le 1111ul1 en lmpoltancia la indu1trla de la lana, que conllbl con poco 
má de 40 W>rlcn. (8) 

2.2.4 En 11 Gran~ 

tflcla finn de 11 d6clda de 1920, CUllldo fls tendenclll 11 desequilibrio externo 
se encontraban en un punto Cfltk:o lrll 11 r8CUpllflCi6n de 111 txpOlt8ciol• 
ocurrida en k>I primeRll allOl, IObrevino la Gran Crf1ill Mundill. 

Esta no s6lo provocó la c:ontracci6n del ltClof externo, Mio de todl la -.amia. 
su. 8'ldol no 1a hlciefon elPlf8f en la lndUllrla taxtil, k>I que 1a ligaron a 
pioblemm que ya 1e tenlan delde el paeado, agudando au lilulcl6n, lo que 1e 

puede traducir 111 cilne de ~. dllloc11paci6n, nlduccl6n de produccl6rl y 
Vlnlal. Pero COlldlcicllllS ....... m6I favorables para el credmlllllo lndUllJill 
impullllwon IU racupenici6n. 

Efeclivamenfe la Gran Crilil condujo a un PfOC8IO de crecimiento '1l8Cia 8dentnl", 
que 111 M6xico 1e vl6 btllacido por k>I ideales de f9llOVaCión nacional que 
1U1t1n11ron el rnovimilÑO rwvolucionlrlo. LOI prap6lb 11 ...,,...,., con el 
.-..cimllnlo de inllltuclonel financ:ieraa y de fllmlf*!, linclic:llM, agrfca181 y 
admltliltlativU, ni como de prog1811111 de expallli6n de 11 inflwlludura. 

En k>1 primerae lllol de 11 d6clda de k>I 30'1, adquiri6 IU pilner iq1t111o el 
PfOC110 de aulltilud6n de impoltaciclnll, baudo en 11 -icled de c:onllner 111 
COlllPf8I en et elClelior y de pnieeger IUbMclllnlemlnl IM actiwldedel agrlco181 e 
indUllrialn. La devaluaci6n y fls tarifll adllll!lfM se COllltiluyafon en 111 
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principales barreras que protegieron las actividades Internas de la competencia 
exterior. 

Es en el goblemo del General Cérdenas, en donde se presentan una urle de 
medidas económicas y sociales. Se tenlan como objetivos la consolidación de un 
proyecto nacionalista, el rompimiento con la economla de enclave y el deallrrollo 
agrlcola. La Industrialización como estrategia para el desarrollo jugaba un papel 
secundario en el programa económico de gobierno. Sin embargo, internaba 
promover algunas Industrias, entre ellas se encontraban la agroindustria y la textil. 

2.2.5 En la Segunda Guerra Mundial y en el periodo Post-bélico. 

La devaluación de 1938, unida al ascenso de las exportaciones y a la1 
restricciones impueatas por el conflicto bélico a los abastecimientos del exterior, 
dieron lugar al primer lmpullo que condujo a la induatrialización 1celerad1 del pala. 
Si bien la actividad manufacturera H habla canalizado hacia el abaato interno, la 
desorganización del comercio internlcional provocada por la guerra, abrió 
temporalmente al accHO de mercado• externos da cierta slgnifie1ción. La principal 
rama beneficiad• fue la textil y en particular la dedicada a la elaboración de fibra• 
bland11. 

El volumen de la producción de la Industria textil como un todo, 1ument!I 
notablemente durante la guerra y llegó a ale1nzar en 1945 un nivel de 42%, 
1uperlor al de 1940, mientra• que el valor de la producción 18 debió 11 de la 
demanda externa, puea en 1940 las exportaciones de textiles eran de menos del 
1% para alcanzar en 1945 má del 30% de las exportaciones totalel. (9) 

Durante los mllmOI anos, lol trabajadores textiles enfrentaron una creciente 

depauperizaci6n de 1u1 aalarios realea, al descender entre un 3~0% de 1940 a 
1945, •I como ver aumenlad111us jomad1s de trabajo. 

Por lo que 18 refiere a lal lnveraionel de maquinaria y equipo textil, permanecieron 
halta 1944 an el bajo nivel medio de 5 millones de peaos .anualel que 
correapondla a l6lo el 2.8% de 111 inveral6n industrial realizada en aquellol allol; 
ademil exilt11n limitaciones 1 111 modernización dada la dificulllid de importar 
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bienes de capital, como por Ja oposición de las organizaciones obreras al 
desplazamiento de trabajadores por méquinas modernas. (10) 

Para 1947, la Industria textil empieza a mostrar sus primeros slntomas de crisis, el 
Indice del volumen de su producción mostró una baja al pasar de 142 en 1945 a 
124 en 1947; pierde los mercados de exportación conquistados en el periodo bélico 
dada la obsolescencia de su parque industrial y el consumo desciende 
sustancialmente. (11) 

La adopción de una serie de medidas proteccionistas por el gobierno de Miguel 
Alemén, como la prohibición de la importación de més de 120 articulo&, son 
fletares que van a permitir la recuperación de la industria. 

En el periodo post-bélico, el mercado interno, Ja adopción de medidas 
proteccionistas y elevados subsidios, por parte del Estado se constituyen en los 
elementos que van a impulsar el crecimiento de la rama. 

En este periodo se Incrementa la inversión en maquinaria y equipo con el propósito 
de ampliar la capacidad y atender algunos mercados como el de Centro1m6rica. El 
con1umo Interno se eleva en 1950 a un nivel del 42% 1uperior al de 1940. 

Por otra parte, la sustitución de Importaciones pasa a representar el 8% del 
conaumo nacional respecto al 12% observado en 1940. 

La 1ituacl6n del aector era dificil, ya que contaba con maquinaria y equipo, cuyo 
llrllo promedio alcanzaba los 40 anos. 

Ricardo Torrea Gaytén senala, que entre los elementos que contribuyeron 1 este 
atraao, fueron las barreras arancelarias que la preservaron de la competencia 
extranjera, la tarifa Inflexible de salarios que obltacullzó la renovación del equipo; 
la reducida capacidad de compra de la mayorla de la población que limitó la 
expanlión del mercado nacional; el contrabando que le 1lgnlficaba una 
competencia desleal, ademés de otros problemas Indirectos, como la eacaaez de 
eMrgla, la faHa de transporte y materia prima costosa (12) 

10)-.,p.38. 
11)-.. p.39. 
12) T- GoytAn, Ri:lnlo. "el Futuro de 11 ln<lullrll do Hilldoo y Tej~os·. RIYilll do Economl1. 
-.-1119<,p.14. 
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La industria del algodón segula siendo la más Importante en esta rama y laa que 
mejores posibilidades tenlan de desenvolverse, debido a la dilposic¡on interna de 
materia prima y lnldiclón en M6xico. Le segulan la lana y artilell, 6slll liltima 
empezó a adquirir Importancia desde 1925, creciendo notlblemente en los 40'•· 

A manera de resumen se puede sellalar que en el periodo 1933-1943, el gobierno 
empezó a establecer una serie de medidas tendientes a norm11r y racionalizar la 

oplfKi6n de la industria textil y producloles de fibras. Eallla tendlan a regular a la 
Industria y al comercio de la seda, artiaela u otras fibras altificlllea, aal como la 
lnatalacl6n de planlal y producci6n de hilados y tejidos de fibras blandu. 

Con ellat se controlaba la importacJ6n, produccicln y el IUlllinlatro de hilaza e hilos 
de Mida, altilela u otras fibras artlllcialea, huta la autoriZaclón para la inl""8ci6n y 

el funclonarnlento de nuevas fébricas; su ampliac:i6n o la suatiluci6n y deltrucci6n 
de maquinaria y equipo. 

Estas diapollclones se aplicaron huta 1992 y se COllltiluyelon en uno de lol 
pilares par11 regular y promover el Cl8Ciniento de la indUlt!ia textil. Clbe Mllalar, 
que en el tiempo se fueron adecuando, principalmente en lo relacionado a la 

maquinaria y equipo. La Polltica de Rac:ionallzaciOn fue el inatr-mo que penniti6 
nonnar la aperac:l6n del eector, de acuerdo a la 1iluac:l6n econ6mlca piev*'9nlie, 
inltrumenlo que .. comentari mM ldellnte. 

En 11144 se inlc:la con el apoyo de NAFIN la producción de fibras qulmic:al, que 
allol ma ldelante tienden • delplazar a las fibfu naturales. 

2.2.8 En lol allol 50'a • 80'a. 

El nicrudec:lmilnt de la compete11c:i8 extranjera y el dlll9quilibrlo crec:lenle de la 
b9llnza de pagoa condujeron a la devllulc:l6n de 111 paridad cambi9rla en 11148 y la 
impllnlllcl6n de medidas rNil 9ltrictal de prolecc:l6n. Se eleva el arancel y ee ene 
el .....,.. de permilol de importac:i6n, y la indllltrla f9c:ibe por - vi• llUIVOI 

eatlmulol, mienlraa continlia el acenso de los pi9dol y se mantienen r911lmenes 
impolillvw muy favorables para la formac:l6n de c:apltal. 

La e'loluc:l6n del MCtor manuflclurero qued6 a partir de entonces, ligada a las 
dec:illoclft del sector plibllco en materia de protecc:l6n, y en npec:ill a la crnc:l6n 
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de áreas de alta rentabilidad para la sustitución de importaciones a través del uso 
de las licencias de Importación. (13) 

Hasta la mttad de la década de los 50's, el producto Industrial crece a un ritmo 
apenas superior al del conjunto de la economla, 7.6% entre 1948 y 1955, como 
consecuencia de la notable expansión del sector agrlcola. (14) 

Entre 1950-1960, la participación de las ramas principalmente productoras de 
bienes de consumo no duradero se habla reducido del 71% al 63% del producto 
manufacturero, mientras que los artlculos intermedios pasaron del 23% al 28%. 
También debe reconocerse el Impacto favorable de las economlas externas 
atribuible al ensanchamiento apreciable de las obras de infraestructura, los 
servicios bésicos prestados por el sector público, los cuadros técnicos y 
empresari¡iles, asl como la creciente corriente de inversión extranjera. (15) 

El proceso de expansión del sector manufacturero se Intensifica en la década de 
los 60's en la medida que entra de lleno a la sustttuclón de bienes Intermedios de 
consumo duradero y de algunos de capital apoyado en el sistema de controles 
cuantitativos a la importación, ya que la promoción estatal tendió a disminuir. 

Por su parte, la industria textil, después de la favorable coyuntura de la Segunda 
Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, pierde su participación en el mercado 
lntemaclonal y enfrenta una sttuación interna caracterizada por atraso tecnológico, 
baja productividad, mercado interno limttado por sus attos precios y bajos Ingresos 
de la población, lo que obliga la intervención del Estado. 

El gobierno y empresarios emprendieron una serie de trabajos con el propósito de 
conocer la situación que guardaba el sector y con base en ello elaborar un plan 
que propiciara su modernización e integración, el aumento de su capacidad 
competitiva en el exterior; asl como la mejora de los precios internos de sus 

productos. 

t3) Nlclon•I Financiera, S.A .. CEPAL ll po!!tiq !ndyllrif! 'ºti pewmuq EW!émiql d!IM1icq, Mhlco, 1971, p. 21. 

14)-.. p.21. 
15) ldom .. p. 22. 
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El resultado de los trabajos (16) mostró lo siguiente: 

La operación de equipo viejo y obsoleto instalado en su mayorla a principios de 
siglo y antes de los años 40's. Se calculaba que el 69.7% del parque induatrial 
textil era antiguo. 

La alta prolección arancelaria propició el deterioro del parque Industrial, el 
descuido de los métodos de trabajo y una administración Ineficiente. 

La baja productividad del sector, altos costos y una marcada desintegración de 
la rama. Se tenlan empresas de hilado con una mlnlma Integración con el 
tejido y elevado entre tejido y acabado. 

- La reducida dimensión de las fébricas, lo que impedla obtener bajos costos y 

una adecuada productividad. En contraste operaban grandes instalaciones 
con participación extranjera, sobre todo en la producci6n de fibraa qulmlcas. 

- La lentitud en el crecimiento de la demanda por textiles. El conaumo perc41pltl, 
3.3 kg., se encontraba por abajo de lo obseNado en otros pal111 de dellrrollo 
económico similar. El nivel de consumo apenas se encontraba a un ritmo 
superior al del crecimiento de la poblacl6n. 

Laa eJCPOltaclones se integraban, principalmente, por materias primas para uso 
textil y en el caso de algunos arttculos su partlclpación obedecla a sltuaclonea 
coyunturales del mercado externo. 

No obstante lo anterior, se pueden senalar como cambios IObreaalientes para et 
periodo comentado, los siguientes: 

- El crecimiento significativo de la producción de fiblas qulmicls y 11 flbricacl6n 
de tejidos y artlculos de punto como medias, calcetines, prendas interiores, 111 
como el hilado y tejido de otras fibras blandas. 

- A principios de la d6cada de los 50's, el nivel de empleo en la rama obseNa un 
crecimiento significativo, pero en los 60'• registra una conl!ICCión, salvo en la 
fabricación de tapetes, en el deapepHe de algodón y en las fibras duras. 

18) BancodelM1~~NAFINSA. RMn¡ptrtfaBwtrumutp0ndlt1 ..... T_...,..,.,..owa.. 
-.111112.p.25. 
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Una mejor distribución de la inversión, anteriormente se concentraba en la 
hilatura, pero en el periodo comentado, la mayor parte se dirige al tejido de 
fibras blandas. También se registran inversiones en la fabricación de 
casimires, panos, cobijas y productos similares. 

Estos cambios tienen, en alguna medida, su origen en los ajustes registrados en la 
estructura económica de los paises industrializados, que impulsaron la revolución 
clentlfico-tecnológlca para enfrentar la crisis. 

En el caso de la Industria textil los avances tecnológicos se tienen en el desarrollo 
de materias primas a partir de la petroqulmica, lo que dió un gran impulso al sector. 
Por otro lado, se pueden senatar los ava~ces en las máquinas, como controles 
automáticos y electrónicos que permitieron elevar su velocidad de operación; la 
introducción del sistema de turbina o rotor y open-end en las máquinas de 
preparación, apertura e hilado; el tetar sin lanzadera, la automatización de sistemas 
continuos de acabado, etc. 

Conviene senatar que la polltica Industrial para el sector en esos anos apuntaba, 
con base en los estudios Banco de México-NAFIN, a su reestructuración y 
modernización, debido a las ventajas que tendrla México en el mercado mundial, 
puesto que producla algodón y fibras qulmicas, tenla mano de obra relativamente 
barata y energla a precios razonables. (17) 

Esto Implicaba ta modernización de ta maquinaria y equipo, métodos eficientes de 
trabajo y una mejora en ta productividad y en ta calidad de tos productos. Se 

estabtecta como meta 1ustitulr todos tos husos y telares, asl como la distribución 
del equipo antiguo, para entrar a tos 70's con una infraestructura totalmente 
moderna que pudiera competir con el exterior en costos y calidad. 

También se tenla como propós~o. et producir productos textiles a bajos precios y 
con ello satisfacer las necesidades de ta mayorla de ta poblacl6n. 

Un aspecto que conviene resaltar, u et intento de mejorar el uso de ta maquinaria, 
para que funcionara 24 hora1 dilrias y ta dl1tribucl6n de los productos a travts de 
sociedades convertidoras, cuya función serla el concentrar ta demanda, deslinar 
volúmenes lmportantn a cada tipo de fábricas, enviar ta produccl6n cruda entre 

11) ldom., p. 79. 
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las lnatalaciones acabadoras y canalizar la producción terminada hacia el mercado, 
a lrlv6a del alatema de distribución. (18) 

Por otra parte, 18 tenla como propósito una mejor distribución regional de 111 

emp11111s textiles, dando prioridad en reglones donde no exlalla una actlvlclad 
Industrial significativa o donde estas se constltulan en la principal fuente de 
empleo. 

Tambl6n 18 previó el adiestramiento adecuado de la mano de obra y el 
establecimiento de alatemas de medición diaria de la eficiencia y el an611ala 
lilllm611co de loa resultados. 

Se 1ugerfa reducir 1uatancillmente la protección y estimular una competencia 
"11na" de produelol extranjerol IObra todo en telas de tipo popular, unlver11I e 
indUltrill y continuar protaglendo loa estampidos, tela• tejicla1 con hilos 
pratelliclos. Tambi6n se consideró deurrollar la In~ tecnol6glca a partir 
~ loa Pflllll'lllOI alcanzados a nivel mundial en maquinaria y equipo, fibra• y 
adlellrlmiento. 

No obltante, loa trabajos realizados y algunas medidla eatabtecidn, la mayorfa de 
los propólltOI quedaron regilndol en papel, peio no hay que dejar de reconocer 
que graclu a 911111 intenlOl ae pudo obtener una folografla de la 1ilulcl6n de la 
lndUltril an la cNcada de loa 80's. 

2.2.7 En IOl allOI 70's. 

HICil finales de la cNcada de loa 80'1 y partlculannente a mediados de los 70'1 el 
delamlllo lndultrill moatr6 una deuceleracl6n y una incaplc:ldld para producir en 
folml IUficiante blenea de consumo ll8Clllrlos y avanzar hacil nuevn l'9mll de 
manuflcturaa, an aapeclal en el campo de bienes de capital. 

La eatrlllgla 11111ulcla y el erecto de poHticn y pmklnel de corto plazo gt111raron 
11111 aatructura Industrial orientada hacil et mercado intimo y au Incapacidad para 
upoitar; axCllivl concentrlc:i6n urbano lndllllrill; baja explcác:i6n y 
PIOCftlllllenlO ele material primn dllponiblel; 111 como la coaxilllncil de 

11) ldom.,p.IO. 
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grandes empresas oligopólicas con una multitud de pequenas empresas dispersas 
y poco eslabonadas. 

· El gobierno conciente de esta situación, concluyó que la polltica industrial seguida 
hasta el momento, exigla una modificación sustancial. Entre los nuevos objetivos 
que se propuso, destaca la reorientación de la producción de bienes de consumo, 
tendiendo a fortllecer la de básicos; el desarrollo de ramas de alta productividad 
capaces de exportar y sustituir importaciones; aprovechar en mayor medida los 
recursos naturales y humanos del pals; desconcentrar terrttorialmente la actividad 
econOmlca, acorde con los propósitos de desarrollo regional; equilibrar las 
estructuras de mercado, combatir las tendencias a la concentración oligopólica y 
articular a la gran empresa con la pequena. 

Por otro lado, se tenla como propósito el eficientar la producción Industrial evitando 
dlferencla1 excesivas entre loa precios Internos y loa que reglan en el exterior, la 
diversificación de exportaciones, asl como avanzar a la autodeterminllClón 
tecnológica a travil del desarrollo de tecnologiaa propias, congruente. con la 
dotación de factores y la modificación de aquéllas que estuvieran dilponlbles a 
nivel mundial y pudieran adaptarse a las condiciones del pals. 

El eje de la estrategia industrial estaba basada en el potencial financiero que 
brindltJlin los recursos derivados de la exportación de hidrocarburos. Tambi6n ae 
conlideraba a la Industria paraestatal como uno de loa pivotes del crecimiento 
industrial, al garantizar por una parte, la oferta de inaumoa estrlt6glcol y por otra, 
el asegurar la demanda de bienes de capital, para el establecimiento y dellrrollo 
de una capacidad eficiente en la fabricación nacional de esos bienes. Por otra 
parte, la inversión püblica se orientó hacia el dellrrollo de la infrHllructura 
económica y IOCial en las regiones preferentes de deacentrallzación lndualrill. 

Por otro lado, se estableció la polltica de fomento a la inversión en zonas 
designado como prioritarias a través de descuentoa en los precios intemoa de 
energ6ticol. Con ello aumentaba la capacidad competitiva de la industria al 
o!Olllllrle un m11rgen auatanclal de protección, vla los coatoa de los in11111101, 
establecilndo adicionalmente un Impacto directo a la exportación. 

