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El algod6n ha sido la fibra textil con mayor arraigo y tradicion en MBxico, en donde 
se ha cultivado desde tiempos muy remotos -aproximadamente 1500 aRos antes de 
Cristo-. 

Desde la Bpoca prehispanica, se cultivan en nuestro pais dos t ips  de algodbn: 
el blanco y el cafe (leonado). El primer0 -de la espede Gossypium hirsutum- cuya 
variedad Acala, es originaria del sureste del territorio mexicano, y goza de gran 
prestigio en la actualidad -oues se siembra en arandes extensiones alaodoneras en 

~ - - -~ e- ~ ~ .~ -~ 
el muiido- . El seaundo & conoce wmo cowiihi o covuche. aue e utiliza ,~~ ~~ -,-- -,--.:--. ~ 

unicamente a nivel Zrtesanal ya que se hila manualmente por ser de fibra corta; lo cual 
dificulta su industrialization. En la presente investigaci6n me owpar6 del algcdon 
blanco, ya que es el que se utiliza industrialmente- 

- 

El algodon ha estado involucrado en acontecimientos tan importantes como: 
El lnicio del proceso de industrializaci6n en nuestro pais, despues de la 

Independencia, con la introduction de la maquinaria textil algodonera. 
La gestation del inicio de la Revoluci6n Mexicans, que se dio en las ftibricas 

algodoneras, como"Rio Blanco" en Veracruz, entre otras. 
El haber llegado a ser motor de nuestra economia en la Bpoca post-revolucionaria 

al convertirse en el primer producto agropecuario de exportation. 

Esta fibra ha pasado por distintas situaciones a travbs de su historia. Era el prcducto 
basico de la economia mexica; en la epoca colonial, su uso decrecio. Despub, en la 
d h d a  del sesenta, resurgio llegando a ser el producto textil mas importante en 
nuestra economia. En la actualidad, ha sido sustituido en parte, por las fibras sinteticas. 
Sin embargo, gracias a sus excelentes cualidades -que lo hacen altamente compatible 
con el ser humano- por la suavidad de su textura, por su gran capacidad de absorcion, 
por no generar energia estatica, por la alta resistencia de su fibra yen fin, por ser un 
producto de origen natural, sigue siendo altamente demandado. 

Sin embargo, su producci6n ha disminuido consibersbleiiieiiie en nuesiro pais. Ha 
crecido el consumo de este tip0 de fibra en la industria, per0 lamentablemente no del 
algodon mexicano, sino del importado. Con esta gran demanda, podria ser rnomento 
propicio para que suproduccion aumentara en el pais, sin embargo, ha disminuido y en 
cambio su importation va en franco aumento. No debernos perm~tir que esto siga 
sucediendo. El pais debiera tender hacia la autosuficiencia en la production algodonera. 

Pretendo, con este proyecto, hacer un analisis de dicha situacion y proponer una 
solucion a esta problernatica desde el ambito del diseiio, no sin antes ubicar al a l g d n  - 
en su context0 general, abarcando el aspect0 histbico -para conocer su 
desenvolvimiento en diferentes epocas, para ubicar su problemdtica en cada etapa- y 
el econ6mico -para situarlo en su merkdo-. 





Los antiguos habitantes de nuestro pais cultivaban 
el algod6n en forma extensiva, eran excelentes conocedores 

del arte textil y empleaban profusamente dicha fibra , trabajandola 
con maestria a1 dominar una sorprendente variedad de tanicas. 

Durante esta epoca, el material basiw para la elaboracion de textiles consistio en fibras 
vegetales, de diversos tipos de agave como: henequen e ixtle, de yuca: izote o iczotl , 
de una especie de ortiga parecida al lino: chichicaste o tzitzicatztli y posteriormente, el 
agodon. Lo habia de arbol, llamado quauhkhmtl y del que crecia en plantas ichcat: en 
nahuatl. 

Esta fibra era surnarnente apreciada, considerandosele como uno de 10s productos mas 
importantes, ya que forrnaba parte fundamental de la economia prehispanica. La 
elaboracion de textiles de algodon llego a constituir una de las actividades productivas 
trascendentales de Mesoamerica. Es este. el material textil con mas tradition en Mexico. 
Era conocido y manejado por diversas etnias indigenas; lo cual se comprueba al existir la 
palabra" algodon" en diierentes dialectos corno: cachi o tucata en mixteco, cuinim en 
huasteco, panamac en totonaco, slia en chatino, taman en maya, tuxnuc en tzotzil, tzangat 
en rnazateco, xillaen zapoteco, xurataen tarasco. Lo cual da idea de cuan extendido se 
hallaba su uso en el pais desde la epoca prehispanica. 

Otro hecho que muestra la importancia del algodon en el Mexico Antiguo, es que hay 
varios nombres de sitios y de personas que contienen en su raiz la voz ichcab! 
Inclusive se veneraba a la deidad del algodon: lchcamluihqui -algodon torcido- esposo 
de Tlazolteob: patrona de las tejedoras. 

Algunos de 10s sitios con la raiz ichcatl estAn ubicados en 10s estados de Guerrero, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Veracruz, &tos son: lchcateopan -templo del 
algodon-,lchcaUan -en la tierra del algod6n-, lchca-Atoyac -en el rio del algod6n-, 
lxcamilpa ' -en las sernenteras de algodon- , Ixcapa -en el algod6n-, 1xc;lpuzalco 
-en la tierra alta del algodon-, lxcapaneca -en el lugar del algodbn-, lxcatepec -en 
el cerro del algodon-. Algunos nombres que llevan esta raiz son: lxcahuitl -noveno rey 
de 10s totonacos- y Coyolicatzin -cop0 de algodon-, asi llamo a su hija el rey azteca, 
Ahuizotl. 

No se sabe con exactitud cuando, ni se sabe con precision quienes iniciaron su su 
cultivo, lo que si puede asegurarse es que esta planta se cultiva en nuestro pais 
desde tiempos muy rernotos ... "en el valle de Tehuacan, entre 1500 y 900aiios antes 
de Cristo, cultivaban el algodon." " "Se han enconhado filamentos de la planta, fechados 
aproximadamente 5,800 antes de Cristo". 

' Al castellanizar 10s nornbres que llevaban en su raiz la voz ichcatl, la letra 'ch" carnbio por "x". 
BERNAL. 1gnacio:EI tiempo prehispanico, Historia Minima de Mexico. El Colegio de Mexico, Mexico 
1973:ll 
LECHUGA, Ruth D.: Las tecnicas textiles en el Mexico indigena, Fondo Nacional para el Fornento de las 

Artesanias, Mexico1 982:14. 
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Debido a las condiciones climaticas, casi no se conservan prendas prehisphnicas, salvo 
contados hallazqos araueol&icos, como fraamentos de textiles de alaodon en Oaxaca 
-en la Cueva de ~iutla, en lccafiada de ~u%atl~n-, ademas hu i~ i l l~  v aoechauemit14 
miniatura, en la Mixieca y algunos restos en Yagul, Zaachila y Guk da,'pertekcientes 
a la eooca clasica (250 a 900 afios d.C.) v ~0sdasica (900 a 1526). "E s nor ello. aue la -, -, - 
vestimenta prehispanica solo puede recbhstruirse a traves de rejresenticiones en 
Nices, murales, esculturas, ceramics, relaciones de cronistas e historiadores y por la 
persistencia &I uso de tknicas textiles tradicionales. 