En cuanto a la poHtica de protección se decidió iniciar la polllica de auatituclón 
gradual de permlaoa previos por el arancel, con ello ae intentaba modernizar la 
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economla y estimular la competitividad de la Industria. En ese tiempo, se 
consideraba ya el concepto de protección efectiva y en la determinación del nivel 
arancelario se tomaba el criterio de favorecer a los bienes de producción sobre los 
de consumo y los de consumo sobre los suntuarios, a fln de alentar una sustitución 
eflclente de importaciones y mejorar la integración del aparato industrial. 

Entre los esquemas de apoyo destacan los de estimules fiscales y los de 
financiamiento preferencial. Sin embargo, su otorgamiento se vuelve milis selectivo. 
Se apoyaba a la induslrla que generaba empleo y realizaba inversiones, para la 
producción de bienes nacional y socialmente necesarios, asl como a la pequena 
industria. 

El desempeno de la Industria textil en la· d6cada de los 70's, confirmó las 
tendencl11 observadas en anos anteriores, como la baja relativa de su 
partlclp1cl6n en el conjunto de la economla nacional, asl como en el 
manuflcturero. 

SU participación en el PIB naclon1I p116 del 2.3% en 1970 a 1.4% en 1980; 
respecto a 111 manufacturas, la contracción fue milis acentuada, al quedar en 5.7% 
en 1980 contra el 10.2% observldo en 1970. Tambl6n el número de trabajadores 
empleados, dl1mlnuy6 11 o/o durante los mismos anos. (Cuadro No. 3) 

PllTutil/ 
PIS Tolol 

PIB Tntill 
PIB-

CUADllO No. I 
PAllTICl'ACIOll DI LA _,.TlllA TEXTIL 

lllLA-NACIONAL 
1tm.1•1 

2.3 1.5 1.5 

10.3 82 5.0 

T .......... TIXliV 1.5 0.9 0.9 
TrliMjldoMTolal 

TllllljodolloTIXliV 9.0 7.5 7.3 
Tllllljldorltlllnllflc. 

1.5 u 

e.o 5.7 

0.9 0.9 

7.3 7.2 

FUENTE: POltOI kml. ,.. y ...... de la lndYlttil Tllll m IM¡lr¡p. Ed. NulllRI 
-.-1112.p.153!15' 
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En cuanto a su tasa de crecimiento se puede senalar que fue de las más bajas al 
ser del 2.2%, mientras que la del PIB nacional alcanzó el 7.2% anual y la de 
manufacturas el 8.2%. El debilitamiento del sector significaba en el fondo el ajuste 
de su estructura productiva, que implicaba además una relación más estrecha 
entre la industria textil y la productora de fibras. (Cuadro No. 4) 

~ ... o 

PIB Tolel 

PIB Manufactu1ero 

PIB Textil 

CUADRONo.4 
CRECIMllNTO OE LA INDUSTlllA TEXTIL 

TAIAI DE PROMEDIO ANUAL• 
1170·1HI 

1 

8.5 

7.1 

0.5 

Mlllontl de pelOI de 1970. 

' 
7.2 8.4 

1.2 8.2 

2.2 6.7 

FUENTE: Portot lnna. ~11tdo y Pttyntt de ll lndu1!rif Itlil! tn IM1!m Ed. Nuestro 
Tlorrj>o. Múleo 11192. p, 153 y 154 

Este periodo se puede caracterizar de reacomodo productivo, expresaba el nuevo 
auge de la producción de fibras qulmicas y marcó una nueva fisonomia en la 
Industria textil mexicana. (Cuadro No. 5). 

CUADRONo. I 
CAMll08 l!llLAUTllUCTUllA ~A 

1111 LA INOUITlllA TUT1I. 
1110.1171 t%) 

Tolll 100.0 too.o 100.0 
A90dónylln• 38.0 :zu 41.4 
Flwuqufmicllymudu 16.5 22.3 21.3 
Mlc:..loldepunto 24.2 27.4 14.2 
Miados con ftbr11 dur11 19.1 11.3 12.0 
Olroo prod.-- 3.4 4.2 4.1 

100.0 
23.1 
45.7 
14.0 
12.5 
4.1 

FUENTE: Portol Irme. PMMq y p._• 11,.... IeMeo Mtml Ed. Nwltro 
Tlorrj>o. Mtxlco 11192. p. 113y154 

Los cambios importantes se reflejan en una tendencia gl'9du1I a suatitur In fibras 
nllurales por las qulmlcas. La revoluci6n cientifico..tecnológlcl promovió e1mbioa 
de gran importancia en la columna millna del pl'OCllO productivo, eatimullndo 11 
suatltución de materias primas y la inCOJporaCl6n de pl'OCllOI rNI• complejoa de 
producción. (19) 

19) -1,,,,.,0p,C~.p.62. 
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otro Indicador que refleja el cambio estructural en el periodo, es la fuerza de 
trabajo, cuyo nivel contratado decrece, con excepción de los aftos de auge, en 
donde se observa un Incremento del 5%, pero no llega a alcanzar el nivel de 
empleo de 1970, afto en que se tenlan contratados 195 mil trabajadores. (20). 

A manera de concluaión se puede seftalar que en conjunto la Industria textil 
decreció en el periodo comentado, principalmente en el quinquenio 1970-1975, en 
ni:imero de empl'Blls y personal ocupado. Pero mantuvo una tasa de crecimlentó 
alta en 1u1 activos y en 1u producción, debido a la dinémlca de 111 actividades 
dedlcad11 a la producción de fibras qulmlcas, mezclas y artlculo1 de punto, 
revelando el nuevo carécter de la Industria textil Intensiva en capital. 

Hay que agregar que esta nueva filonomla de la industria obedece al trabajo 
conjunto que realizaron el sector público y el privado. En los 70's surge la Polltlca 
de Racionalización para la Industria textil, la que se aplica en forma paralela con 
In dilpollclonea que datan desde 1937. 

Esta nueva polltiCI surge a petición de las Cémaraa Textiles que eollcitaron al 
gobierno federal la Implantación de medidas que regularan el crecimiento, 
aprovechamiento y modernización de la planta exlatente. En na 6poca la Industria 
habla realizado IOlo amplilcionel sin sustituir maquinaria y equipo, provocando un 
IWlrnO en la modernización. 

A ralz da la petición, en 1875 ae ln1trumentó "La Polltica 1 seguir con rnpecto a la 
Importación da Maquinaria y Refacclon8I para la lndUltria Textir. Cuyo objetivo 
inicial fue el controlar las lmportacionel da maquinaria productiva, auxiliar y 
l9faccionel. A partir da IU fecha, este Instrumento se renovó y modificó da 
acuanlo a la polltiCI da fomento vigente. 

Entnt 1878 y 1890, 1118 lnatrumento tuvo como objetlvoa el promover la 
deacentrallzaclón industrial, daaerrollar la peque/la y mediana induatria, llmillr el 
crecimiento de amprnaa de tipo monopólk:o, modernizar la planta textil, preservar 
fuental de trabajo y reglamentar lal integracionel ve11icales. 

Dentro de la llgillaclón que nonnaba la operación de 11 lndUltria taxtil, se tenla 
eetabllcido que toda IUltituci6n de maquinaria y equipo debla ser Inutilizada o 

20)-.,p.93. 
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destruida. Esta medida se prevl6 en la legislación de 1937 y su propósito fue el 
evitar una llClbreinstalacl6n de la Industria. La Politlca de Racionalizlcl6n la recoge, 
pero el objetivo es di1tlnto, ya que se buscaba con ello la modemlzaci6n de la 
induatrla. 

En t6rmlnoa generales se puede senalar que la aplicación de estas medidas 
contribuyeron a modemlzar parte del parque Industrial existente y a regular el 
Clecimlento del l8Clor en las zon11 de alta concentración. 

En cuanto a otros objetivos, se encuentra que su incidencia fue mlnima, dado que 
en algunos segmentos del l8Clor se detectó la existencia de Industria 1ubterr6nea, 
cuya opereción ae realiza con maquinaria que fue deaplazada por otras unldldea 
económicas; y en otroa ae tiene una marcada concentración de la oferta. 

En materia de fomento Industrial, la industria fue considerada dentro de loa 
programas u-ralea de delarrolio, sin haberse establecido un eaquema 
eapeclfico para reorientaria y fortalecerla. Su acceso a loa beneficlol fue limitado, 
dldaa las caracterl1ticaa de loa lnatrumentoa de fomento y a la tendencia de la 
induatrla a conaolldarae en au1 zonas tradicionales, conalderadaa en 1u momento 
como de alta concentraci6n. 

Finalmente, un aapecto que lnftuy6 en la configuración de un l8Clor pasivo, 
ademU de la exceaiva protección otorgada, fue la falta de actu11izlci6n del marco 
de operacl6n bajo un enfoque de cambio eatructural. 

En otros paises convencidos de mantener una induatrla textil competitiva, han 
adoptado medidas para reeatructurar a un l8Clor tradicional a las nuevas 
condlcionea económicas de competencia intemaclonal. 

Su finne voluntad de contar con un l8Clor textil poderoso y capaz de reailtlr la 
competencia, loa ha llevldo Incluso a abandonar la Idea de que ealil lnduatrla ea 
a6lo propia de palaea en vlaa de deaarrollo. 

2.2.8 En loa anos BO'S 

La situación económica por la que atraveuba el pala en loa 80'1, puao en 
evidencia que el modelo de lndultrilllzacl6n utilizado por mú de cuarenta anos, 11 
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bien creó una Importante plataforma productiva, tambl6n originó una serie de 
deformaciones que impedl1n el crecimiento económico del p1l1. 

La pollllca de 1u1tltucl6n de Importaciones, se 1u1tentab1 en 11 protección 
concedida 1 111 lndu1tri11, fund1mentalmente a lrlvn de permilos de Importación 
y de Incentivos filCllel y financiero1, pa11 apoy11 el deurrollo de lu ICtividadea 
priorltarill. 

La protecc16n, 1unad1 1 cierta estabilidad en los precios y 11ilrio1, la exp1n116n 
del g11to plibllco y la creciente demlnd1, flvoreci6 el establecimiento de unidades 
flbrilel, convirtiendo 1 11 lndu1tria en el principal motor de la economl1 n1clonal. 

El sector lndu1tri1I dupllc6 1u 1>11rticipaci6n en el producto lntemo bruto, y1 que 
dur1nte cul cullro d6cld11, crecl6 1 un1 tau promedio 1nu1I del 8%, en tanto 
que la economl1 en au conjunto lo hizo en 8%. (21) 

La 8llrltegill de lndu1trilllucl6n buad1 en la IUllltucl6n de Importaciones 
permiti6 crnr una pilnte lnduatrill, que logró ocup1r un llllo deltacldo entre lal 
quince prlrnern del mundo; lin eml1111go, pronto lleg6 a 1u punto de agotamiento al 
no flv~ el CNClmlento equllibrldo del 1>1111. 

A la vez, el llCllO lllabonamlento en la cadena productlv1 y la lnc1pacidad de 
producir bienes de capital y dlvel'IOI in1umo1 demandadol a nivel Interno, 
ñctaron el delenvolvlmlent del comercio exterior. Eltol hechol acenlulron la 
alalticldad de fll lmpoitacionn en relaci6n con el PIB, la pmticipacl6n de fll 
lrnportacionH en la or.rta nacional pa6 del 21% en 19701131% en 1881. 

La llapa de mayor prolilcci6n 1r1ncellril a la planta productlv1 11 prwent6 en el 
lntervllo 1979-1981, principllrnante el liltimo lllo, cuando .. r11tltuye la apllclci6n 

del pennlao previo de lmportacl6n debido al agudo delequlllbrio c:omercill con el 
exterior. 

A lol deujllllel comercillel se 1um6 la calda del precio del petr61eo, la creciente 
deud1 exllm1 que en Pllrll fin1nci6 el dellnollo lndUllrial; lal elevada taua de 
lnterta, el tipo de cambio IObrevaluado que delllent6 la exportacl6n e increment6 
la impoltacl6n. (22) 

21) 8ECOFI. ~l~-dollt-yc-doEalorior,1112·1-.p.15. 
22) ldlm.,p.37. 
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El periodo de bon1nz1 concluyó en 1981 y a partir del siguiente ano se manlfeltó 
la crisis que puede sintetizarse de esta manera: decremento del 0.2% en el PIB, 
agotamiento de las reservas del Banco de México, dev1lu1ciones 1uceelvas; un 
déficit en cuenta corriente de 2,885 millones de dólares: délicit del sector público 
equlv1lente 1 17% del PIB; y, una deuda externa tolll de aproximadamente 85 mil 
millones de dólares. 

En suma el objetivo inmediato del gobierno en ese 1no fue el proteger a la planta 
productiva y 11 empleo, equilibrar 111 linanzas públicls y el sector externo; ordenar 
la paridad cambiarla y reducir el nivel inflacionario. Por esll razón, México, en 
1982, se vi6 obligado a cerrar sus fronteras, devaluar su moneda y esllblecer el 
control de cambios. 

El Plan NICionll de Desarrollo esllblecl6 una estrallgil con dos vertientes, una 
para la RIOldenlcl6n econ6micl, que atendiera de mallefl lnmeclilll el 
funcionlmiento de la economi1; y, la otra orientada a la1 transformaciones de 
fondo del 1111rato productivo y di11ributlvo a fin de superar la in1uliclencil1 y 
clesequlllbrioa estructurales. 

En et Programa Nacion•I de Fomento lndu1trill y de Comercio Extarior 
(PRONAFICE) se planlllron objetivos de una pollllca indu1trill destinada a 
promover ajuslll fundamentales en la estructura productiva, que procuraran et 
desarrollo equlllbrlldo autololtenido de la industria y de 1u creciente competitividad 
en et contexto lntemaclonal. Con ello se definió que et cambio estructural del 
1111rato productivo serte posible en la medida en que se apoyara la racionalizlcl6n 
y modlmiZlcl6n de la indUltril exiltente. 

Cabe recordar, que la planta indul!rill que México creó a partir de la Segunda 
Guerra Mundial se caracterizaba por una deficiente articulación intema, una 
depeudeucil tecno16gica externa elevada, in1uliciente competillvidad y limitada 
capacidad para generar mediante expoltaciones - propias dlvilal. Esto exlgla 
moclilicaciones ntructuralel profund11 que pemritiel'an una mayor inun:l6n a la 
economla internacional. 

El PRONAFICE concretó el perfil de un nuevo pallón de indu1trilliZlcl6n que 
conaolidari y ampliari la integraci6n de 181 caden11 productiv11 de bienes bálcol 
como alimentos, vestido, calzado y medicamentos y que a la par impulsara et 
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dlHllOllo de la industria productora de insumos de 1mplla difu1i6n como cemento, 
vidrio, acero, que podlan constituirse en un motor interno de crecimiento, por 1U1 
baJOI requerimientos de divisas y su efecto directo e indirecto en la gene11ci6n de 
empieOI. 

Por ot11 parte, se contempló el fomento a la exportación de productos no 
petroleros, otorgando especial atención al potencial exportador de productos 
agroindu1triaies, automotrices, petroqulmicoa, etc., con el fin de favonteer niveles 
die excelencia en 11m11 con ventajas compalllivas, moderna planta flbril y 

experiencia industrial. 

En fonna p111iel1 en el PRONAFICE se proyectó el 1v1nce en 11 1u11ituclón 
eficiente de imporllcionea, en la promoción sellctiv1 die la industria de bienes de 
C8Pilll y en el fomento de nuev11 indUltrils de tecnologl1 de punta como la 
eledrónica, la blotecnologl1, lle., con el objeto de introducir 11 pala en el nuevo 
cemblo tecnológico 1 trav6I de proyec:to1 MleccionldOI y vlnculldoa 1 1Us 
particularea demand11 IOClllH y 1 In oportunidldel de expoltlclón. 

Tembl6n ae conlider6 indilpenuble el c1111b1o de mtnlllldlld y ICtilud de loa 
lndllllrillH y de toclol lol sectcxn prod~ pa11 enfntnlar la nueva 19VOfución 
t9cnol6gica lndllltrill ballldl '" la lulomltizlcl6n de lol procllOI indllllrillH, la 
IUltilucl6n de mll8rilln trlldicionaln por olrol nuevoe y el uso fnllnllvo de 
cepita!, tlcnologl1, orpnizlcl6n y recu1101 humallOI calillclldol. 

Le inltrumtntaci6n de la 11trmgla de cambio ealructulll .. orilnl6 • la 
confomlllc:l6n de un MCtor indllltrlll competitivo y tlp8Cillludo en COl'lllfCio 
extlrior, .. deNnallo y ldlpllcl6n de tlcnologlll ldeculldll • la dolacl6n die 
l8CUllOI natulllH del pala que permitiarln aprONChlrlol m61 lliclanlamtnla, a la 
rac:ianlliDci6n de la eatructu11 de la orpnizacl6n lndultrlal qua pannillllll una 
majar llllculacl6n llllr8 la 1111n, mediana y paqllllla llftPllll, 1 la aplicaci6rl de un 
patr6n de loCllizacl6n indllllrilll qua impulurt una dalcol1011lllaci6n lilnllDllal no 
dilplrla, ni como a la palticlpacl6l1 m6e artlcullldl y allclentl de lol 8llll1lill 
productlvae aplOV9Chando pollnCialidadea y Cl98llvldlld. 

U ......... de cambio ealructural contlmpl6, ÚI cuando IU aflcto fua muy 
llmillldo, la aplicacl6n y deNnallo da inltrumenllll da ..,. flnanciaro, 8111mulol 

, fllcllll, lnduatril parwtatal, productividad y capaclt8ci6n y fomanlo a la paquallll 
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y mediana Industria, coordinados con la polltica de comercio exterior qúe Implicaba 
la racionalización de la protección al fomento a las exportaciones, un nuevo marco 
de negociaciones comerciales, asl como el fomento a la Inversión extranjera y la 
selectividad en la contratación de la tecnologla. 

La apertura comercial se le consideró Indispensable por el doble papel a jugar, por 
un lado, el de obtener las divisas que requerirla el crecimiento económico, dada la 
Inestabilidad de los precios del petróleo, principal producto de exportación y la 
limitacl6n para obtener financiamiento externo y por otm, constituirse en un 
elemento de estimulo para la modernización industrial. 

El programa de raclonallzacl6n como parte de la polllica comercial 18 llevó a cabo 
en dos etapas, la primera que comprendió la 1u1tituclón del permito previo por 
arancelel y 11 reeatructuraclón de los niveles arancalariol. La segunda etapa en 
vigor a partir de abril de 1986, consistió en un programa de desgravación 
arancalaria que redujo el nivel de protección para aplicarse en cuatro fases huta 
alcanzar niveles entre exento y 300/o en octubre de 1986. 

Anteriormente el lndu11rial preferta Invertir en actlvld1des attamente protegidas por 
licencial de lmpottaci6n, ya que uaguraba una elevada rentabilidad de su capital. 
AclelÑI con una protección a ultranza, 18 propiciaba una mala asignación de 
RICUl1DI al favorecer en muchos CllOI la fabriClclón de bienes con eacua 
Integración, deatinadoa a IOI estratos de altos Ingresos, en delrlmento de loa de 
C0111Ut110 popular sujetos a control de precios. 

La polltica de racionlllzación inicial no significó una apertura lndltcrlmlnada, lino el 
ololgamlento de una protección razonable a la planta productiva. Se fijaron niveles 
de aranceln entre O y 30%, rangos bajoa en la historia comercial del pal1. Eatu 
acclonel 18 follalecieron con un m1nejo congruente de la polllica cambiarla y de 
ona polltlcaa econ6mlca1 que en conjunto Integraron un mee1nilmo de cambio 
ea1ruclural. 

La utlllzación de los aranceles como Instrumento regulador otcq6 mayor 
transparencia a los niveles de protección concedidos a los bienes elaborlclo9 en el 
pala. 

El 1iltema de preciol oliclalea de Importación se eliminó 1u1tiluytndose por un 
mee1nilmo contra plictlcas delle1lel y se adoptó un nuevo esquema de 
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cl11ificaclón arancelaria conocida como sistema armonizado de dnlgnaclón y 
codificación de mercanclas. 

Por otro lado, se promulgaron disposiciones jurldlcas entre las que dntaca la Ley 
de Comercio Exterior, instrumento que permite al Ejecutivo Federal manejar lot 
in1trumentoa mé1 relevantes de la polillca comercial como los aranceles a la 
Importación y exportación, las rntricclones cuantitativ1s y medidas de regulación, 
a1I como para intervenir en defensa de la producción nacional contra précticas 
desle1les de comercio. 

LI Ley de Normal tiene por objetivo garantizar niveles de calidld y mayor 
competltividld a las mercancl1& producid11 en M6xlco tanto en precio como en 
calidld. Procura lntemackln11izar loa rn6todos de producción y promover de 
manera efectiva lu 1ctividldel de normalizar, ya sea para loa p~ de 
fllbrlcaci6n como para la protección del consumidor. 

Lis Leyes de los Impuestos Generales de Exportacl6n e Importación son 
tralCBdentalea pira 11 Introducción en nuntro alatema de la cla•lllcaclón ldu1nera 
conocid1 como Sl1tema Annonizldo, en 1u11ituclón del Slatema de Cla1ificaclón 
Arancelaria bll8do en la nomenclatura de Bruaela1. 

A nivel lntemaclonll se produjo 11 ldhellón de nuntro pala 11 Acuerdo General 
IObra Arancetel Aduaneroa y Comen:lo (GA TT) y en la luacrlpción de loa Códigol 
de Conducta de Normas, Antidumplng, de V1knci6n Aduaneia y de 
Proceumlento para el trémite de licencias de Importación. 

El mpaldo 1 la actividad exportadora fue un flctor lmportlnte en la eatretegla de 
cambio eatruc:tunll. Elle se conaolida en el Prog!Mll de Fomento Integral e las 
Expoltlcionel, cuyos objetivos fue!On promover la divelllficaci6n de mercaclol y 
productol; eatimular la flbricaclón de nuevn Unen, lncntmentar la producción y 
asegurar la regularidad del aba1to en la cadena productiva y de bienet 
expolflblea. 

Loa programa• de Importación temporal para la expoitaclón (PITEX); la devotuci6n 
de lmpunlol 1 exportadorn (DRAW BACK); lot derechol de impoltacl6n de 
mercancl11 para exportación (DIMEX); la Instauración del liatema de limplificaclón 
y delconcentraclón ldmlnl1traliva; la carta de cl6dilo dom61ticl y la apllcacl6n de 
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créditos, se constituyeron en los principales instrumentos de apoyo a la 
exportación de manufacturas. 

Con base a lo descrito, se puede senalar que en esa década se tuvieron propólttos 
en los diversos planes y programas de gobierno para modemlzar y convertir 
nuevamente el sector Industrial en el pivote de la economia. En el c110 de la 
industria textil, a pesar de que se realizaron estudios serios y proyectos para su 
modemizlción y reconven1ión, estos nuevamente quedaron en papel. 

La situación económica y la polflica macroeconómica prevaleciente, la falta de 
recun101 para apoyar nuevos proyectos, son algunos aspectos que no permitieron 
concretar esquemas especlficoa para algunas ramas de la actividad 
manufacturera, entre ellas la textil. 

No obstante lo anterior, el sector fue considerado dentro de los eaquem11 
generalea de fomento Industrial. La industria textil podla beneficiarse de estlmulol 
fiacalea, de apoyoa lin1ncleros o de precios diferenclllea de seNiclol del aector 
público, por la realizlclón de inversiones o generación de empleo en zonas de 
menor deaarrollo rellllvo. También podla obtener los Incentivos establecidos en loa 
Instrumentos de fomento a la exportación comentados en puntos anteriores. 

El monto de benelic:ioa otorgados al sector fue mlnimo, dada 1u actual locllizlción 
en zonu de alta concentración y 1u tendencia a con1olldarae en loa milmol sitios, 
111 como loa nivelH reducido1 de exportación obseNados en el periodo. 

Las poc:n empresas que recibieron apoyo fueron las que realizaron lnven1iones en 
el segmento de acabado y aqu6lla1 que modernizaron lol proceaoa de hilatura y 

tejido, en particular el proceso algodonero y el de libras. 

En cuanto a la polltlca de racionalización, se puede mencionar que el propósito 
para el sector textil fue el permitirle el acceso a insumos y bienes de capital a 
precioa competitivos. Por ello, loa ajustes inlclales tendieron a eliminar el permilo 
previo para auatituirlo por aranceles. Posteriormente se ajustaron loa arancelel a 
la Importación de fibras, colorantes, maquinaria y equipo; quedando loa niveles 
entre el cero y 20%. 

En matarla de comercio intemaclonal, se puede senalar que las negociaciones en 
loa foros bilateralea y multilaterales se enea.minaron a incrementar la participación 
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y permanencia de loa textiles mexicanos en loa mercados del exterior. En relación 
a loa E1tldo1 Unidos ae procuró 1CR1Centar au ac:ceto, el nivel mlnirno de 
concurrencia aacendió a 790 millones de yardaa cuadrad11, con lo que Mtxlco 
eatabll en la posición de convertirse en su So. abaltecedor. En el apartido 2.8 
Balanza de Pagoa y en el 2.9 Enlomo lntemaclon1l ae comenta méa ampliamente 
el deumpello de la industria textil mexicana en el mercado lntemacional. 

Con bue a lo anterior, ae puede concluir que en la cMcad1 de loa 80'a, el sector 
textil M vió afectado por la 1Huación económica del Pll•, lo que oca1ion6 una 
reducción en au PIB. No obatante, ae puede lellalar que en el periodo 1e 

rularon Inversiones impoitantea en maquln1ria y equipo. Eato 1e puede 
confirmar a travn de laa importaciones re1lizllda1 en 1980, 1982 y 1988, 111os en 
loa que M oblarvaron loa niveles mél altos. 

A diferencia de otros aectorea, la induatria cuenta con la mayorfa de 1u1 materia• 
primal de origen nacional; lin embargo, por diltoralonel p!Oducto de un mercado 
altlmente protegido, enfrentó problema• de lbaato y 1lza1 de precios que 
lfeclllban IU competitlvidld. 

El nivel de rnodemlzeci6n del Pirque industrial del sec:tor reaultl comp1111ble a 
nivel lntamlClonal, no obllante el acabldo 1e conatltuye en el princlPll cuello de 
botalla dado el nivel de atraao. 

Conviene aallalar, que otro problema serio de la induatrla fue la 1ubutllizacl6n de la 
maquinaria y equipo, lo cual elev6 el coato de capital y el'ect6 la procllldiVldacl. 
Allmllmo, la falta de cleurrollo de activoa intangiblll, como el dillllo, moda y 
canaln de cornerc1a1izaci limitaron la competitivldld del MCtor Y IU partic:ipaci6n 
en lol mtrClldol de aJCpOllaci6n. Aunldo a lo anterior, jlllV8llcl en la mayaria de 
lal ampf8UI la Olpnizllción de tipo famiffar, lo que hace al MCtor mél vulnerable 
a la compalllllCla externa. 
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2.3 Situación Actual 

2.3.1 Importancia del Sector Textil en la Economla. 

Como se indicó al inicio de este capitulo, el propósito de este apartado es 
presentar el estado que guarda el sector textil y su actu1I desempeno en la 
economla nacional y mercados de exportación. AlpeclOI que permltirin diltinguir 
las fortalezas y debilidades del sector para enfrentar no sólo la actual 
compentencla externa, sino 11 de 1u1 futurot IOCiol con la firma del TLC. 

En el periodo 1981-1991 11 contribución de la indultria textil mexicana al PIB ha 
pasado de 1.33% a 0.97%, promediando 1.2%. (Cuadro No. 8) Su particlpacl6n en 
la producci6n manufacturera ha declinado del 8.2% al 4. 3%. No obstante lo 
anterior, contlmla ocup1ndo el 4o. lug1r, superada l6lo por la1 Industrial 
11imentaria, bienes de capital y petroqulmic:a. 
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La tau de crecimiento del sector, desde 1981, ha sido err6tica, el promedio anual 
ha sido del orden del 1.5%, que resulta bajo, comperldo con el crecimiento del 
2. 7% del PIB y de la producción rminufacturera 3.4%, tambi6n promedio. (Cuadro 
No.6) 

La disminución de la relativa contribución de la Industria textil al PIB n1cional, es 
un fen6meno que puede aer observado en otroa p1laea; ain embargo, en estos 
úttlmos 1e tiene que fa efaaticidad del Ingreso de fa dermind1 por textllet ea menor 
a uno dldoa los incrementos en el ingreso per-ciptta. 

Un 1nlllilil de 111 fuentes g-l'ldoras de crecimiento del aector en M6xico, 
muestra que fa dermind1 doméstica ha sido fa detennlnante en su deaempeno, ya 
que fa exportación y fa sultitución de imporlacionel hin sido mlnin111. (Cuadro 
No. 7) 

--· ----·--·-
-... .. .. u .. •• t.I .. .... ,. 7.1 .. u .. ""º •• ... 
tl7D·• •• .. ... l2 •• .. . ,, 

tl10-74 .. .. , .. •• "·º " .. 
tl74·1' .. •tll ... 27 - .zo , .. 
tf77 ... .. ... •• 17 ... DI ·7.t 

----.--.. --.-·• 
Para incremenllr fa competitividad intemacional de la lndllltrla textil en Mtxico, 1e 

tiene que Pf01119dlar el uso de la oferta polencial ele lol lllllCICloa lntemaclonalel, 
lo que •to 1umentarfa fa contribución al crecimiento aconómlcO general. 
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En los llltimos anos, la vulnerabilidad del sector textil, se ha venido agudizando por 
la baja competitividad de sus productos a nivel nacional y externo. 

Con base a Indicadores Internacionales, se pueden observar los diferenciales de 
precios existentes entre productos de calidad similar, los cuales van desde un 50% 
hasta un 500%. 

El creciente contrabando no sólo es la expresión de una competencia desleal, sino 
de la preferencia del consumidor por productos de buena calidad y precios bajos. 

Asimismo, la baja competitividad del sector se refleja también en su reducida 
participación en las zonas libres y franjas fronterizas, asl como en su reducida 
incursión en los mercados de exportación. 

2.3.2 Estructura. 

El nllmero de establecimientos existentes en el sector asciende aproximadamente 
a 2,000, concentréndose el 70% en el Distrito Federal, Edo. de México y Puebla. 
(Cuadro No. 8). 

llTADO 

PUEILA 
DllTIUTO FEDERAL 
EDO. O! MUICO 
JALISCO 
TWCAlA 
HIDALGO 
COAHUILA 
VlRAC•UZ 
OUANA.IUATO 
NUIVOLEON 
QUElffTARO 
CHIAPAS 
DIJIWfQO 
CHIHUAHUA 
AOUAICALIENTEI 
MORt:LOI 
IAH lUll POTOSI 
MICHOACAfll 
OTROS 

TO rAL 

CUADtlONo.I 
tteOUITIUA TllTIL HllCANA 
OllTIUIUCION OIOOAAFICA 

llo.DIPLANTAI 

ALOODOM , ... f!IUIQU.ICAI 

"' " 
" • 
ID 

" 
"' 

" " 
. .. 
"' ... 
"' " " 
120 

" 

" 
" • 

1.~l 

FUENTE: IECOFI. D~tcel6n de la l~lf• QuÍTlica, de B•riet ele Con1umo Feto. 1tfl8 
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Esta configuración se encuentra ligada al proceso de industrlallzación seguido 
h11ta la primera mHad de la década de los 60's. En esta actividad predomina la 
pequella y mediana industria. La capacidad instalada alcanza las 460 mil toneladas 
en hilados, 349 mil en tejido plano y 237 mil en tejido de punto. (Cuadro 
No.9) 

CUADIONo.I ..,._nllA TUTL mllCMA 
MAQl.IMMl,t, l'ltODUCTIVA Y CAPACIDAD •TAUDAPOll lllMIA ·-ft AMA ...... fiM.-.. .......... -·-..,.,...,. ··- ... t .. .._ 3,530,604 •21.0SI ...... 31,531 32,107 

1llTUlllUDO ... ..... 
WIDCIPUM> ...... .. ... 
WIDCIDINml - ....... - ..... 37,llS ·- 111 1,174 
~átpndMMlro ..... tQl,118 
~ dt mldih>cMmelrc 1,0l7 tt,142 .,_.. 7,921 ""' - ..... l.1M - 1,0lt 21 ... 
T- 1,085 21,7&5 ,_ ..... .. .. 
T ...... 12,703 '°·"' "- un H,IM 

"""""' ... -
'"""-
FUENTE! IECOFI: tbcdtltGtnlrlldtlil~Qulmlclr ..... dlConluno. 

Por otra parte, a diferencia de olrol uctores, la Industria muestra una reducida 
dlpendencla externa, al observar attoa gredoa de lnlegl'llción de ln1umos 
nacionales. 

La forma de producci6n en la mayorta de IOI - mueso el dellrrollo de mia 
de dol proc:eaoa. SI bien, eata veraatilidad reeulla conveniente para alguna 
ac:tivldadea del aector, en otra1 lignifica una alta wllllrlbilldad con rwpecto al 
exlerlor. Tambi6n conviene aenalar que en la actualidad exlltln mil empresaa 
dedlcadal al hilado y tejido de 1int6tic:al o mezclaa, que de libra natul'lllel. 

Como generadora de fuentn de trabajo, Indudablemente ea una de la1 mil 
impoltanlel dentro de la actividad Industrial. En 1890 dl6 ocupac:i6n a 184 mil 
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personas en forma directa. Este número representa el 6.5% del personal ocupado 
en la industria manufacturera. (Cuadro No. 10) No obstante en el periodo 1981· 
1990 el sector dejó de dar empleo a 10 mil personas aproximadamente . 

............ _,,.,.. _ _ .. ...., .... ,. -·-- "" - - ... .. - - - - -
1 .• ~~Tc&ll 21.~o 21.CO ,..,, 21AIDO 21.!tdl 21,&GI 21111 .. 21.11812 ""'' ...... 
2..,....~lrlll -- ... ,. ""' ..... 2.'742 ""' .... .., .. 2,CU9 ..... '"'" 
J..,...o:a,..,.ill _, ... 

"" "" "" "" 1111 ... ... . .. "" .... 
_.,. .. " .. .. .. .. .. .. , 

70 .. 72 " 70 10 .. .. " 

·--
La lnve1116n en este eector ha sido tradicionalmente nacional. La partlclpacl6n 
extranjera se presenta en el sector fibrero y es minoritaria. La partlcipaci6n del 
estado en el HCtor con rapecto al conjunto fue marginal y su incursión tuvo como 
prop6aito el apoyar empresa• con dificultades económicas. 

Ahora bien, a pesar de la tradición de esta lnduatria y de su contribución a la 

economla, au baja competitividad obedece a problemas, algunoa de ellol 
gest6ndOle desde hace vario• attoa y otros promovkloa por la actual lituacl6n 
econ6mlca. 
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2.4 Cadena Productiva 

2.4.1 Materias Primas 

La producción mundial de fibras se triplicó entre 1950 y 1970 a una tasa anual 
promedio de 5.6%. Entre 1970 y 1980 la tasa de producción fue del 3%, 
eatanc4indoae a principios de los 80's. A finales de 1984 vuelve a recuperarse 
creciendo a una tasa del 10. 7%. 

La tendencia de la producción mundial de las diferentes fibras textiles muestra 
diferencias significativas en las tasas de crecimiento. Mientras que la producción 
de algodón creció muy poco, las slnt6ticas lo hicieron rapldamente como resultado 
de loa mayores cambios tecnológicos en la composición de la producción . 

En México se puede 1enalar que la producción de fibraa, salvo el caao de la lana, 
ha alelo auficlente para lb11tecer 1 la lndu1tria textil, sin embargo, la articulación 
de la cadena muestra una lnlldecuacla Interrelación, principalmente en la1 formas 
de suministro, calidad y precio. 

El consumo nKional de fibras bland11 entre 1982-1991, ha aldo err6tlco, no 
obstante 1e observa una tendencia creciente al pasar de 384,505 tona. a 507 ,982 
tona. en 1991, lo que 1ignilica un crecimiento anual promedio del 3.2%. La fibra de 
mayor consumo ea la de origen qulmlco 65.85%, seguida por el algodón con el 
32.97% y la lana con 1.58%, estructura similar a la ob1ervlda en loa pallel 
deurrolladoa. (Cuadro No. 11) 

83 



A...,. IA•-

11182 132,190 

tll83 tt8,8to 

t9&1 t30,470 

tll85 t43,DOO 

t9M t32,MO 

tll87 t49,800 

t988 tH,400 

tll89 t83,llOO 

t9llO tH,&ID 

t99t" tll8,980 

t992" 118,880 

CUADRO No.11 
INDUIT~IA T!XTIL MEXICANA 

CDNSUllD NACIONAL DI! FIBRAS BLANDAS 
1112·1•2 
CT-1 

" LANA " ·-· " ~ 

3<.56 8,658 t.73 244,1157 83.71 

32.61 4,699 t.3t 238,311 M.08 

3!.02 6,386 1.71 235,740 83.27 

32.74 9,t62 2.10 2114,834 85.t8 

34.49 8,9t9 t.50 245,049 83.7t 

34.36 6,085 uo 279,418 114.22 

37.00 5,902 t.29 262,!i05 8t.7t 

35.57 4,816 UM 293,404 83.49 

38.8t 5,110 t.to 287,780 62.t9 

32.97 8,502 1.28 334,500 85.85 

t7.94 4,738 t.28 303,389 80.llO 

FUENTE: CANAJNTEX. Momori1 E1lldll!Jcl. t993 

1v- "' TOTAi. 

38',!505 too 

357,820 too 

372,578 too 

438,7118 too 

38',628 too 

435,103 too 

457,807 too 

462,t20 too 

462,7t0 too 

507,982 too 

374,1185 too 

El conaumo perc6plta promedio pera el mismo periodo fue de 5.5 Kg. por habitante 
obM1N1ndo un mlixlmo de 6.1 Kg. en 1991 y un mlnlmo de 4.8 Kg en 1983. 
(Cuadro No. 12) 
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-llft.,.......,. 

~ ... , . 
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En el cuadro No. 13 se puede observar la posición de M6xlco con respecto a un 
grupo de palsn seleccionados. En ese ano, el consumo per-ciplta de fibras del 
pala ee encontnlba por abajo de los industrializados e incluso de algunos, cuyo 
deHrrollo es similar al nuestro, como es el caso de Venezuela, Bra1il, Egipto y 
Colombia. 

2.4.1.1 Algodón 

CUAllllO No.11 
,_llmUI 

--.C.\l'ITA 
tllS 

,~,,,,-) 

Ellldo• Unido• 
~ 
-Oa:illllllal ---,_ -El!llfta 
~ 
Múleo -llrllll fllplo 
~ -Cllino -

24.5 
:zo.s 
:za.o 
11.7 
11.0 
17.0 
15.1 
1U 
u 
7.0 
4.1 
1.1 
u 
1.2 
a.o 
u 
u 
2.2 

M6xlco como productor tradicional de algodón, no cuenta con una llltallgil que te 
pennlta COlllOlldlr la producci6n y comercilliuci6n de la libra y tnlllel de llgod6n 
a nivel nacional e intemlCionll. 