TIPOS DE ALGOD~N. 
En el territorio mexicano existen varias especies silvestres del gknero Gossypium de 

la familia de las Malvkeas, que han sido estudiadas por diversos cientificos como 
Hutchinson, Mangelsdorf, Brown y otros, quienes hablan de la especie Gossvpium 
hi~utwn.  "Se cr& que esta espeiie es originaria de una rqion qUe se sup06 esta 
oomDrendida entre Chiams. M6xico v Guatemala.. . es esta es~ecie de alaoddn la aue 
actlialmente se siembra 'en grandes iq~erficies en muchas regiones algo&neras del 
rnundo, por /as buenas caracteristicas de la fibra queprodm. ."= 

En la Bpoca prehispAnica, se cultiv6 tanto el algod6n blanco m, como el cafe, 
c o p i ~ ,  mpche 0 ooyvd,i -Color de coyote, en n&huatl-. Su nombre botenico es 
Gmyp~um mexicanum, cya especie ge&t'i  se limita a1 continente americano. 

SahaarSn nos haMa de done se wltivan diversas dases de esta Dlanta: "El 
mejor al&6n y muy estima& es el que se da en las ti&+$ de f i e ;  y en segundo lugar 
el que se hace hada orienle; tambibn ...el que se da hacia elponiente; iiene term lugar el 
que viene del pueblo que se Uama 'Ueybalpan, " y el que se da hacia el SeptenIn'h; y el 

Aigunos cronistas rnencionan otros generos de diiferentes colores. Fray Bernardino de 
SahagrSn dice que 10s toltecas "sembraban v d a n  almd6n de todos oolores, como decir 
colorZdo, eminado, amarillo, morado, blaiiqdno, v&&, azul, @to, par&, naranjado y 
leonado; estos colores de aigod6n eran naturales, 4ue asi' se haclan". Estas variedades - 
ya nose cultivan. 

SU IMPORTANCIA PARA LOS MEXICAS. 
Esta cultura se estableci6 en el Valle de MCxico en 1319, donde fund6 Tenochtitlan en 

1325; integro la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan o Tacuba y expandio su imperio 
hasta 1521, sojuzgando a nurnerosas provindas. Despues de vencerlas por guema, les 
imponia el pago de tributos con el pretext0 de cobrarse agravios o de brindarles ayuda 
contra susenemigos. 

Este vegetal no crecia en donde 10s mexicas se asentaron, por lo cual- para asegurar 
su abasto- empleaban el sistema tributario y relaciones de intercambio en mercados 

--- y wech~uemitl. 
RODR~GUEZ VALLWO, Jo&: Ixcatl, El algoddn Mexicano, G-e CuRura t- -- 3 .  

- - - 

S.A., Mexico, 1976:9. 
SAHAG~N, Fray Bernardino de, Hisioria General de /as Cosas de Nueva Espaiia, Vol.9, 10, Ed. POrn5a. 

Mexico, 1981: 141. 
' Lechuga, 1982: 14. 
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manejados por gente especializada -10s pochtecas-, que rnovian el algod6n de 10s 
pueblos productores a 10s tejedores. Establecieron mercados o tianguis -tianquisni-, en 
Tlatelolco, Tepeaca y Hueypochtlan, entre otros. "A la llegada de 10s conquistadores, la 
produccidn algodonera.. .se estimd en 50,000 toneladas an~ales".~ 

Dierenciaban el algodon que era para vestir, del que era para intercambio, inclusive 
daban un nombre eswcial a las mantas usadas Dara &te:Quadltli. El alaodon sewia 
corno moneda o medida de valor. "LOS precios'de 10s bienes y servicioz estaban fijados 
en terminos de mantas de algod~n".~ 

Los tributos consistian en bienes caracteristims del pueblo que 10s producia: algodon 
en pluma" (fibra), algodon tejido: mantas (que era el tributo mas frecuente) y ropa; 
grana, tierra amarilla para teiiir, oro, piedras preciosas, aves, maiz, cacao, chile y arrnas, 
entre otros. Estos se destinaban al soberano, a su familia y a sus se~idores, para 
proveer las despensas militares, asi corno para premiar a 10s guerreros que se distinguian 
en combate. 