A manera ilustrativa, se puede Hlllllr 11 tendencil de 11 producción de algocl6n en 
el periodo 1975-1992. Ella ha llclnzado nivelel auperiollt a 300,000 tonelldll, 
ob19nl6ndole 11cifrareconlenelciclo1977-1978 al.., de 372,140 tonelldn. A 
partir de ... afio empezó a d8lcender il producci6n, aunque de manara errttlcl, 
Pllrl atcanar en el ciclo 1991-1992111180,840 tonet.dal. (Cl!Hro No. 14) 
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La exportación muestra un comportamiento similar al de la producción, es errática 
y con tendencia a la baja. Las exportaciones más altas se ubican entre 1977 -1982 
y 1983-1985. (Cuadro No. 14) 

<:ICLO 

197511971 
11m1119n 
19nt1971 
197111979 
197il1MO 
1111Q111111 
11111/11112 
11112111113 
11113111114 
1-11115 
111111• 
111111117 
1•111• 
111111• 
191111MO 
1111G11H1 
1H1/1912° 

·~ 

CUADllO No. 14 
CONSUllO DI! ALOOOON A NIVEL PLANTA 

1111·1H1 
IT-1 

·- ,_.vn,A..._ -

208,1!10 1,125 142,508 
238.210 40 130,117 
372,140 423 191,811 
354,200 611 211,508 
381,400 17 119,171 
350,715 351 171.220 
313,310 325 111.315 
112,820 11,155 
211it,t.a 1,100 100,110 
273,050 128,820 
210,780 16,050 13,800 
138,830 24,640 45,115 
223,080 9,900 75,llOO 
308,440 1.510 122,100 
117,420 31,020 41,200 
m,100 43,340 50,800 
180,640 41,140 55,000 

FUENTE: INEGI. "Lal-dllV-onll61ic:o, 1970-1812".Agoltodo 1114. 
CAllAINTEX, - E-lllicl 1H3. 

-NACIONAL 

112,375 
151.215 
132,llO 
111.110 
130,470 
143,000 
132,lllO 
149.1100 
119,400 
113,IOO 
1H,IMO 
1M,lllJO 

El dellrrollo del llCtor ha respondido más a ftuctuaclones co~unturales que a una 
estrategia definida, entre loa factores que han dl1to11ionado su crecimiento ae 
tienen problema de cllailiclclón del algodón, diferencia• del precio nacional frente 
al lnlemlclonal; costos elevados de 1lm1cenamlento; la calld1d de 111 fibraa; 11 
tendencil de 11 mod1; y, la polltica agrlcoll del momento. FICtorn 
lnaullcientemanla astudildos y con posibilidades de control. 

En otros pal181, 111111 1ctividadas son consideradas como una fuente impoltllnte 
de inglllOS dados 1us efectos muttlplicadores. En ellos exilte un1 estrategia 
orientad• a optimiZlr la utillz1ción de sus recursos. 
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2.4.1.2 Fibras Slnt61icas 

Este subsector se encuentra integrado por s61o 9 productores y ha sido 
marcadamente dinémlco, lo que se puede apreciar en los incrementos de 
capacidad productiva, niveles de producción y exportaci6n. 

En el cuadro No. 15 se puede observar el rápido crecimiento de la produi:ci6n de 
fibras slnt6ticas. El acrllico y el poli6ster fibra corta, en particular, han estado 
creciendo a ritmos elevados del 8% promedio anual, respectivamente, debido al 
incremento de la capacidad productiva . 
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A nivel internlclonal el poll6ster fibra corta y el acrlllco, tambl6n han experimentado 
Cl8Cimilntol importanllll, IObre todo el primero a nivel mundial. 

A manera de resumen, se puede Mllalar que 181 principales plantas de acrllico son 
modemal, de escala adecUada y cuentan con una ellVada produc:tMdad. En el 
caso del poliMtaf, su hllaturatextrusi6n 19quieren de modemiZaci6n y del aumento 
de la escala de las Unen de pollmarizaci6n en el mediano y largo plazos. 
Reepecto al nylon se puede sellalar que su posk:l6n • competitiva, sin embargo, 
se podria mejorar con llneas de hilatura de alta velocidad. 
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La posición del sector fibrero nacional es en general competitiva a nivel 
internacional y juega un papel critico en el desarrollo del sector textiVconfección: 
sus productos, la calidad y sus precios tienen gran influencia sobre los pasos 
subsecuentes en la cadena textil. 

Las fibras producidas son adecuadas en general para los usos de la industria textil 
y las que no se producen pueden ser importadas sin ninguna restricción. 

No obstante lo anterior, la utilización de capacidad del subsector de fibras ha sido 
relativamente baja en general, aunque algunos productores alcanzan niveles 
elevados, como es el caso del acrílico. La utilización de capacidad en nylon y 
filamento de poli6tter fue de alrededor de 70 a 75% en 1992. Esto compara con los 

niveles del 80% en los Estados Unidos. La baja utilización de capacidad se ha 
debido a la estabilizacl6n en el consumo nacional de fibras en tos linlmos allol, lo 
que ha llevado 11 subsector a un esfuerzo de exportación exitoso. 

El nivel de exportaciones de fibras aint6ticaa pasó de montos mlnil'llOI a 
algnmc.tivos en el periodo 1982-1991. En este periodo representaron el 59% del 
v1lor de las exportaciones del sector textil. 

Hlatoricllmente los precios nacion1lel de las fibras han sido superiores en M6xico 
que en otros p11lte1. Sin embargo, con la apertura el diferencial de precios 
exiatenta con respecto al mercado internacional ha venido disminuyendo. 

2.4.1.3 Lana 

La produc:clón nacional de la llna es insuficiente p11ra lllifacer las neoesidadet de 
la indUltril, teni6ndose que importar el 60% de su consumo. L11 posibilidades de 
illCl9lllellllr la oferta en el medllno y largo plazos son mlnimll dad• las 
necetldades del sector. (Cuadro No. 16) 
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CUADllONt.tl 
__ ,..,.. __ 

CONIU9Q MQOUI.. DI LANA L9IA 
1m-11N 
IT-1 

COMVTO ... ... ... ·- ·- ... •• ·- ·- .... ..... 
CONSUMO NACIONAL 

"''-'- 11,151 º" ..... 9,182 8,llti 8,ot11 5,ll02 4.118 5,110 ..... nd 

PNODUCClON NACIONAL ........ 4,53' 11.235 5,741 8,t!l3 8.222 7.111 5,700 4,000 5.1174 .... nd ·-Enl.nl~ ..... 2.351 .... 3,121 2,IOO ..... ..... ..... 2,341 2,415 nd 

WOJITACKJN .......... 2,151 t.243 2,147 . ... 1,108 1,357 "' "' t,031 1,121 '·º" ........ U71 ..... 2,171 ..... '·"' 2.037 ..... 3,1172 2,:117 ..... 2,559 
,_ 
En .... ._ UH 1,100 '·"' ..... 2,313 , .... ..... 2.871 1,711 ..... 1.111 

Lll mayorl1 de ll lln1 1e importa de Au11r11111 en fo11111 de lln1 1uci1, 6111 1e l1v1 
y 1e petn1 en M6xico, por 1111qullldom lndependlentel y el coato de 81111 
oper9Cionea 81 competilivo. 

Eall 11tulci6n h• pennltido que el MCtor linero teng1 lccelO 1 111 mejorel fibr11 
del mundo. Sin emblrgo, 11 filia de modemlllci6n en 1lgu1101 de loa 1egmentoa 
del Plftlue lndualrill y 11 reducidl veiutllidld de loa lejldOI hin lfeclldo IU 

competitivldld tinto en el mefCldo llldonll como lntemlCionll. 

2.4.1.4 Otroa ln1umoa 

Finllmente, 11 lndu1lril requiere de otroa Insumos, como son los color1nte1 y 
produc:toa 1uxUllrea. En nueatro Plfl 11 mall e1lldld de 8ltol Insumos Incide 
negltivlm&nle en el aclbldo del plOC8IO textil. 

Alpecto que reaulll dificil de ju1tlfiClr, por trltlfl8 de un l4ldor donde 11 
producción muealnl un1 marcid• depenclencil externa, IObnt todo en 111 111181. 
Alimilmo, conviene mencionar que la m1nuflctur1deeatoainsumosenel1>111. 
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responden en buena medida a prácticas que se derivan de la alta concentración en 
la oferta mundial de especialidades. 

2.5 Desarrollo Tecnológico 

A nivel mundial la industria textil ha sido una de las pioneras en el proceso de 
indu1triallzación, constituyendo la tecnologla uno de los factores determinantes 
para la configuración del marco lntemacionai de la producción textil, asl como en el 
desarrollo de nuevos insumos. 

Actualmente, el avance tecnológico se ha dirigido a promover el uso Intensivo de 
capillll; a incremeni.r la velocidad de las máquinas; a Integrar diferentes procesos 
en una sola operación; a inducir cambio• en la producción de insumos; a incorporar 
al aector al campo de la automatización y la electrónica; y al desarrollo de 
lnt.ngibles. 

Hasta el momento, el acceso de la industria nacional al avance tecnológico 
mundial en inaumos y bienes de capillll se encuentra caracterizado 
fundament.lmente por 1u importación y, en menor medida por el licenciamiento de 
marca1, p1tentes y a1i1tencia t6cnica. 

Al igual que en otros aectorea, la11portaclones de la industria textil e ln1tltuciones 
exilllntll, al campo de la investigación y de11rrollo tecnológico son 1Jmillld11, 
obedeciendo esi. 11tuación, principalmente, a la falta de una politlca tecnológica 
especifica, a la velocidad de la Innovación a nivel mundial y a 111 facilidades para 
la Jmportaclón. 

La• poeibilldadea de algunos pal18S para incorporarse al desarrollo tecnológico 
textil a nivel mundial es mlnimo, M6xico por su tradición textilera y recul'IOI toclavla 
tiene oportunidad; sin embargo, su incorporación est.rá en función del pllr6n 
Mlectivo de desarrollo que ae adopte para coordinar loa recuraos exiltentes en el 
pala y articular loa agentes económicos, fund1ment.lmente en 111 vertientes de 
calidad, productividad y comercio exterior. 
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2.6 Parque Industrial 

Uno de los factores de la producción que muestra una mayor sensibilidad es el 
parque lndu1trial. En algunas de las actividades del sector existen ln1talaciones 
modernas, en otras el atraso es su principal caracterlstlca, como es el caso del 
acabado, lo cual resta eficiencia al conjunto. 

Lo mismo se puede sellalar a nivel planta, la operación combinada de maquinaria 
antigua y moderna o de tipos y marcas diferentes, llene como consecuencia, 
reducciones en la productividad e Inciden negativamente en su nivel de 
competitividad. En la actualidad, el 50% del parque industrial llene una edad que 
fluctúa entre los 15 y 30 anos. (Cuadro No. 17) 

-
HIAl\llA ---~ .. ~ 
~ .. ....,. -·---· -----·--·-... -

C&AAMDNa.U --........ ~MTIUDIPORMIXUO -·--- - - - -
UU.111 u21.m 1.M41'9 ··- ... ,. ...... ,, ... tCD .... ,., 3.UO,llM ....... ...... ,.,,, .. ... .... ...,., - .., ... ... "' 

41Ull ... ..... ... ... 45,111 

,.,,, 29.412 2tM7 ,. .. , ..... 
4.411 •.•1 '·"" .... ..... ... '" "' ... , . 
Uf1 ... ..... ttlt ... ... '·"' 1.m 7,WI . ... 
4,112 .... ...,, ..... •a• .. .., .... .... . ... ..... ..... . ... '·'"' . ... ..... .... ... .... 11.'74 

""' 12.Jill 12,451 ,,,.. .... 
3.Cll7 3,t• J.417 .... .... 
"' ... '" '" 

- -
lMl.1'• ·-1.111,712 1.110,ttl ..... 48.711 .. ... 

45.011 .... , 
..... • •• •.•t ..... 

•• •• 
1,171 ... ,. ..., .... .... •.GI 
t,m l,ttl . .. , t,1117 

tlGI .... ..... 11,117 .,,, 3,117 

"' "' 

Por otra parte, la reconvenl6n de la industria textil en lol pafan desarrolladoa ha 
provocado el delpfazamlento de maquinaria y equipo utado, lo cual representa un 
~o para au impoltaci6n dado el difentncial de pl8dol. 

E1to y la actual lituaci6n econ6mica han propiciado un amblente para impoltar 
maquinaria y equipo ul8do, lo que en 1lguno1 seetcns resulta ventajolo por no 
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existir un avance tecnológico significativo, pero en otros representa retrasar la 
modernización y cancelar las posibilidades de articulación con el exterior. 

En este contexto se hace necesario revisar los objetivos y mecanismos de la 
polltica existente, a efecto de asegurar la adecuada modernización del parque 
Industrial y estar en posición de competir tanto a nivel nacional como Internacional. 

2.6.1 Proceso Algodonero. 

Hilatura.- Cuenta con alrededor de 3.5 millones de husos, la edad del equipo 
fluchla entnt 15 y 20 anos semejante al de los principales paises competidores. 
(Cuadro No. 17). En el periodo 1965-1991, la inversión creció, salvo el último ano. 
Lo que puede significar que el sector ha estado actualizando su parque indu1trilll. 
(Cuadro No.16) 
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--· _,...._ 
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... ... 
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Otro aspecto que habrla que h1eer notar ea la diferencia de tamano de las plantn 
en M6xico con mpecto a las europeas o norteamericana. La planta promedio en 
el pala ea de 7 mu hulOI, 111roxlmadamente la mitad del promedio europeo y la 
quinta del nortelmericano. Los fabricantes de maquinaria 1ugielen que 15 mil 
h~ ea la escala mlnima económica, tam1nos menores provocan deleconomlaa. 
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La posición competitiva de este segmento se encuentra detennlnada por la 
posición de costo, por tratarse de productos muy poco diferenciados. Su 
competitividad es regular si se compara con los paises industrializados y baja con 
respecto al Sudeste Asiétlco. (23) 

Esta situación es propiciada por la baja utilización de la capacidad Instalada. 
Conviene sellalar que el cambio tecnológico en la hilatura, se caracteriza por un 
uso Intensivo de capital, lo cual demanda maximizar su operación. 

En M6xlco, el equipo opera aproximadamente 5 mil horas por ano en 
comparación con Corea, en donde se trab1j1 IM• de 8 mil horas, es decir 
contlnu1mente. Una estimación muestra que si el equipo mexicano operara tan 
lntenaamente como el coreano, los coitos se reduclrf1n en un orden del 20%. (24) 

La calidad del producto tambl6n lfec:ta su competitividad. La fllta de estind1res 
de calidad Impide establecer el precio justo con respecto a la calidad requerida del 
hilo. 

Tejido.- El pirque lndualrill lnatalado consta de 45 000 tel1res. (Cuadro No. 17) y 
compara flvorablemente en modemldad a nivel lntamaclonal. Sobre et p1rtlcular, 
1e puede lellalar que 1e encuentra en et punto medio entre p1laes en deaarrollo 
como Core1, Bralil y Turqul1 y la de p1laes indualrillizadot como loa Elladoa 
Unldoa. 

La escala, en 16nnlnoa de telares, de la planta en M6xlco p1rece ldecuad1, ym que 
1u dilllibucl6n es 1imllar a la de Italia y E1p111a.(25) Al Igual que et p!OCllO 

~. la utlllzacl6n de la capacidad ha alelo baja tradicionalmente. 

En M6xlco 1e trabajan l6lo 4,000 horaa por allo y en Corea et equipo opera 7,000 
horas. Los COllOS de tran1fonnacl6n se reduclrlan en un 30% y se aproxlmarfan al 
6xlto exportador coreano. (28) 

23) -~Oloup. y ..... T ........... !W p.'1. 
24)-.,p.43. 
25) -.p.5! . • ,-.,,.55. 
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2.6.2 Proceso Lanero. 

Hilatura Peinada.- La maquinaria existente es practicamente moderna debido a las 
inversiones que se realizaron a principios de los 60's. La mayoria de las plantas es 
de !amano económico, por lo que se le puede calificar de competitiva. 

Las materias primas son competitivas, la lana es importada casi en su totalid8d, a 
precios intemacionales. Los precios del acrilico, la fibra que domina el consumo en 
el sector hin sido 1imil1rea a los niveles internacionales y la calid8d es buena. 

La utilizecion de la capacidad instal8d1 ha venido ceyendo debido a la bej1 del 
mercado naclon11. El patrón de utilización de la capacidad en M6xlco es muy 
vari8da, algunas empresas trabajan 4 tumos y otras dos o menos. 

El nivel de productividad de la maquinaria es bajo, dldo su nivel de utilización, la 
producclón por huso y hora en Mexico es de alrededor de 20 gr. comp1rad1 con 50 
gr. en lngllterra. 

Hilatura C1rdld1.- Los husos del 70% de las plantea llenen una ed8d promedio 
superior 1 loa 10 ellos. El nivel de utilización es b1jo, 1proximld1mente de dos 
tumos en loa llltimoa ellos. 

Tljedurla.- El equipo inatelado en M6xico es en general reciente y de tecnologl1 
rnodlml, el 70% de los telares son sin lanzadera, lo que corresponde 11 85% de la 
capecklld ln1t111d1. 

Elll proporción ea muy 1111 a nivel intemaclon1I, en lngl1terra loa teleras lln 
llnzldenl nspreaenten 50% del mlmero inatalldo y 72% de 1u ClplCklld. Los 
teleras inalllldos en Mtxico se encuentran en plantas de tamallo econ6mico, lo 
que equiv1le 1 una infraestructura competitiva. (27) 

LI utilizlclón de 11 capacidad ha ob181Vldo una fuerte bija en 101 últimos ellos, 
6atl puó de 7 ,400 ha.fallo en 1980 a 5,450 ha.fallo en 1989. 

El problem1 més importente de este segmento ea su relativa baja utilizlc:ión de 
capecklld. Con un mercado nacion1I de poco Cleclmlento, la exporllclón ae 
constituye en un1 11temativa obligld1 para d1rle un mejor uso y 1lcanzer un1 
meyor competitividad. 

21)-.. p.115. 
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Tejido de Punto.- Es una segmento marcadamente fragmentado y C1racterizldo 
mundialmente por pequenaa empresas informales y familiares. El parque Industrial 
es relativamente moderno y compara favorablemete a nivel lntemlCional. Sin 
embargo, es altamente sensible a loa cambios de moda, por lo cual resulta 
importante reaccionar en forma inmediata, con Inversiones en el equipo m61 
adecuado. 

La estructura fragmentada es ventajosa desde el punto de vista de costos de 
producción, ,ademlls de permitir un alto grado de flexibilidad para hlC:elle frente a la 
estacionalidad y a los C1mbloa de moda. 

La productividad del sector se ve 1fectada por la C1lidad del hilo, lo que 
frecuentemente obliga a reducir la velocidad de laa maquln11 hasta en un 40%. 
Esta litulCl6n reduce las poalbllidadea de entrega del productor en loa momentos 
de auge dada la aenalbllldad de laa prendaa de punto a las eataclonea y moda. 

El comercio exterior de tejido de punto ea mlnimo. Sin emb1rgo, el de 1rtlculoa 
confeccionados 81 amplio y dlnimlco. La particlpaci6n del sector mexicano en loa 
merCldoa de exportacl6n es mlnlmo, la Industria de prenda y maqulladora ha alelo 
mlla agresiva. 

2.8.3 Acabado 

El 1C1bado 81 un factor detennlnante en la Cllidad del producto, MI tela o 
confección y allade un valor agregado impoltante. El IClbado ea el etlab6n mlla 
debU de la cadena textil mexicana. Loa princlpaln problema ae identillcan en el 
parque Industrial, tecnologla de proceso y la 81lructura del aec:tor. 

Relpecto al parque lndUllrial, ae puede aellalar que au lllltiglledad 81 
aproxlrnadamenle de 25 alloa, ulvo en el caso de eetampado que ea de 15 alloa. 
La antlglledad constituye un problema, ya que loa principalea cambloa tlenol6glcol 
que 1e han dado a nivel mundial, 1e han raglsndo pnlCiumenle en este 
aagmento. Loa factorn que han propiciado 8lla evolución son el tejido de telas 
anchas, 180 cm .. que generan menoa deapenllcioa al c:ollarae y a au demanda en 
los mercadoa lntemaclon1lea. 
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El equipo de acabado en México procesa como promedio tela de alrededor de 100 
cm. de ancho, limitando sus posibilidades de exportación, sólo el 20% de la 
capacidad de acabado procesa telas de anchos Iguales o superiores a la norma de 
loa principales mercados Internacionales. 

otro cambio Importante en la tecnologla de acabado se encuentra en el tenido. 
Por la antigüedad de este equipo en México se puede apreciar que su penetración 
es lenta. Las lineas de tenido continuo representan el 6% de la capacidad ln1talada 
frente al 32% en los Estados Unidos y 60% en Alemania. 

En cuanto al estampado se puede mencionar que la base ln1talada es comparable 
a nivel Internacional, en cuanto a modernidad y elección tecnológica. La t6cnlca de 
cuadro rotativo ha tenido una amplia aceptación a nivel mundial y en M6xlco ae 
encuentra 11imllada de manera adecuada. 

Sin embargo, habrla que anotar que su capacidad como porcentaje de la 
produccl6n de tela en crudo, es de sólo el 20% frente a 35% de loa E11adoa 
Unldoa. Con baae a estos datos se puede Inferir la necesidad de Incrementar la 
ClfMICldad para atender tanto el mercado nacional como el de exportación. 

El llC8bado y aecldo final, requieren de modernlaclón, ya que su edad fluctúll 
entre loa 25 y 30 anos. Su actualización promoverla una reducción en el dano 
mec6nlco de la1 tela• y la inejora en la apariencia, asl como ahorroa de energla e 
lnaumoa. 

En relaci6n al mercerindo es de destacar que sólo el 40% de la1 planta• que 
proceun telaa de algodón y 1u1 mezclas tienen equipo de mercerizado, mientra• 
que en lol E11adoa Unidos y la CEE practlcamente en todas, la tienen integrada a 
au infrMllructUra. 

Ea un proceso aplicado a tejidos de algodón y 1u1 mezclaa, 1u prop6alto es 
mejorar la calidad del producto en cuanto a su reailtencia, pre.ncogldo y 
ablon:l6n del tinte. Por otra parte, conviene obaervar que n muy dificil vender 
artlculoa de algodón sin mercerizar en loa mercados Internacionales. 

Finalmente se puede senalar, en términos generalel, que la estructura del 
aegmento de acabado a nivel de Integración es atto, sólo el 20% de la caplcidad 
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se encuentra entre maquiladores, que es bajo al comparar este porcentaje con 
Europa que es del orden del 50%. 

Esta estructura genera una utilización en las plantas Integradas del 75% y en las 
de los maquiladores del 95%, por lo que en el caso de los primeros puede tener un 
efecto significativo en los costos y en la elección tecnol6glca. 

2.7 Relación Contractual y Capacitación 

El futuro desarrollo de la Industria textil, estará en función tambl6n de una nueva 
relación contractual. Las condiciones de trabajo, las hora• efectivamente 
laborad11, los niveles de auaentiamo, las formas de trabajo establecida• en las 
diferenlel actividades del ramo, son algunos aapec:tos que Inciden en la baja 
productividad de algunos de los segmentos del sector. Ante attuaclones similares, 
en otros palMS se han promovido reformas para adecuar la estructura laboral a las 
necesidades de modernización del aparato productivo. 

l.111 relaciones contractuales en M6xlco se encuentran regulada• mediante tos 
Contratos Ley, Instrumentos que poseen caracterl1ticli1 propia• de acuerdo con su 
sistema de trabajo, 1us tabuladores de ularioa y prestaciones y al grado de 
modernidad de ta industria. 

No obltante nta1 prevl1ionn, la apllcacl6n de ntos sistemas se han venido 
dlsto11lon1ndo a travH del tiempo, h11ta convertirse en motivo de negociaci6n la 
fijación de un tiempo o la 11lgnlci6n del número de unldadn de producción. 
Conviene enmarcar que lol viclol generados no pueden Imputarse IOlo a los 
sindlcltol y trabajadores, sino tambl6n a lol propios empresarios. Lll fina de 
actuallzaci6n y la rigidez obaeNada en la concelllci6n y aplic:aci6n de los 
Contratoa Ley ha deteriorado la relación obrero-patron1t y lfectado negatlv1mente 
la productividad de la pl1nta lndu1tr1at. 

Lll obseN1ción a tr1v6s del tiempo de ntos fenómenos, lleva al convencimiento 
de que lol problemas tienen ta mayorta de las veces 1u origen, en la fina de 
conocimiento generalizado de los sistemas o en la ausencia de una evaluacl6n de 
tos mlsmoa, to cual provoca una actttud defensiva o de rechazo entre las partes. 
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Otro aspecto que se ha venido reflejando en estos esquemas, son los textos de los 
contratos Ley, los cuales son extensos, repetitivos y carentes de una ordenación 
lógica dada su antigüedad y a las muttiples revisiones y modificaciones que se han 
llevado a cabo. 

Esta 1ituacl6n impide conauttarios o aplicarlos correctamente cuando no se cuenta 
con el conocimiento adecuado, ademlis han tendido a generar rigidecel en los 
sistemas de contratación, impidiendo con ello un mejor margen de flexibilidad en la 
estructura lnduatrial. 

El esfuerzo de modernizar las relaciones contractuales en el sector es 
lndlapenaable, lo cual Implica como premisa fundamental su revisión y ajuste, 
considerando el entorno Internacional y la situación económica y social del pala. 

Por otra parte, el predominio de esquemas fonnalea escolarizados en la 
capacitación para el trabajo y la Ineficacia de mecanl1mos para hacer cumplir la 
legillaci6n en la materia, han sido entre otros, detennlnantes en la falta de una 
estructura de oferta de recursos humanos acorde a la1 necesidades de la lndu1tria. 

La lndu1tria atiende 1u1 necesidades de capacitacl6n de diferentes fonnas. En 
algunos caaos las grandes empreaa1 cuentan con lireas de capacitación, otrat 
recurren a despachos o ln1tltuclone1, cuyo giro es Impartir curaos para capacitar y 
mejorar la productividad del trabajador. 

Por otra parte, la lndu1tri1 ha establecido, vla sus Clim1ra1, ln1titucion81 que 
ofrecen 181Vic:k>I en materia de capacltlcl6n a nlvelea t6cnlcos. Sin embargo, se 
puede aellalar que 1u actividad, aunque importante, es poco 1ignlficatiy1 
comparada con el número de empreaas y trabajadores. 

Lo milmo puede sellalarse, sobre las instituciones a nivel licenciatura, e1 

Inconcebible que ante 11 magnitud del sector textil, sólo existan dos escuefl• 1 
nivel superior en el pala. 

2.8 Balanza de P1gos 

La Importancia de la Industria textil como generadora de diviaas ha sido reducida 
en 111 dos últimas d~a1, resultado de su d6bll dellrrollo exportldor y de 
aquellos segmentos que estén siendo atendidos principalmente por Importaciones. 
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En la última d6cada, el sector ha registrado un conttante d6ficlt comercial, 
creclendo en fonna importante en el periodo 1988-1992. (Cuadro No. 19) 
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En la d6clda de los 70'1 v principios de los 80'1 el d6ficlt lo generaba 
fund1menlllmente la impollacl6n de 1111quinaria v equipo, que no se producen en 
el p1l1. (Cuadro No. 20) 

99 



-· ----- • • • • • • • • --- • 
... .,... - ... .. 1•• - 1a1 - m1 UR1 uv .... - -..., 7$15 1\80 ~" Ul1 :u111 .. ,.. -noo -._ ... ,. ... - 1\1113 ..., 2U•7 -· _, -...., - ... ,.., ,.,.,atctrtm ·- -U13 ~-

., .. -... ... --1 --..... _ .... ..... !1910 .., 
'"'" -· - -1 ----....... _ 

1811 .. .. ... ., ,,., • • .. \Sii ---.. ., .. _ -... -... .... R ... ... """' 17,1.1:1 -· .... -· - 7 ... - •1 .... Gii .... -- ... - .... -· - ... ,,_ -M'll: ...... .,... --- -- 1111• "'"' 1•1 \llL2 -.... .,_ -- -°" ...... -- .... - 7.1112 -. .,.. .... - --· .,.., ... 1 ...., -· - ''"''" .... _, "' .. -_ .. -..... moa """' .... . ... .... ---- fCI - fCI fCI fCI llll7D 117SD --.... :rao --· fCI - -..... moa ....... -· """" 1112111 . .. -'17111/J .,. •. 
TOTAL -_, ..... -1 '"""' ..... -111"1 ..,. -- -· 

Ea a p1rtir de 1984 cuando se empiezan a elevar las Importaciones de productos 
textillll, dado el proceao de liberalización e incluso llegan a superar de manera 
importante la• adquisiciones de maquinaria y equipo textil. (Cuadro No. 20) 

Por 1u parte, 111 exportaciones en el periodo 1981-1992 han mostrado una 
tendencia aacendente, salvo 1985-1988, 11 pasar de 74,940.1 mlllll de dólant1 en 
1981a427,207.2 miles de doléraa en 1992. (Cuadro No. 21) 
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Sin emb1rgo, el monto no es representativo al comp1111rll1 con el nlCional y 
manufacturero exportldo. (Culldro No 19) Ademú de que 11 exportlclón ae 
reduce 1 un número minimo de productoa y de emp19111, Siendo 11• princiP1lel 
exportldo1111 111 dedicld11 1 la producción de fib111 1int6tic:l1 y en menor medida 
1lgu1111 de 11god6n. 

En 11 mayorf1 de los cnoa, 11 concurrencia a loa merclldol de exportaci6n hll alelo 
eepcridlca, sobre la bise de excedentea de producción, lo cual d1"8 11 imagen del 
aactor 1 nivel intemacion1I. 

La debilldlld del aec:tor exportador ea maniliesta y au c:onflgurdn fue delenninad1 
por el marcado proteccioniamo; la exiatencia de una pllnta induatrlal orientad• 11 
mercldo intemo; la falll de eapeclalizaclón; el bljo valor 19regado de loa 
productoa; los dlferencialel de preciol; y, la ausencia de una ldecuada eatructu11 
de comercio exterior. 

Por Oll'I parte, conviene mencionar que la falta de competitividad del aec:tor y su 
limitad• participación en loa mercadoa, ~ 1 11 poca lmportancil que ae 
otorga 11 desarrollo de lntanglblel, 111 corno de la falta de elabonlción de 
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diagnósticos de los diferentes mercados externos y sus perspectivas en el corto 
plazo. En el pals un número reducido de empresas cuenta con llreas de control de 
calidad y diseno. A lo anterior se debe agregar que la organización de la mayorla 
de laa empresas se realiza bajo un enfoque tradicional de tipo familiar y no en el 
marco de la administración modema. 

2.9 Enlomo lntemacional 

Por d6cadas el sector textil mundial, ha venido enfrentando problemas de carllcter 
estructural. Su origen se encuentra principalmente en las caracterlsticas de las 
industrias dom6aticas, determinadas por la tecnologla, el desarrollo de nuevas 
fibras y a la sHuación laboral prevaleciente en los mismos. 

A lo anterior, habrla que sumar las Implicaciones de carllcter social, económico y 
ultimamente de naturaleza polltlca, que en conjunto convierten a este uctor en un 
ente mlls suceptlble para aparentar o exagerar dlatoralonea en sus mercados ante 
la importación de productos textiles; y asl promover el establecimiento de barreras 
al comercio exterior. 

Al respecto, se puede considerar a la d6cada de los 50'a como el periodo de inicio 
de pugna entre loa paises desarrollados y loa en vla de desarrollo. A efecto de 
supenir sus diferencias inician procesos de negociación que se concretan en 
distintos acuerdos, primero entre Estados Unidos y Japón y posteriormente la gran 
Bretalla con loa paises del Commonwealth, los cuales se constituyen en el 
antecedente y conducen al establecimiento del "Acuerdo Relativo al Comercio 
Internacional de Textiles", comunmente referido como el Acuerdo Multifibraa o 
AMF. 

Con el AMF se ha pretendido expandir el comercio via una liberación progresiva 
del mercado de textiles; asegurar el desarrollo ordenado y equHatlvo del mismo; 
evHar lol efectos desorganizadores en los distintos mercados y ramas de 
producci6n; 111 como fomentar el desarrollo económico y social de los paises 
subdesarrollados. 

En la actualidad se llene 43 signatarios del AMF que representan a 54 paises y su 
comercio equivale al 48% del comercio mundial de textiles y de prendas de vestir, 
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el 52% restante se lleva a cabo entre paises fuera del Acuerdo, asl como entre 
estos y no signatarios. 

Pese a los esfuerzos de caracter internacional para alcanzar los objetivos 
establecidos, en el fondo su existencia esté orientada a contrarrestar la constante 
presión de los paises industrializados para continuar fortaleciendo la protección de 
SUI mercados. 

En la última extensión, los paises en desarrollo con tal de no perder sus poeiciones 
en los mercados de los industrializados, aceptaron la inCOlpOraclón de mayores 
reatrlcclonea en lugar de iniciar su desmantelamiento. 

Por lo que se puede sellalar, que el actual mercado mundial de teldiles se 
encuentra caracterizado por un marcado protecclonilmo; donde 111 restricciones 
cuanm.tiva1J son el principal Instrumento. 

Dentro de este marco proteccionlata, los paises deurrollldos Iniciaron procesos 
de reconversión del sector textil, lo cual les ha permitido constituir, nuevamente, a 
su industria en una actividad eficiente y por tanto capaz de resistir la competencia 
Internacional. 

Por otra parte, conviene resaltar la posición de los pal1e1 del Sudeste All6tico, los 

cuales a nivel mundial han provocado una especlal atención en virtud del lipldo 
desarrollo de su sector telrtil y de prendas de vestir, ul como por su dintmlca 
participación en los mercados de exportaclón. 

Su dealacada poelción 1e debe fundamentalmente al bljo cotto de produc:clón, a 
1u1 agresivos slatemal de comercialización; a su amplio y moderno parque 
industtlll, asl como a sus niveles de productividad. 

En cuanto a la posición de los pal1e1 subdesarrollados, se puede Mllalar que IU 

Infraestructura muestra marcadas diferencias, In cuales se encuentran 
determlnad11 por el nivel de dnarrollo del pals, la magnitud del sedo! y su 
modemizlclón, productividad, tipo v calidad del producto. 

El comercio de telrtiles entre pallH subdesarrolladol es mlnlmo, sin embargo 
muestra una tasa de crecimiento elevada. El mayor ftujo proviene del Sudeste 
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Asiétlco representando el 50% del total. La exportación de América Latina dentro 
del conjunto ha sido la de menor importancia. 

Ante este panorama, la posibilidad de concurrencia de México al mercado 
internacional, quedaré sujeta al desarrollo de un patrón selectivo y especializado 
de comercio exterior. 

2.9.1 Convenios Bilaterales México - Estados Unidos en Materia de Textiles. 

Dentro del marco de los principios y normas del Acuerdo Multifibra1, México 
celebró convenios con E1tados Unidos y la Comunidad Económica Europea, 11to1 
últimoa no se comentarén en este trabajo dada la orientación del milmo. 

México ha signado 5 Convenios Bilaterales con los Estados Unidos, en el tiempo, 

estos instrumentol han presentado diversas modalidades; sin embargo, 1u objetivo 
permanente ha sido 11tablecer las normas del comercio de textiles enlle ambos 
paises y en algunos casos limnar el intercambio de productos que tiendan a afectar 
el deaempello de la industria norteamericana. 

En el cuadro No. 22 se pueden observar las principales modalidades de los 
distintos convenios. En el periodo 1967-1975 se reguló exclu1ivamente el comercio 
de algodón. A partir de ese allo se amplió la cobertura para incluir productoa de 

fibras de lana y sintéticos. 
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Por olrll parte, 18 observa la tendencia de crecimiento de los niveles de acceso 
global al mercado norteamericano. Entre 1967 y 1978, el nivel de cuota creció 2.5 
veces al paaar de 327 a 830 millones de yardas culdl'ldas. A partir de 1978, el 
nivel de acceao 18 mantiene y en algunos casos 18 reduce. El pemlltimo Convenio 
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tuvo en principio, para la mayorla de las categorlas de hilos y telas el carácter de 
consulta debido al bajo nivel de exportación. 

Los artlculos exportables se clasificaban en grupos y categorlas y los cupos en 
yardas cuadradas, libras o docenas. En 1967 se controlaban 64 productos. (28) 

2.9.1.1 Ultimo Convenio Bilateral con Estados Unidos en Materia de Textiles. 

Este Acuerdo establecla una vigencia del 1 o. de enero de 1988 al 31 de diciembre 
de 1991; sin embargo, por el proceso de negociación del TLC se acordó una 
prórroga hasta el 31 de diciembre de 1993. Su cobertura consideraba productos de 
fibras de algodón, lana, slnt6ticas y sus mezclas. Estaba dividido en 4 grupos y 131 
categorlas. Este Convenio se negoció conforme a la nomenclatura del Código del 
Sistema Armonizado. Ahora los cupos se establecen en metros cuadrados, kilos o 
docenas. 

En este convenio se fijaron, por primera vez, las bases para Instrumentar el 
Sistema Especial para 27 categorlas de 75 que amparan prendas de vestir. Bajo 
este sistema se dan cupos elevados al ensamble de prendas con tela producida y 
cortada en los Estados Unidos. 

En consecuencia el exportador podla concurrir al mercado norteamericano bajo 
dos esquemas, el tradicional de menor cupo, utilizando tela de cualquier parte del 
mundo; y, el especial circunscrito a la utilización de tela fabricada y co!lada en 
Estados Unidos. 

En t6rrnlnos generales el nivel de acceso establecido en el Convenio, perrnHla 
concurrir al mercado norteamericano con un potencial mlnimo de 790 millones de 
yardas cuadradas. 

29) P111 Mnk'liltrll y c:ontrollf la lmporttcione1 di telfilel y de prenda, E.U. cutnUI con un •lltlrnl di v•. Ln 
lltnlnln qUldln exenta dtl uq111m1 de cuotas, p1r11u exportación 1e r1qulera dtl ctrtlfic:8do di producto lñllltlal. 
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Gl-.o 

Hilol 
Tolll 
-doVntil" 
Olllllllnuflduru 

TOTAL 

CUADRO No. 2J -NIVIWDRACCllO 
, __ , __ , 
~- ~-1111 1•1111 

e.oe 291,745 
55,359 14,085 

111,1112 257,293 
101.150 141,510 

407,218 711,833 

-" 
3701) 

51 
35 
48 

93 

'I Contido<lndofl9intn-I. IJ Cllr1 mnlOIV-.. Elltl
..,..,.. hllll un 5QIK debido 1 In 1xdulknl di In 
~-I00.901,yeo2. 