Fray Diego Duran -ilustre sacerdote dominico, autor de La Historia de /as lndias de 
la Nueva Espaiia-- expone: "Algodon, grandisima cantidad de fardos, aside lo blanco 
corno de lo amarillo ... mantas que era cosa de espanto. De ellas de a veinte brazas, de 
ellas de a diez.. . . v a dos brazas. conforme a corno cada orovincia oodia.. . mantas de . ~ ~~ 

se&res riquisimas, de diferentes labores hechuras tan h a s  tan'vistosas. .. Porque 
aunque en esta tierra no tenian seda, en la ropa de algodbn, labrada y pintada hubo gran - 
curiosidad y lindeza, pulideza y galania.. . " ' ' 

El uso del algodon corno medio de intercambio, medida de valor y simbolo de rango, 
ademas de su preeminencia en las listas de tributos, sugiere la importancia del algod6n en 
la economia mexica. 

REGIONES ALGODONERAS. 
Las principales zonas en que se cultivaba el algodon en esta epoca se concentran en el 

centro y sur del pais. Los pueblos y provincias que lo tributaban, aparecen en el Codice 
Moctezuma, tambien conocido corno la Matricula deTributos '' (Ver Anexo I: Provincias que 
tributaban algodon y Anexo II: Pueblos en donde se cukivaba el algodon, segljn la Surna de Vistas '7. 

Baandose en dichos documentos, se puede deducir que las probables regiones 
algodoneras -antes de la llegada de 10s espaiioles- eran: 

HERNANDEZ ACOSTA, Teodoro: Nacirnientoy fracaso delalgodon. Matarnoros 1938-1965 , 
Universidad Autonoma de Tamaulipas, Mexico,1980: 24. 

KOWALEWSKI. Stephen A.: Cotton production and exchange in Mexico. 1427-1580, Tesis Master of 
Arts, New York Hunter College City, University of New York. New York,1978:2. 
'O Algodon en pluma es aquel al que le han quitado las sernillas. 
" DURAN, Diego: Historia de las lndiasde la Nueva Espaiia e Islas de tierra f i ne .  1581, Tomo 11, Ed. 
Porrua, S.A., Mexiw.1967:206. 
l2 Documento en el que se llevaba control de 10s tributos y de las provinciasque tributaban a 10s 
mexicas. Ver Glosario. 
13 Documento anonimo en donde aparece la geografia y estadistica de 10s pueblos que conformaban la 
Nueva Esparia. Ver Glosario. 
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1) La Zona central de Oaxaca, una porci6n de Puebla y Veracruz. 
2) La Costa del Pacifico al norte de Oaxaca y a1 sur de Guerrero. 
3) La Costa del Pacifico al norte de Guerrero. 
4) Morelos. Puebla v Michoac&n. 
5) ~idalgo,'Queretaio, San Luis Potosi y norte de Veracruz. 
6) Michoacin. 
7j ~olima, ~alisco y la Costa de Michoacin. 
8) La Costa de Nayarit. 
9) Sinaloa. 
(Ver ANEXO Ill: Pueblos que integraban las Zonas Algodoneras en la gpoca preh~spanica) 

Las zonas productoras mas importantes dentro &I imperio mexica estaban en la 
Costa del Golfo -principalmente en el estado de Veracruz-, en la Costa del Pacifico v 
el lstmo de Tehuantepec. Los productores eran 10s pueblos de tierra caliente; es decir, - 
10s de zonas bajas y 10s tejedores, 10s de tierra fria; es decir, 10s de las sierras. "De 10s 
pueblos que tejian el algodon, el 91 % no lo cultivaban.. . La mayoria de /as prendas 
tejidas que se daban como tributo venia de pueblos que no lo cultiwban" ." 

Fuera del territorio mexica habia una gran dispersih de las zonas algodoneras: la zona 
del Lago de Chapala, lade la Laguna de Cuitzeo, la del valle de deretaro, CuliacAn 
-Sinaloa-, Apatzingan -Michoa&n-, Norte y Centro de Oaxaca, el valle de Tepic 
-Nayark-, Colima en menor escala, Yucatan y J a l i i .  Al norte dl pais, no se FY sembraba algod6n. osiblemente haya habido otras regiones que lo cultivaran, sin 
embargo, nose cuenta con evidencia escrita, ya que la mayoria de 10s dowmentos 
fueron destruidos. 