Con eate eonvenio, México quedó en la poalbilidld de convertlrae en el So. 
ab111tecedor del mercldo eatldounidenae en caso de que saturara los niveles de 
cuolll negocildos. · 

2.9.1.2 El desempefto de la exporblción de textliel en el mercado norte1mericlno. 

Dentro del Grupo de hilos, el segmento m61 dln6mico en 11 exporllción lo h1 
constituido el sector fibrero, aua exporllcionea en el periodo 1979-1987 crecieron 
10.1 vecea 11 peur de 17.8 1 178.2 millones de y1nl11 CUld1'81111. En 1lgunos 
productos México ae encuentni entre los primeros 1lllltecedorea de Estldos 
Unidos (Culdro No. 24) compitiendo principalmente con Europa. 
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Para el mismo periodo, la exportación de hilos de algodón ha sido err~lica. En los 
llltimos 10 anos se regi1tra una clara tendencia a la baja, expo/Uindose l6lo 4.8 
millones de yardas cuadradas en 1985, frente a las 58.9 exportadas en 1978. En 
el llltimo semestre de 1988 y todo 1987, se inCll!lllntó su participación en el 
mercado norteamericano, registrando niveles de utilización del 100% de la cuoll, 
equivalente a 43.3 millones de yardas cuadradas. En 1988 se presenta una baja 
del 50% al exportarse 20.3 millones de yardas cuadradas. (Cuadro No. 24). 

En cuanto a la exportación de telas, se puede senalar que hasta el primer 
semeatre de 1988, la participación de la industria mexicana habla sido 
practicamente nula. A partir de esa fecha se manifiesta cierto lnter6s; sin embargo, 
su partlclpaci6n en el mercado norteamericano, se ha circunscrito a productos de 
reducido valor agregado, como es el caso de mantas o bramantes en crudo. Las 
telas de fibras artificiales o sintéticas (Cuadro No.25) practlcamente no se han 
exportado. 
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Dentro de la eicportadón de textllel, el segundo lug1r en importllncill lo ocup• I• 
maquila de prend•• de vestir. (Cu.dro No. 26 A, B, C) En el p.udo, esta 
llCllvldmd ae re•llnb• en la fronte,. y sólo en un número reducido de ciudmdea 
como n el cmao de Tijuana, Mexicall, Cd. Juérez y Piedl91 Negl91. 
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Ac:IUlllmente, 1e le encuentr• con m•yor frecuencim en otra• ciudldel del interior y 
empieu • localiZlllM en el centro y sur del pml1, principalmente en Ca.hulla, 
Durango, Aguucmlientea, Edo. de México y YucaUin. 

Alknilmo, M prnenlll un• tendencia hacia la etpeelaliZllción en i.1 diltlnb11 
reglones del p6il, i.1 e.¡ .. Califomla1 se dilllnguen por la maqullll de bluAI, 
camiul, plllyeras, vnlidoa y pmnbllo11111 cortos. Chlhumhua, Coahuilll, Durango y 
Aguucmlenles en pmnllllones, ch•m1rra1 y faldas de mezclillm. 

La industria de 111 confecci6n, a peaar de la reducida participación, en la 
exporlllción, conviene aellalmr que Mla concurre principmlmente con trajea de lllna 
y pnindn de tejido de punto, destacando con playeras, rop• Interior y juegos pmra 
lnflntes. La exporlllción de trajea y veatldoa artesanales 1e encuentra concentrad• 
en 111 miclolnduatrla •rteaanal y comerciantes. 
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De la evaluación global sobre la utilización de 111 cuotas textiles durante loa 
llltlrnot anos, puede concluirse que la vocación exportadora de la indu1tria textil ha 
sido marginal, mientras que algunos segmentos han mostrado una participación 
dlnillmlca en la exportación, otros han puesto de manifiesto que su p1rtlcip1ción n 
coyuntural. 

El sector no ha podido consolidar su presencia en el mercado nort11mericano, lo 
que refleja la fatta de una ntrategia clara por p1rte de los exportado1111 y 11 falta 
de competitivldld para concurrir de manera permanente. 

Corno se Indicó, 11 configuración de su actual capacidad exportadora ha obedecido 
al marcado proteccionismo otorgado al sector; 1 la existencia de un1 planta 
orientada fund1ment1lmente a atender el mercado interno; y, 1 las caracteristicls 
de un producto poco, diferenciado. 
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3. LA INDUSTRIA TEXTIL Y EL TRATADO DE LIBR~ COMERCIO 

3.1 Introducción 

El propósito de este capitulo es evaluar las perspectivas de la industria textil frente 
al Tratado de Libre Comercio (TLC) e Identificar sus retos y opciones con respecto 
a sus socios, Estados Unidos y Canadá, en los próximos aftas. 

En su desarrollo se comentarán, brevemente, los principales aapectoa que 
caracterizan el entamo Internacional, la polltica adoptada por M6xlco en materia 
comercial e industrial y lo que representa el TLC en el contexto de una economla 
mundial mis competitiva; los principales aspectos contenidos en el Tratado 
rnpecto al sector textil; y, sus ventajas comparativas en cuanto a sus futuros 
socios. 

3.2 Enlomo lntemaclonal. 

El panorama Internacional actual se caracteriza por una situación de cambios 
constantes y profundos. Las nuevas circunstancias apuntan hacia el surgimiento 
de un nuevo orden que difiere sustancialmente del gestado a finales de la d6cada 
de lol 40'1, 11 dinámica de los fenómenos polltícos, econ6mlcos y aoclalel dlflcuHa 
antlclpar con certeza el desenvolvimiento de los sucesos intemaclonalel en el 
futuro Inmediato. 

La d6cada de loa 70's marca el inicio del cambio del orden lntemaclonal surgido de 
la post.guerra; fenómeno que se explica, en buena medida, por la 1p1rlci6n de 
nuevn potencias que configuran un orden muttipolar, aal como por la crelcl6n y 
consolld1Ci6n de nuevas organizaciones y alianzas entre paises, que al margen del 
multilaterallsmo, buscan promover Intereses comunes en áreas diversas. 

Se ea testigo de la globallzación de los mercados, la interdependencia financiera, 
el recrudecimiento de la competencia y de una verdadera revolución clentlfico. 
tecnol6glc:a en los procelOI productivos. La intemacionalizlción de los procelOI y 
la revolución de la tecnoiogla y las comunicaciones propician la globallzaci6n y 
estrechan la interdependencia. 
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Paises de niveles de desarrollo diferente e ldeologlaa encontradas estén Inmersos 
en transformar sus economlas y eliminar obst41culos para competir y avanzar en 
sus intereses anticipando la nueva realidad mundial. 

La apertura de las economlas se encuentra en el núcleo de la transformación 
lntema de los paises, los cambios profundos de la economla lntemaclonal 
muestran que la competitividad y el crecimiento económico, no resultan de los 
esfuerzos aislados, sino de la lnteractuación de las distintas estructuras 
productivas. 

El progreso hacia el nuevo orden económico lntemlcional requiere de estrategias 
claramente definidas y meditadas, de manera que permitan formas equHativaa de 
Interacción a fin de aprovechar al m•ximo el bienestar derivado del 
1provechamiento de. lo• recuraos mundiales. 

SI bien, la eatrategl1 de Interdependencia global ea el resultado de interiores 
relacionel entre paises lndustrillizadoa y loa p1lses en delarrollo, 11 preacripci6n 
de polltlca no Implica la continuidad del 1tatu quo, no 18 puede mantener la Idea de 
que loa p1l1ea en delarrollo continúen como un receptor pnivo de ayudas 
ln1tltucion1lizadas o un participante desafortunado en la1 relaciones glob1iel. 

E1te 18 debe convertir en un cop1rticipe lclivo en la conformlci6n de la economl 11 

lntemacion1I, al lrae perfilando una mutualidad de lnle!Hel entre paises 
desarrollados y en dellrroilo. 

Laa condiciones de Interdependencia global han lklo establecidas por loa paises 
lnduslrilllzadoa que controlan la mayor parte de la producc16n, financiamiento, 
tecnologl1 y c:omercio mundlalel. E1toa han articulado 1ua propios lnlelftel de 
grupo mediante OlgllnlzlCklnea !alea como la OCDE, la CEE, el Grupo de loa Diez 
y la Comilión Trilateral. En el tiempo hin deunollado una red de Intercambios 
cuHuralel, militares y comerclalel. 

En contrnte, el concepto de autosuficiencia col6ctlva del Tercer Mundo ea 
modelto, en donde todavla predominan estructuras de comunlcacionel, comercio, 
tranaporte, administración y sistemas jurldicoa impuestos en una 6poca colonial. 

115 



El objetivo definitivo de igualdad en las relaciones económicas intemacionales, sólo 
se puede lograr si los paises en desarrollo adoptan politicas encaminadas a 
fortalecer sus economlas y su poder de negociación. 

La reordenación productiva en marcha a nivel mundial cruza a la economla 
mexicana de diferentes maneras. El mercado se ve influido por la producci6n 
mundial, por el comercio intrafirmas, por las Integraciones entre empresa• y por el 
proceso creciente de subcontrataclón. La integración y el comercio entre empresa• 
permite adquirir o complementar economlas de escala y tener 1cceao a productos, 
procesos partes y componentes. Con ello se puede compartir, ampliar y Ofllanizar 
los canales de comerclalizaclón, acceder a tecnologla y a experiencias 
administlltivas. 

México no ha sido inmune a este proceso de globalización y el deurrollo del pala 
dependeré de 1u capacidad para vincularse a dicho proceso. Dentro de este 
contexto, trabaja con un modelo, cuyos componentes son el determlnilmo 
econ6mlco y geopolitlco respecto a Estados Unidos y el otro la doctrina económica 
neoliberal. 

3.3 Reforma Comercial e Industrial en México 

Confonne el apartado anterior se puede seftalar que la nueva etapa de deurrollo 
induatrial se encuentra practicamente determinada, por la progresiva globalizacl6n 
de la economla mundial y para enfrentarla México definió una nntegia de 
promoción industrial y de comercio exterior, piezas clave del modelo seguido, cuyo 
prop6sito es aprovechar las ventaja• comparativa• actuales y potenciales. 

Actualmente se tienen considerados cinco ejes rectores para sustentar la 
modemizaci6n de la lndu1tria y el fomento del comercio exterior: la 
internacionalización de la industria; el deurrollo tecnológico; el mejoramiento de la 
productividad y la promoción de la calidad total; la desregulacl6n de las actividadel 
económical; la promoción de las exportaciones; y, el fortalecimiento interno. (1) 

Esto significa el iniciar y consolidar la inserción de la industria en la corriente de la 
globalización que prevalece en la economla mundial; el propiciar su especialización 

1) Pmprwnl Nldwldt MQdemlgci6n lndyllrill y dll COO)lrtio Ertfr!or 1DI0-1RIH 
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en la producción; la asimilación de tecnologlas; y, una mayor participación de la 
inversión extranjera. 

La competencia a nivel intemacional es Intensa y el número de participantes 
mucho l'lllls grande que en el pasado y las formas de participación son complejas y 
diferentes. La competencia esté basada en la lucha aguda por la obtención de 
capitel, la adquisición de tecnologlas y la conquista de una meyor número de 
mercados. 

En el caso de la industria textil, el emgcama para Promoyer la Cornpotitly!d@d e 
lntem1CJoo1!jucj6n de la lndultria Te!!lll r de la Confeccj6n y el TLC vienen a 
repretenlllr una de las respuestn y un reto a la cambiante naturaleza del mercado 
lntamlclonal. 

Con el Pmgrama 111' tiende a contribuir a la modamizlclón del aector y promover 
competitividad, a1ignéndoaele al Helor privado el papel decisivo de 1u c:oncntel6n. 

El TLC reconoce la globallzeclón creciente y la Interdependencia económica al 
vincular el Intercambio de bienes, el comercio de aervicloa y lol movimientos de 
capitel. Asimismo, 111 encuentra dentro de los prlnclpiol HtllblecidOI en el GATT, 
al proponerl!l la creación de un nplcio económico mU amplio. 

3.3.1 Programa para Promover la Competitividad 11 lntemlcionallzaclón de la 
Industria TelClll y de la Confeccl6n. 

DlllpuU de tres dtcad11 esta indu1tr11 por fin cuenta con una polllica eapeclficl. 
El Gobierno, en coordinación con fOI lndullrialel del ramo, conlklerando 
nuevamente 1u importancia en la economla, 1u capacidad para generar empleo y 
1u potencialidad pira concurrir a los mercadOI de exportaci6n, ntllblece el 
Pmgrtml para P!Ql!!QVer 11 ClllDll'dffivlda e lrrtenw;!ooe!izerJón di 11 lndt11lril 
I•ltil r di 11 Cpnfeccj6n, ademú de que pll!lde hacerle acreedora de lol 
mecanismos generales para promover la competitividad. 

Las llneas de accl6n se centran en comercio exterior, tecnologla, organizac16n 
Industrial y financiamiento. 
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3.3.1.1. Comercio Exterior 

En este campo se fijó como propósito el actualizar las operaciones en materia 
aduanal y de fiscalización para combatir el contrabando y la sublacturaclón, asl 
como revisar los aranceles de los diferentes esiabonea de la cadena productiva a 
fin de asegurar la competitividad del sector. 

También se conaideró el actualizar las normas y la defensa contra las practicas 
desleales a electo de establecer equidad en los requerimientoa de normalización 
entre nacionales y extranjeros, otorgar una mejor defensa contra la competencia 
desleal, aai como apoyo loglatico a la intemacionalización del sector. 

Reapecto a esto úHimo, destaca la promoción de una cuHura exportadora a travn 
de cursos y seminarios; la identificación de nichos de mercado; la aalatencia a 
ferias comerclalea; la coinversión y/o alianzas estrat6gicaa con comercializadorn 
npecl1lizad11. 

De 111 1ccione11 reunidas, en t6rminos generales, se puede sellaiar que ha 
habido 1v1nces auatanciales en cuanto a su instrumentación, pero en la practica 
se encuentra que fllHa infraestructura y capacitación por parte del sector privado y 
público. 

A manera ilustrativa, se puede mencionar la Lav de Cgmorc!Q Exteriqr en los 
relativo al 1i1tema de defenu contra practica• desleales. Entre 1987 y enero de 
1992, sólo el 5% de 111 investigaciones realizada• en M6xico sobre antidumplng y 
antilubvención correapondieron a productos de la industria textil.(2) 

La baja partlclpación del sector textil en las investigaciones 118 explicl en gran 
medida, por el desconocimiento que tienen las empresas denunciantea aobre la 
legislación pira la delenu contra dichas pnlcticaa; aal como la percepción de que 
lol procesos de inveatigación son demasiado largos e implican aHos costos. 

Por otra parte, 118 esl6n actualizando las normaa en materia textil. A manera 
ilu1traliv1, en octubre de 1990, se publicó el~ que establece la infonnaci6n 
comercial que deben presentar los textilea y las prendaa de vestir y 11u1 acceaorioa 
tanto nacionalea como extranjeros. Sin embargo, el cumpliento ha sido p1rci1l. 

2) Al '91PidO, N prtMfltaron dot dtnunclu contre 111 irnportleionea de rnuclilll proyenitnlet dt Hong Kong r di E_.,_, 
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La Introducción de ropa uuda se constituye, actualmente, en uno de lo1 mayores 
problemas del sector. Para contrarrestar su Importación, 1111 1utoridades 
procedieron a modificar los textos de 111 fracciones por las que se cl11ifican lo 
trapos, el Inicio de revisiones flslcas de la importación, asl como campaft11 
publlcltarias contra el contrabando. No obstante, se continúan Introduciendo 
volúmenes imporllntes. 

La aubflcluración es otra de las préctlcas que dalla a la lndu1tri1 nlclon1I, entre 
las 1cclonea reallzldas para comb1tlrt1 se encuentran ta del despicho adu1nero y 
glou de aduanas. 

En relación al primero, las autoridades correspondientes y la induatria delermlnarAn 
loa criterios de precios y costos, que permitln tener un1 referencil p1r1 enfrentar 
el problema de la su~flctur1clón en las aduanas y se ln1trumentaré un mecanlamo 
de revisión flslca de 1quello1 productos que se pretend1n lntem1r a precios por 
debajo de loa precios de referencia. (3) 

En cu1nto a la glou adu1n1I se ldentificarén las ldu1na1 y p1l111 de donde 
proceden loa princlpalel flujos subfacluradoa de producto• textiles y en los casos 
necnarloa se re11izarén lis 1udltorl1s correapondlentea. 

Conviene seftal1r que tatas última se encuentra en proono de ln1trumentaclón 
dado lo complejo que resuHa lntegr1r y mantener la lnformaclón actu1llzada, aal 
como au allmentaclón a 111 adu1n11. 

3.3.1.2 Tecnologla 

En e1te campo se con1ider1n acciones en materia de recuraoa humanos y 
deurrollo tecnológico, cuyo propósito ea sentar la1 bllH par1 la modernización 
de la planta lndualrial. 

Entre ellas destacan loa program11 para promover 11 vinculación entre la lndu11ria, 
inatltuciones educativas y de Investigación t6cnlca, al como centros de 
capacilaclón textil; la difusión de mecanlamoa lntam1Cion1lel de aailtencla 
ttcnlca; y, el Programa de Flnancllmiln!Q al Dntrrpllo TICQp!Og!r.o a cargo de 
Nlclonal Fln1ncler1. 

3) Lll-~-et-dot20-••COfl'Clll\lu--. 
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En este campo, el sector al igual que otros no muestra desarrollos sustanciales. 
Hasta el momento, el acceso de la industria textil al avance tecnol6glco de insumos 
y bienes de capital se ha caracterizado fundamentalmente por su Importación y en 
menor medida por el licenciamiento de patentes, marcas y asistencia técnica. 

Al respecto, se considera conveniente reconsiderar este apartado del emsimma. a 
efecto de reorientar de manera selectiva la estrategia y medidas, pero sin perder 
de vista el enlomo internacional. 

3.3.1.3 Organización Industrial 

En dicha sección se presentan los lineamientos y medidas en diseno y moda, de 
colnveislón y de alianzas estratjgicas. Ello tiene como propósito el fortalecer el 
eslabonamiento de la cadena productiva, mejorar la capacidad de respueata de la 
Industria a los requerimientos de la demanda nacional e lntemaclonal, asl como 
modernizar las etapas de diseno y presentación. 

En cuanto al diseno y moda se tiene prevista la creación de un Centro de 
Información y el lnaliluto Mexicano de Moda, cuyas funclonea serian, en el caao 
del primero, concentrar la Información actualizada aobre tendenclaa, materias 
prlmaa e lnaumoa, tecnologlaa y apoyos financleroa organizativos. 

El aegundo tendrla como tarea el desarrollo de un mayor conocimiento y cultura 
sobre el disello y moda, a~I como el establecer vlnculos con loa cenllos 
intemaclonale1 més Importantes en esta materia. Por otra parte, se decidió 
fortalecer el Centro de Moda y Diseno, orienténdolo fundamentalmente al servicio 
de diseno, graduación, trazo, patronaje y corte de prendaa. 

Por otro lado, la promocl6n de alianzas estarla orientada a la obtencl6n, via 
acuerdos de cooperación, de tecnologia, franquicias, sistemas de distribución, 
adminlttracl6n, manufactura, etc. 

Al respecto, en M6xlco se han venido adecuando los mecaniamos de regullcl6n y 
en algunos casos ellmlnéndolos para permitir el mejor funcionamiento de loa 
mercados. En este caso destacan las reformas relativas a la norrnativldad en 
materia de inversión extranjera. 
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El Regl•!l!IDIQ do la W para Promover 11 lnvera!ón Mtx!can1 y Regular !1 
lnyora!ón Extran•ra permite la inversión extranjera directa en la indu1tria textil y 
puede aer h11ta de un 100% del capttal social de la empresa. 

La participación extrinjera en el sector textil es mlnima y su crecimiento deberla 
11tar orientado haci1 1quello1 segmentos de la cadena que muestran una mayor 
debilldld, como n el caso del 1cabldo y 11 comercillizlc!ón. 

Con la abrog1ción de 11 Ley IQbro el Cpptrpl y Regiltro do ra rraom.roncia do 
Tocnplpgl• y el UIQ y Exp!p!acllm do Patooltt y Man;u. ahoCI la ldquillción de 
tecnologla no patentada se rige por el derecho común y 11 patentada por la Lu.llA 
Fpmtptp y pmteq;illp 1 la Propiedad lndu1lrill. 

El caao textil, la ldquilición de tecnologla n prac:ticamente de ICCllO universal, 
ulvo en lo que ae· refiere 11 segmento de acabado, en donde 11 tendrla que 
gener1r un nqUlllll e1P9Cllico de 11imllación y dnlrrollo tacnológlco. 

No obstante lo interior, conviene comenllr que en los p1!1n del Sudelte Al16tico 
la inver1!ón extClnjer1 y la tecnologl1 han jugado un PIPO! 11trlt6glco en cad1 
sector, por lo que 1u p1rtlciplC!ón o adquitición dependen de 1u contribución 1 IOI 
objetlvOI de potlticll económica y tecnológica Oltab!ecidOI. 

Su acepllción depande de un org1nllmo gubernamental encargldo de ev1lu1r loa 
proyectol, por ejemplo, an el C8IO del JipÓll la inatlluci6n n el MIT! y an Corel 11 
el Comit6 Revilor del Proyecto de CapHal ExtClnjero, dependiente del Con11jo de 
Planuci6n Económica del p1!1. 

Bljo nte mllmo 1p11rtado del PlQll[lllll 11 prev6 la org1n1Dción de aemin1riol 
con el propólHo de divulg1r el funcionlmiento del "llltema da llllpUllta din6mlca" 
que con1ilte no l6lo en la in11alación de tocnologla a!actr6nica lino de la adopción 
de una nuev1 actitud hacia la organización de la producci6n, diltribución y venlal 
PICI logr1r eliclencil, competHivldld y calldld tolll. 

3.3.1.4 Apoyo Fin1nciero 

Las accioDll en CD1teria de fin1ncilmiento peCllguen mejor1r y h1cer mll1 
eficiantn los mecanllCDOI de l'llPlldO que exilten PICI el sector y fortllecer la 
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modemizaci6n Integral del mismo. Los principales esquemas se encuentran a 
cargo de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior. 

Estos esquemas se encuentran dirigidos a apoyar el capital de trabajo de 111 
empresas, 'la adquisición de activos fijos, los programas de capacitacl6n, a 
participar en el capital, realizando aportaciones minoritarias etc .. 

Aunque en los esquemas de apoyo financiero se expresan los buenos prop6altos 
para apoyar a la Industria textil, en la práctica, los bancos del primer piso requieren 
el cumplimiento de un número exagerado de requisitos que practlcamente Inhiben 
el uso de los fondos (4). Aspectos a revisar en caso de tener la Intención de 
otorgar HOI apoyos de fonna expedita. 

3.3.2 La Industria Textil en el TLC. 

Ante el comercio intemaclonal textil, caracterizado por una agresiva competencia y 
un marcado proteccionismo, en donde la definición de nuevas formas de 
organlzlción y estructura tecnol6glca e Industrial se constituyen en un reto para 
eficfentar el uso de los recursos de cada pals, aal como fortalecer su poslcl6n 
competitiva. 

M6xico debe redoblar loa esfuerzos de modemizac16n para evitar que esta 
Industria no se vea marginada de la dinámica del reajuate del mercado mundial. 
Particularmente en aquellas actividades conslderad11 como maduraa y que en 
anos recientes han mostrado rezagos tecnol6glcos, problemas de eficiencia y 
competllivlclad productiva. 

El TLC vendrta a repreaentar una respuesta y una oportunidad de crecimiento 
para el aec:tor, aobre la baae de mercados de exportación, asl como la posibilidad 
de una lntegrac16n eficiente de la cadena productiva, a partir de la modemizlclón 
tecnol6glca y de la explotacl6n de grandes economlas de escala. 

Bajo esta orlentacl6n, el capitulo textil establece las condiciones de llberaci6n 
comercial en cuatro áreas báalcas: elimlnacl6n de barreraa arancelarlll y no 
arancelarias, reglas de origen para el aector y establecimiento de salvaguardas. 
Allmilmo, prev6 que las disposiciones de textiles en el TLC prevalecerén sobre las 

4) A....,.... de 1993, NAFIN Y BAMCOMEXT hlbl1n otorpdo t 297cr6ditot1l 11Ctor, por un monto di 1 302 milonM 

di nlWIOI JIMOI. 
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11lllblecid11 en el Acuerdo Multlfibras y otro• acuerdos lntemaclonallll de 
productos textiles celebrados por los pal111 lntegrante1 del TLC con terceros. 

3.3.2.1 Barreras Arancel1ria1 y no Arancelarias 

Al entrar en vigor el convenio loa tres palsea elimlnalin de manera lnmedlalll o 
programld1, en un periodo mmclmo de diez allOI, 1u1lllularancelarln1 tocios 
lol procluctoa producidoa en 11 zona y que cumplan con 111 regla• de origen. 
(Cuadros No. 1 y 2) 
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Actualmente los productos textiles mexicanos enfrentan un Bl'llncel mtxlmo de 
57% pal'll enll'llr a los Estados Unidos y de 30% en Canadi. En conll'llste M6xico 
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impone un arancel méxlmo de 20% a las Importaciones de textiles de cualquier 
pal s. 

El efecto inmediato de este acuerdo seré la eliminación de picos arancelarios en el 
momento de entrada en vigor del Tratado. Por ejemplo, Estados Unidos eliminaré 
inmediatamente Jos aranceles a las fracciones que representan 45% del valor 
actual de nuestras exportaciones a ese pala. México sólo desgravaré menos del 
20% del valor de las exportaciones de textiles estadounidenses. 

Por otro lado, con el fin de proteger los segmentos més sensibles de la cadena 
textil, Mllxlco desgravaré en un plazo de diez anos, el 16% del valor de las 
Importaciones provenientes de los Eatados Unldoa, mientras que ese pala sólo 
mantendré 6% de sus importaciones textiles de Mllxico en dicho plazo.(5) 

En fonma paralela,· Estados Unidos removeré su e1quema de cuotas a la 
importación de textiles provenientes de Mllxlco y gradualmente eliminaré las 
cuotas vigentes a prend11 que no cumplan con las reglas de origen. Ninguno de 
los socios puede imponer nuevas cuotas, excepto con lo establecido en el punto de 
11lv1guardas. 

Con esta medida, Mllxlco veré beneficiada més del 90% de sus ventas de textiles y 
de confección a Estados Unidos, siempre que cumpla con 111 regl11 de origen. 
Para las que no la cumplan, en este CllO 97 categorl11, se les permitinl el acceso, 
qued1ndo solo 14 C1tegorl11 aujeúls 1 cuota al entrar en vigor el Tratado; para 
diez de ella• se elimin1nln las cuot11 en siete anos y, para las cuatro restantes en 
unad6cad1. 

Tambl6n fue acordada, en el caso de Canadé, la elimln1clón del requisito de 
permiso previo 1 la importación de textiles mexicanos, Jo que permltlnl una mayor 
ftuldez de comercio. 

3.3.2.2 Reglas de Origen 

Tiene como propósito el asegurar que el acceso preferencial beneficie 
primordl1lmente a los productores de la reglón, el TLC establece que Ja mayorla de 

5) --·J . .,._dtloo_do __ dtl T-dtLIKlc_.¡o-lllúic;o, Cl .... Y 
E-U-. 111Com/ol6ndteon.ciodt11-Clmlll dt-·· Ed. CIVlllll 1-Y Ed-. 
~.11182,p.35. 
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los productos textiles y confeccionados se consideraran originarios de América del 
Norte si estén hechos con hilos fabricados en la región. 

En el caso de la exportación de hilos e hilados, asl como de ciertas prendas de 
punto, estos tendrén que fabricarse con fibras mexicanas, estadounidenses o 
canadienses para cumplir con el requisito de origen. 

Tambi6n se aplica el concepto "de mlnimls", que permite considerar productos con 
Insumos extraregionales que no cumplan con la regla de origen hasta por un 7% 
del valor del producto final. En el caso textil este concepto seré de 7% del peso del 
producto, sin considerar los adornos y accesorios. 

Dentro de los términos negociados se tiene como excepción a los productos de 
seda y lino, que reciblrlln un tratamiento especial, por ser materiales que no se 
producen en la reglón, pero sujeto a que la última transformación se realice en 
cualquiera de los llM paises. 

Para los bienes que no cumplan con las reglas de origen se establece el régimen 
de "cupoa de preferencia arancelaria". Su propósito es permitir un acceso 
preferencial a Estados Unidos hasta ciertos limites. Bajo este régimen se podrlln 
exportar prendas que no cumplan con la regla de origen h11ta por 77 .8 millones de 
metros cuadradados de tela para aer utilizada en la confección y hasta 31 millonea 
de metros cuadrados de tela sin confeccionar. 

Los pafaea miembros del TLC efectuaran una revisión general de las reglas de 
origen para textilea y prendas de vestir antes del 10. de enero de 1g99, Mientras 
tanto loa pafaea podrlln convocar a consullas sobre la posibilidad de aplicar reglas 
de origen di1tintas a bienes eapecff1COs, tomando en cuenta laa condiciones 
p1rtlcularea prevaleclentea en el mercado de la zona de libre comercio. Ademlla ae 
acordó un procedimiento para permitir ajustes anuales a los niveles de lol cupos 
para preferencia arancelaria. 

3.3.2.3 Salvaguardas 

La• ulveguardaa tienen como propósito evitar distorsiones graves que dallen la 
cadena productiva en alguno de loa trea pafaes, por ello ae Incorporaron medidas 
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de emergencia transitorias que garantlzarén a los productores afectados un plazo 
para ajustarse a las nuevas condiciones de mercado. 

Si la industria enfrenta danos graves a causa del aumento en las importaciones de 
productos provenientes de otro pala miembro del TLC, el pala Importador podré 
temporalmente elevar las tasas arancelarias o con excepción del comercio entre 
Canadé y Estados Unidos, imponer cuotas a la Importación con apego a 
disposiciones eapeclficls. En el caso de bienes que 11!11fagan laa reglas de origen 
del ne, el pala Importador sólo podré adoptar aalvaguardaa arancelarias. 

Para loa bienes que cumplan con las reglas de origen, la aalvaguarda consistiré en 
la posibilidad de restablecer hasta por un periodo de trn anos, el arancel vigente 
previo a la entrada en vigor del ne, aunque dlch11 re1lrlcclonn a6lo podrén 
aplicarse a las exP«i?rtaciones que rebasen el valor regl1trado en el momento de 
decretarse la aalvaguarda. Al !6rmino de los trn anos de aalvaguarda, se 
reanudarla el programa de desgravación para concluir el término pactado 
originalmente. 

La aalvaguarda para productos originarios sólo podré adoptarse una vez por 
producto. El pala que la adopte daberé compenaar al p1l1 exportador afectado, 
otorgéndosele concesiones comercillel de valor equlv1lente en el propio sector 
textil . 

. 3.3.2.4 Otra• Oispolicionea 

Por otra parte, se establecieron previllonea de etiquetado mediante un Comité 
para el Etiquetado de Productos Textiles, integrado por el gobierno y el sector 
privado, que recomend1ré los procedimientos par1 eliminar lol obstkulol al 
conierclo textil, multado de loa diferentes requerimientos de etiquetado en lol 1F81 
pal-. 

Medl1nte un progr1ma de trabajo se deaarrollarén requerimientos de etiquetado 
uniforme, a manera de ejemplo, de pictogramas, 1lmbolol, in1trucclones de 
manejo, contenido de fibras e información sobre el pegado de etiquetas, etc .. 
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3.4 Perspectivas de la Industria Textil en el Marco del TLC. 

Con el propóstto de identificar las perspectivas del sector ante la zona de libre 
comercio més grande del mundo, seré conveniente tomar como supuestos los 

beneficios, comentados en múltiples foros, que se obtendrén con el Convenio. 
Entre ellos se pueden comentar los dos siguientes, considerados como las més 
frecuentes: 

"El ne abre nuevas oportunidades para la expansión de nuestra economfa, la 
ampllacl6n de nuestras exportaciones, el aumento de la Inversión productiva, la 
generación de empleos bien remunerados y sobre todo, el trazo de una paute més 
progresiva y equilltlva en la distribución del ingreso nacional." 

En el caso de la industria textil "México garantizaré un acceso permanente a un 
mercado de més de mil porclento mayor que el nacional. Esta escala aun8da al 
acceso a tecnologlas e Insumos competttivos, permiten prever un crecimiento 
sustancial en la Inversión y en la generación de empleo en el sector. La 
modernización textil se convierte, asl en la mejor opción que mejor garantizaré su 
viabilidad de largo plazo." 

Antes de realizar algunos comentarlos sobre el contenido de las citas senalad11, 
se puede afirmar que dlflcilmente el sector podré crecer, en el corto y mediano 
pluos, sobre la base de un mercado de exportación, dadas las debilidades que se 
observan en algunos de los procesos de los diferentes e1l1bonea de 11 cadenl 
productiva, asl como el comportamiento de la demanda intemaclon1I de estos 
bienes. 

3.4.1. Ventajas Comparativas 

En el siguiente Cuadro, de un estudio realizado por el Banco de Montreal, que 
puede ser aplicado en términos gener1lea 11 sector textil, se puede apreciar que 
Estados Unidos muestra un grado óptimo de competitividad le sigue Canadé. 
Aalmilmo, se destaca entre otras cosas, que Estados Unidos tiene un nivel 6ptlmo 
en 12 de lol 15 capltulos de competitividad, su vecino del norte en cinco y México 
l6lo en uno, el de 11larlos. 
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En 11111teria de expotlllción se puede aellllar que la lndu1tria textll tendr6 que 
re1lizar un nfuerzo elllrl0rdln1rio en su proceso de modemiPcl6n y 

comen:ililluc:ión. 

Un upecto que ejemplllicll el esfuerzo que tendr6 que realizar el llClor textil 81 1u 
Klulll pllllfor11111 expon.dore frente a otros palSH, entre loa cu11et 11 encuenlrln 
loa grandes exportadolel trecllcion11et como 1111111, Francil y B61glca, •I como loa 
nuevos, deltacando Taiwan, Poctugll y Chipre, ella llllllllre que pal• con un 
númeio equivalente a la quinta parte de 1111 tmp1'8181 mexlcana 8116n expoltando 
cinco - 11161 que M6xico; y, Alemania con poco mn de dol mil empreua 
expo!lan 30 veces mn que nuestro pal1. 

La exportacióll mexicana de textiles a 101 Eatados Unidos en 1991 representó, el 
3.2% de la lmportacl6n total de ese pala de dichos bienes, adem6I de que loa 
a1161k:oa se han convertido en loa principales proveedores. 

Por otra parte, la lndu11rfa norteamericana ea una de 111 11161 podenlA1 en la 
producción mundial de textiles, al nllr practieamente dentro loa primeroa lugarea. 
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(Cuadro No. 4 A. B, C, D) En lo que se refiere a Canadé se puede senalllr que su 
participaci6n es modesta; sin embargo algunos estudios muestran una tendencia 
creciente, dada su especializaci6n en algunos segmentos de la actividad textil. 
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Con bue en lo anterior, se puede concluir que la posibilidad de M6xlco para 
Incrementar 1u1 exportaciones de manera 1uatanclal en el corto y medianos 
plazos, 1alvo en algunos productos, parecen mlnlma1. (8) Adem61 no hay que 
olvidar In ventaja• comparativa y pr6etical que ejen:en lol princlpalel 
proveedote1 de E1tados Unidos y Canldll para penetrar 1u1 men:adOI. 

En cuanto a la industria de lol futuros IOCiOI comen:ia181, 1e puede Mllalar que 
probablemente tendrlln un elevado lnterú en utilizar mano de obra mexicana a 
travts de la maquila, pira hacer mh competitiva IU propia Cldenl productiv1. El 
MC!or textil liempre ha lido un1 de lal acllvldldel 111111 1e111iblft para lol p1IMS 
del8rroltadoa, en donde l10ll1lllmente el costo de m1no de obran elevldo. 
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Lo anterior impone a la industria textil mexicana un gran reto, lo ideal es que eaas 
prendas que se exportan a Estados Unidos y Canadé lleven telas y fibras hechas 
en M6xico. 

Otro ejemplo, de la posición mexicana en el comercio internacional textil es su 
participación en el mercado europeo. Este absorbió el 15% de las exportaciones 
textiles mexicanas en 1990. Sin embargo, dicho nivel significó el 0.001% de las 
importación total de productos textiles realizado por la Comunidad. 

3.4.3 Modernización Tecnológica 

Como se indicó en otros apartados de este capitulo, el acceso de la industria textil 
al avance tecnológico ha sido a través de la importación de insumos y de bienes de 
capital y en menor medida por el licenciamiento de marcas y asistencia t6cnica. 

Al igual que otros sectores, las aportaciones de la industria textil nacional e 
instllucional al campo de la investigación y desarrollo tecnológico han sido 
limitados. El acceso a tecnologlas como la norteamericana y canadiense en este 
campo no necesariamente garantizan la competitividad del sector, ya que loa 
avances més importantes se han venido registrando en los paises de Europa 
occidental. 

Los ftujoa de comercio exterior muestran que el origen principal de 181 
importaciones de maquinaria textil es la Comunidad Europea. En el periodo enero • 
septiembre de 1991, el 63% de laa importaciones de maquinaria para el aector se 
originaron en dicha región, el 23% provino de Estados Unidos y el 12% de Aala. 

No obstante, que se han estado adoptando medid11 para fortalecer al aector en 
este campo, se considera que los esfuerzos debieran reorientarse, bajo crileriol de 
estricta selectividad, hacia la adqulsici6n y asimilaci6n de avances tecnológicol de 
punlll, ul como promover su innovación; pero dando especial 6nfuil al proceso 
de IC8blldo, a la normalización, homologación y conttol de calidad. 

En cuanto al desarrollo de disafto y moda, loa esquema• públicol y privadOI 
establecidos son practicamente marginales comparados con loa que existen en loa 
pal- industrializados y los del Sudeste Asiético. La dlntmlca de la moda es 
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quizé el elemento més poderoso en la comercialización de gilneroa textiles y 

prendas de vestir. 

Cuando un exportador de un pal• en desarrollo decide vender productos textiles en 
el mercado Internacional debe como condición tener en cuenta la Importancia 
capital del dlsello; y en cuanto mu cilla su producto al estllo y a la moda del 
momento, m61 vendible seré su producto y milis alto podré ser su precio. 

3.4.4 Generación de Empleos 

El peso estratilglco de los salarios se ha convertido en un tema de dilcualón 
polltica en loa tres paises. En este sentido y en el supuesto de la posible 
competencia entre los tres paises Rugman y Verbeke (7) aoatlenen que las 
decisiones eslrlt6g1Qa de lnvel'lión de lal empresas no se orientan por uno, sino 
por varios elementos. Loa costos laborales aparecen en un plano secundario, la 
disponibilidad y costo de capital, regulaciones oficlaln, rellclonel capilllltrlbajo, 

habilidad laboral, capacidad admlnillrlllva, poHtlca financiera, 1111bllldad polltlc8, 
etc., vienen a jugar un papel Importante. 

La ventaja de M6xlco en materia salarial no puede ser conaiderada como ventaja 
comparativa. En et fondo se citan et papeleo y et burocr6tiamo en general, el 
1uaentilmo laboral, la alta rotación de pe110nal, la pobre lnfrMltructura en 
comuniclcionn y tranaportes, todo lo cual se traduce en una lnadlcuad1 relación 
aalariollproductivldad. 

En loa ttrrnlnoa sell11adoa la posición de ventaja corrnponderi1 1 C1nad6, que 
posee una fuelza laboral adiestrada, una clase admlniltratlva pllbllca y privada 
motivada y compe18nte, una estructura ec:onómlca modlm1 y un alltema 

linanc:iefo eficiente que promueve un alta 1111 de lnveralonll. 