ATUENDO PREHISPANICO. 

Par la informacibn contenida en el C6dice Moctezuma, puede deducirse la vestimenta 
que empleaban en esa epoca. El material, el decorado y el largo, sefialaban la jerarquia 
del que lo usaba; es decir, la nobleza y 10s guerreros tenian derecho a usar algod6n con 
ricas decoraciones; en cambio, la gente del pueblo usaba ixtle. Las mujeres usaban falda 
-& -, como enredo hasta la pantorrilla, atada a la cintura por un cefiidor, blusa - huipilli- y quechquemiff. 

r 

BQ. Enredo Quechquemitl --  <:, . Huipilli 

- 
- - 
- -~ . 

~ - - -- -. 



Los hombres empleaban taparrabo - maxtlaU -, manta - tilmatli-, enredo y xicolli . 
Los guerreros usaban traje enter0 ajustado al cuerpo, ~roteqidos pOr una armadura - 
gruesa de algod6n llarnada ickah&illi. l5 

lndumentaria traditional de 10s mewcanos. 
Dibujos de Le maitre Bigaut tornados de /as pinturas del palacio de Moctemma 

Con respecto a la jerarquia del que usaba este material, Diego Duran expone: 
':. . se determino que solo el rey pudiese traer /as mantas galanas de labores y pinturas de 
algodon e hilo de diversas colores, sin haber exception en traer y usar las mantas que el 
quisiese. Y 10s grandes sefiores, que eran basta doce, las mantas de tal labor y hechura, y 
10s de menos valia, como hubiesen hecho tal o tal valentia o hazafia, otras diferentes. Los 
soldados, de otra menor labor y hechura, no pudiendo usar de otra preciosa labor ni 
diferencia, mas de aquella que allise les sefialaba, con sus cefiidores y bragueros que 
aludian y seguian la hechura de la manta que les era permitida. Toda la demasgente, so 
pena de la vida, salio determinado que ninguno usase de algodon, ni se pusiese otras 
mantas sino de nequen y que estas mantas no pasasen mas de quanto cubriese la rodilla, 
y si alguno la trdese que Ilegase a 1s garganta dei pie, fuese rnuerto.. . " l6 

Cones menciona: (Moctezuma) ... "vestiase todos 10s dias cuatro maneras de 
vestiduras, todas nuevas, y nunca mas se /as vestia otra vez. " " 

En las regiones de clima tropical, los habitantes vestian con prendas de algodon 
independientemente de su posicion social. 

l 5  Ver en Glosario, la descripcion de 10s Atuendos prehispanicos. 
l6 Duran. 1967: 211, 212. 
" CORTES, Hernan: Cartasde Relacion, Ed. Porrua, S.A., MBxico, 1978: 68. 
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M ~ T O D O S  PARA TRABAJARLO. 

Hilaban el algod6n a mano con husos y malacates de barro pequeiios y ligeros. - - 
Preparaban la urdimbre" y antes de colocarla en el telar, la sumergian en masa de maiz 
paradarle cuerpo a lafibra y facilitar su manejo. Las mujeres eran enseiiadas desde 
pequeiias a tejer. "...el tejido significaba para 10s mexicanos.. . un don sagrado oue 10s - 
mismos dioses otorgaban a /as mujeres. 

Durante esta 6poca, las mujeres tejian para su propio consumo familiar y a veces para 
vender, ademas de las entregas (tributes). Tejian en telar de cintura2'. Cuando nacia una 
niiia, se hacian ceremonias s\mb6lilicas especiales encaminadas a familiarizar a la recien 
nacida con el telar. Al morir una mujer, sus herramientas de tejer se enterraban con ella. 