Una postura diferente sell1la que loa bajos costos de mano de obra en cilrtal 
ICtivldadll neutralizln buena parte de las ventajll comparativ11 llltlntes, 
cuando aquelloa se con1tltuyen en el componente prlnc:lpal de un producto. Ella 
lelil ee apoya en una plllpllcliva de HCenarlos globalll e interdepandlenlel. 
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En la actualidad, ya esté consolidado el slslema de producción integrada global, 
Iniciado a principios de los sesentas, cuando las operaciones manufacturera• de 
las empresas transnaclonales sobre todo las norteamericanas, se ubicaron en 
diversas partea del mundo. 

La división intemaclonal del trabajo ha sido espacial para el funcionamiento 
adecuado del 111tema, los paises menos desarrollados realizan tareas lnten1iv11 
en mano de obra, mientras que los més avanzados se encargan de la• ,._ de 
producci6n lnten1iv11 en capital y con habilidades especializadas. 

Con base a lo anterior 11 puede concluir que la poslci6n flvorable de los 11lariol 
mexicanoa no 11 un determinante, para la inversión nladounldense y canadlenae, 
en clerlal éreas. A manera Ilustrativa, se puede mencionar dentro de la cadena 
productiVa al aegmento de fibra• y textil, ya que ntos nlabonel son lntenlivos en 
capital. El contrnte lo tenemos en la Industria de la confecci6n o maqulladora, 
cuyo principal componente es la mano de obra. 
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4. CONCLUSIONES 

Este fin de siglo ae caracteriza por au intensidad y múltiples conlrldlcelonea. La 
suceti6n de fenómenos es extraordinariamente fjpld1 y comptej1. Ea dificil 
prever con certidumbre cuél seré la conligurací6n del mundo. Sin emb1rgo, se 
llene enfrente un camino lleno de oportunidades y riesgos. Lo imporllnte ea 
dialingulrloa y a partir de objetivos nacion1tes saber como aprovecharlos o 
atenulrloa. 

El fenómeno rNla notorio de este nuevo orden o desorden ea la glob111zación que 
ha acelerado el gllldo de interdependencia y se caracteriZI, por un alto grado de 
expoaici6n mutua entre naciones de donde deriv1n acontecimientos hasta hace 
poco inimlginablel. 

La indualria textil inundlll ha experimentado un contldereble cambio en las 
üllirnal trea d6cad11 y bajo el m1rco de la globalización 1e conaidefa que 
conlinu1ré modificando 1u eatructura y nto ae conatillliré P1rte de loa planea de 
loa gobiernos para revitllizarla o rentructurarla. 

La induatria textil no h1 perdido imporllncía y eat6 en el centro de pugn11 del 
comercio intemllCionlt. En la mayort1 de loa p1laea ae le continua conaiderlndo 
clave por 1u capacidad de gener1r ingreso y fuenlll de empleo, en olrol ae le 
llribuye un papel de lmpullo a la induatriallzación, ccmo ha ocurrido en lal 
nacione1 del Sudeste AaiMico. 

La actull lituacl6n y perwpectivaa de la induatria textil mexicana no dependen 

l6lo de lal circunstancia nacton1tes. La l9Cell6n de loa PlllH induatrlaliudoa 
y la lucha por loa rnercadol exigen la reorientaci6n de la polltica vigente, para 
enfrentar un1 competenCia lltamente 11greaiva, alin en el metCldo que oflece el 

TLC. 

En lol 70'• 11 induatria textil de la mayorta de loe 1111- indutlfializldoa ae 
encontraba praclicarnente en crilis, debldo a la fllta de adeculclón de 1u planta 
productiva 1 111 condiciones cambiantel del mercado, a ta ptnlida de 
competitividad de sua productos, a la calda del nivel de conaumo y al crecimiento 
de importaciones provenientn de productorea de bajo COllo, principalmente del 

Sudeste Alittico. 
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Ante esta situación los gobiernos de esos paises ( 1) promovieron la 
reestructuración del sector, lo que implic6 el establecimiento de un conjunto de 
medidas, cuyo principal propósito fue adecuarlo al entorno Internacional, se 
esllmul6 su evolución hacia una situación caracterizada por la competitividad 
Internacional y se le aigul6 fortaleciendo como una fuente Importante de creación 
de Ingreso y empleo. 

Las medidas adoptadas entre dichos paises muestran sensibles diferencias, sin 
embargo presentan un común denominador. En primer lugar se tienen "Las 
pasivas de ajuste", lmpllcitaa en la firma de acuerdos limitativos de comercio 
textil al amparo del AMF, que por mis de 25 anos ha gobernado el comercio de 
textiles. 

Sus reglas han venido a representar la derogación del principio fundamental del 
GATT. Al utilizar el concepto de dlstorsl6n de mercados, para justificar 
restrlcciones a la lmportaci6n, ha Institucionalizado pricticla de comercio 
dlaclimlnatorias en loa paises desarrollados en contra de loa 1ubdellnolladOI. 

En el cuo de loa Eatados Unidos, el ajuste de su sector textil se ha re1llzado 11 
amparo de tarifls elevld1s a efecto de contrarrestar la importación proveniente 
de loa palaea lndustrilliZldoa; y, la combinación de tarif11 con cuotas, con bue 
en el AMF, p1111 protegerse de productos textiles de bija costo, entre loa que 
deatacln loa procedentes de loa paises del Sudeate Ali6tico. 

Por 1u p1rte, C1nadi mantuvo por mucho tiempo un liltema de proteccl6n 
tariflrio a la lmportac:i6n de te~les y prendas de vestir, pero 1 la mayorl1 de loe 
exportadores del Sudeste Allitico les fue f6cll evadirlo. Por ello, C1nad6 adopt6 
medido unilaterales para proteger su industria y promover 1u modemlzaci6n. De 
loa palle& deurrolladoa es uno de loa que mantiene el nivel tariflrio mis 
elevado en textiles. 

El otro denominador común, fue la aplicación de medidas que tendieron 1 
aumentar la competitividad de la Industria textil y de la confecci6n, 
fund1mentalmente con la mejora de m1quinaria y equipo, proceaoa productivol e 
inV819l6n en Intangibles. 

1) -Autlrtl.INlglce,C-.~.E-Un-.F-,F-.-. lngllllnl,lllll,-. 
Jap6o,L-..goy....__modidndoljutlty1POYO•lo--. 
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El énfasis Inicial fue puesto en la modernización de equipo y la destrucción de 
maquinaria obsoleta; en la racionalización de la capacidad existente; en la 
instrumentación de esquemas de retiro voluntario y de programas de 
reconversión de trabajadores para ubicarlos en otros sectores de la actividad 
manufacturera. Aspectos que Implicaron la adopción de un conjunto de ayudas 
especificas, destacando las fiscales y las financieras. 

Posteriormente, las medidas se dirigieron a fortalecer las estructuras 
empresariales, productivas y financieras para conseguir la optlmlzacl6n de loa 

costos y su acomodo a los mercados Internacionales; 111 como a la comicclón 
de loa desajustea coyunturales o clcllcos de la oferta-demanda, tlplco de la 
Industria textil y de la confecci6n. 

La industria de loa. paises desarrollados observa una marcada especialización 
conforme sus venllljas comparativas y concentrada en loa mercados de 
exporlllción con productos de calidad y atto valor agregado. 

A diferencia de loa pal1e1 lndu1trlallzados, el aeclor textil en loa pal- del 
Sudeste Aalttlco ha sido la principal fuerza de ClllClmlento en el PIB y ea una de 
111 punt111 de lanu en los mercadoa de exporlllci6n. 

El dinamismo del aee1or h1 sido producto de un eaquem1 faVOfllble de 1poyoa 1 
la expottlci6n y de eafuerzoa de IUllituci6n de impoltlclonn. El manejo de 
tarifa•, lncentivoa filcalea y fin1ncieroa, asl como piograrnas de lnveatlg1Ci6n, 
desarrollo tecnológico y de capacltacl6n se hin conatltuldo en la bau para 
fortalecer IU Industria, mejorar IU productividad e lncnmenlllr IU 1utonoml1 para 
enfrentlr et cambillnte entorno lnternaclonll. 

Connriamente 1 lo que se 1uglere en et modelo neoliberal, 111 polltlca comercill 
seguid• en los pal- del Sudelle Aalttlco h1 tenido un componente importlnte 
de 1ustituci6n de lmporllclonea y de car6cter extntmld11'11911te aellctiVo 1 nivel 
aectorill. Ella aeledivldld Implica la IXiltendl de mecanlsmol lnatllucionllea 
que hin permitido la comunlcacl6n perrnlll9l1tll entre 111 1utoridldea 
gubem1menllllea y las empre111. E1ta dlmen116n dejl en evidencia la exiltencl1 
de un E1111do lntervencionlslll en 111 IÑI oltodou tradlcl6n ¡.poneu. 

Ea conveniente dnlllcar el caao de la lndultria textH jlponesl, que ae h1 
caracterizado por su agreaiv1 partlclp1elón en el llll!Cldo intemldonal. Gobierno 
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e Industria han promovido, bajo diferentes mecanismos, la Inversión en 
automatiZaclón, la colaboración conjunta entre firmas para reducir la capacidad y 
mejorar la eficiencia, la diferenciación en la producción de bienes, etc. Sin 
embargo, dentro del conjunto destaca la relocalizaci6n de la producci6n en 
uHramar, a través de Inversión y de acuerdos contractuales de licenciamiento de 
tecnologla y subcontrataclón. 

Estos elementos han 1ido Importantes en la estrategia de aobrevivencia de la 
indullria, ya que involucra la búsqueda de localidades con bajos costos de 
producción, seguridad y retención de 101 mercados de exportaci6n, aal corno un 
Intento de alcanzar una importante Integración internacional de producci6n de las 
distintas actividades que componen la cadena productiva. 

No ob1tante, el nivel de desarrollo alcanzado por la indu1tria textil en loa pallff 
lndu1trialiudos y el lmpmionante avance observado en loa paises del Sudeste 
A116tico, en la actualidad este 1ector ha empezado a enfl'entar nuevamente 
problema• intemos y e>ctemos, como el aHo coato de mano de obra, cl6llclt 
comercial elevado principalmente en loa pallff de la CEE, la lncural6n de 
nuevos pallff en desarrollo en el mercado mundial de textilel, dada 1u ventaja 
comparativa en el bajo costo de 11l1rios y diltolllonel de la competencia 
producida• por la existencia de pr6ctlcla deslealel. 

A lo anterior, habrla que 1urnar laa lmpllcaciones de calicter IOCial, económico y 
de naturaleza polltica, que en conjunto convierten a este aector en un ente ma 
auceptlble para aparentar o exagerar dl1torslone1 en 1u1 mercados ante la 
importlcl6n de productos te>ctllel y aal promover el establecimiento de barrera 
al comercio exterior. 

Concientea de que el futuro depende, en forma critica, de 1u habilidad para 
iecuperar au competitividad tanto en el mercado Interno como externo, 
nuevamente gobiernos, induatria y 1indicatos han empezado a concertar meclldaa 
que van detde la desaparici6n . de empresa• Ineficientes, la eapecializaelón 
confonne aua ventaja• cornparativa1, el reemplazo de mano de obra por capital 
h8lta incrementos en la productividad como reauHado de la innovación 
tecnológica. T1mbl6n estlin otorg1ndo mayor atenci6n al conaumldor final 11 
responder 111111 rapld1mente a 1u1 necesidades. 
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En forma paralela se encuentran lnme.-01 en el desarrollo de nuevos materiales 
y de productos que son demandados en Industrias de alta tecnologla, contlmían 
Invirtiendo en forma significativa en diHfto y moda, 111 como en la identificación 
de nicho• en un mercado altamente competido. 

Japón dentro del conjunto es nuevamente el lider, aus dn1rrollos tecnológicos 
se han concentrado, a partir de la tecnologla textil, en el campo de pellcul11 de 
polielter, fibraa p141allcas ópticas y fibras de carbón. Tambl6n ha promovido 
programas de diversificación que Incluyen la producción de coam6tlcoa y el 
dellrroilo de Ingeniarla. 

L11 rntricclonea eatablecidaa por los palaes receptores a la Inversión extranjera, 
los riesgos asociados por el estancamiento de la demanda y una competencia 
creciente se cona~n en loa elementos que le han Inducido a conaklerar el 
llcencilmlento de tecnologla como una de laa form11 mb lmportentea de la 
lntemaclonalizlclón. 

Por otra parte, la amenaza de mayores barrer11 comercillel tambl6n se 
convierten en un Incentivo para Imprimir una mayor agrnlvidld en la 
comercillizlclón de loa productos japoneaea al eatlblecer dlatribuldorn en los 
mercados extranjeros, aal como promover la lnatalaclón de aubaldlarlu. 

Ante eate panorama, la poalbilldld de concurrencia de la induatril textil mexicana 
11 mercado Internacional, queda sujeta al detarrollo de un patrón Mlectivo y 
eapeclalizldo de comen:io exterior. 

El dellrrollo de la Industria h11ta principios de loa 80' fue detelmlnlda 
fundamentalmente por el mercado lntemo y por 111 pollticla gene11lel de 
dellrrollo lnduatrlll, 11lvo alguna• medld11 eapeclficll p1r1 fomentar la 
modemizlclón del parque lndullrill, ldoptad11 al amparo de loa modeloa de 
economla de enclave y el de lnduatrlallzaclón vla auatituclón de lmportacionea. 

A peaar de ser una industria prioritaria por su capacldld de gene111r lngreeo y 

fuentet de empleo, aal como •tender mlnlmoa de bieneatlr, no contó con un 
prog111ma especifico que orienllri au dealrrollo bajo un1 eatrategla semejante a 
la obMrvlda en otros palaes. Al parecer, no hubo un lnter61 o un 
convencimiento de los diferentes Integrantes de la Clden1 textil, para 
,_tructurarla de acuerdo a las nuevas condiciones del mercado mundial. 
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En los 80's el cambiante enlomo internacional y la situación económica por la 
que atravesaba el pals, puso en evidencia que el modelo de indu1trlalización 
utilizado por més de 40 anos, si bien creó una importante infraettructura 
productiva textil, también originó una serie de deformaciones que le impedlan 
continuar creciendo, no obstante de contar con la mayoria de sus materias 
primas en el mercado nacional y obseNar un nivel de modernización comparable 
a loa estandares internacionales, salvo en el segmento de acabado. 

Con la nueva politica de cambio y ajuste estructural se tiene como objetivo en 
materia industrial, inducir a la planta productiva a elevar sus niveles de elic:lencia, 
al tener que enfrentar una mayor competencia proveniente del exterior. 

La estrategia y medld11 adoptadas hasta el momento parecen haber permitido, 
desde el punto de vista macroeconómico, el alcance de la mayoria de los 
objetivos planteados para sortear la crisis. Sin embargo, a nivel microeconómico 
ser6 necesario buscar su correspondencia. En este sentido, la politlca de la 
industria textil tendré que ser revisada considerando su muy sui generis enlomo 

. intem1cion1I. 

Su Muro deurrollo no puede ser fincado en pollticas de car6eter general, de 
orient.ci6n y de 1impliliclción de tnlmHes, ya que se corre el riesgo de perder lo 
1lcanzado hllta el momento y no aprovechar las ventajas que ofreceré el 
rnerclldo rNis grande del mundo. 

Reorientar la producci6n, modernizar sus e1tr1tegias de comercialluc16n, 
mejorar la calidad de seNicio, asi como aplicar una politica de fomento 
congruente con la orientación estratégica económica nacion1I, selin vHllel para 
su integración a un1 zona de libre comercio. 

P1111 llevarla 11 nivel de los lideres intemacionalel 1e requiere de la concepción 
integral de una eslrltegia muy clara y de largo plazo, que considere el estado 
que gU1nl1 la indu1tn., su deurrollo potencial, disponibilidades de recullOI, 111 
como 1e dió en los paiaes induslrillizados, en donde preciumente su deslrrollo 
o modemizlclón 1e fincó en un amplio espectro de pollticas e instrumentos y no 
simplemente en el libre juego de las fuerzas del mercado. 

Por ejemplo, su modernización deberé continuarse bajo un esquema de 
racionalización y especialización, semejante al obseNado en otros paises, 
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considerando sus ventajas comparativas ante uno de los mercados mllis grandes 
del mundo, pero también de los malis competidos. 

Desde el punto de vista tecnológico se requiere mejorar la posición del sector, 
sobre todo en aquellos segmentos que resultan crltlcoa para mejorar su 
competitividad, como es el caso del acabado. El 6nflslt otorgado en los paises 
desarrollados y del Sudeste Asialitico a actividades de Investigación y desarrollo, 
la recoplllacl6n y la diseminación de lnformacli>n sobre loa mercados, a1I como la 
cap1cltacl6n de loa trabajadores ha sido fundamenlll en el 6xlto de los 
program11 apllcadoa. 

En cuanto al diseno y moda se puede afirmar que es una de 111 principales 
deficiencll1, no eók> de M6xk:o sino de otroa paises en dellrrollo. El papel que 
jueg1n estoa conceptot en el comercio mundial de textiles es nllllaligk:o, por ello 
Hrlli lmporllnte dellrrolllr medidas mlli1 1greaiv11 que permitan estar en 
poslcl6n de competir con loa centros intemllClonlles de mod1, 111 como para 
competir por nichos que ofrece el mercado norte1mericlno y canadiense. 

otro 1apecto que deberali forllleclrae, qulzlli el principal, es el relltivo 1 loa 
can1lea de dlttribuci6n y comen:illlzaclón; no oblllnte loa esfuerzoa relllzadot 
ae requiere de una mayor dlteecl6n y 1greaivicbld. El excesivo p!Oleccionltmo 
que ae prlCticó en el sector motiv6 la fllta de estructu1111 comen:illea y la 
lnexiltencll practicarnente de Oflillnizlcionel en et extrlnjero. 

Loa procedlmlenlol de loa diversoa eaquem11 de 1f10YO vigentel en nlllerll de 
comen:io exterior, financieros, de org1nizlci6n lnduatrlll tendrllin que aer mllil 
expedltOI, loa requltltoa, costot y tiempos de operacl6n lclullea Inhiben su uso. 

LI sugerencia de revltlr algunoa aspectos de 11 poHticl lndustrill aeguida en 
mllerll textil no ae debe lnterpnlllr como 11 reimpllntlcl6n de loe nquem11 
ldoptHos bljo el modelo de 1u1tltucl6n de impoltaclonel, lino como un1 posible 
contribucli>n para 1celerlr au ajuste estructural, cuya neceaidad ae inclementl 

en el tiempo. 

El dellrrollo de 11 lnduatril textil mundial ha dependido de polltlca1 dirigida y del 
uso aelectivo de ln1trumentoa de carllicter proteccionlall. Como ha aido evidente, 
no se he dejado totalmente al libre juego de las fuerza del mercado y 11 
tendencia se m1ntendrlli. 
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Información mlis actualizada revela importantes cambios en la dillribuclón 
mundial de esta industria, una primera es la propuesta de inttgr11r 
progresivamente al sector textil en 111 reglas del GA TT, que se debe trlduclr por 
una n111yor apertur11 en el acceso a loa mercados de otros palsea va. el nifolur 
las regla• y dilclplinaa del AMF, referidaa a 111 medidas antidumping, 
anlilubvenclonea, clliuaulas de salvaguarda y de protección de la propiedad 
indualrial, etc.; y, a ello se agregan circunstancias que tambi6n hacen penur que 
no hlbr6 nuev81 opoltunidades de destacar en el mercado mundial de textiles 
sino 1e ldoPtan la• medid11 ldecuad81. 

Con el ne se abren much81 oportunidades, pero hay que lrlibajarlu. Loa 
palsea que han logl'lldo insertarse de manel'll exltoaa en una economla 
globaliuda con blltionn aólidoa de exportación, siempre han inatrumentado de 
manera explicita una polltlca induatrial y una estrategia exporlad11111 de larva 
plazo. 
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