Con el telar de cintura -instrumento 
relativamente semllo- eran capa&de 
producir telas con una gran variedad de 

-arq&loga y mkestra en Antropologia- 
cita las siauientes: teiido sencillo. teiido 
balanceacrtr, cara de trima 0 cara de tirdimbre, 
tapiceria, tela doble, sarga, labrado de 
urdimbre, gasa, trama envolvente, tejido en 
curva, ranura entletejida, confiillo y 
brocadd'. Dudn comenta a1 respecto: 
". . . naguas n'quisimas de precio y valor, tejidas 
curiosamenhe y con excelentes aftificiosSS '* 
Claviiero mina: %dm estus obietos 
e&x~.rnas'preciosos por su artificio, que por su 
r n a f ~ i 3 . ~ ~  Con el uso del telar de cintura. se 
obtenia un ancho relativamente constante en 10s 
lienzos, dependiendo de la cintura de la 
tejedora. Si necesitaban piezas mas anchas, 
unian 10s lienzos con puntadas de ornato. Para 
confeccionar sus prendas no cortaban la tela. Al 
norte del pais se empleaba el telar horizontal.'' 

Telar de cintura. 

TB~rdimbre: Conjunto de hilos que sa colocan en el telar paralelos entre sf, para formar una tela. 
" Lechuga, 1982: 11. 
'' Ver descrip36n en Glosario, Telares. - -- 
'I Ver dexripcion en ~ ~ ~ c ~ s ~ e ~ o ~  -- - - - ~ 

" DurAn, 1967: 207. 
23 CLAVIJERO. Francisco Javier: Historia antigua de M6xico, Tomo I, Depto. Editorial de la Direcci6n 
General de las Bellas Artes. M6xico.1917: 427. 
24 Ver descripcibn en Glosario. Telares. 
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Tafetan Taleton Saga Esterilla 

Tela doble Gasa con tafet5n Trarnas envolventes Confite o tercio~elo 

Bordado sobre tafetan Enlazado Tapiceria Urdirnbre enlazada 
con ranura t i p  kilim en 10s extrernos. 

Ligarnentos utilizados en el territorio mexicano antes de la llegada de 10s espafioles, 
segh Guadalupe Mastache. 



El teiiido lo practicaban ya sea en la fibra en greiia (antes de hilarla), ya hilada o bien, 
en la tela ya terminada. Empleaban tambien, las tknicas de " tintura de reserva" como 
kaf -para hilos-, batik y plangi" -para telas-, estampaban con sellos y adornaban 
con plumas, pelo de animales, conchas ... 

Empleaban colorantes extraidos de animales, plantas y minerales. De origen animal, 
obtenlan el color MORADO -del caracol marino (plirpura patu1apansa)- y el ROJO, 
nocheRli ((sangre de tuna) -de la grana o cochinilla del nopal (c0aCuscacfi)- . De 
ori en vegetal, lo raban obtener el AZUL aiiil, -del xiuhquilitl, planta del genero 
incf@fera-, el N k' OR0 -del hollin de p M -  el NARANJA -de semilla de achiyotl-, 
el ROJO -de Palo del Brasil-, el AMARILLO -del parasito de los hrboles llamado 
zacatlaxcalli-, entre otros. De origen mineral, obtenian el AZUL y el VERDE -de 
carbonatos de cobre-, la gama del ROJO al AMARILLO -del6xido ferrico-. Y, a 
veces, combinaban vegetales y minerales para obtener tonos como el NARANJA, 
mezclando raiz de rubia timtoria con oxido ferrico. Para poder teiiir el algodon, lo 
premordentaban con alumbre, nitro o salitre. 

Bernal -connotado antfop61 - cornenta: "Lasguerras de "Ahuizotl" traen nuevos 
productos.. . mantas cada v e ~  m 7 s elaboradas, bordadas o feiiMTas de 10s cdores mas 
dificiles de obtener." 

Los diwlios con que ehboraban sus mantas no eran product0 del azar o de 
alplin caciricho estbtii. sin0 simbolos relacionados con la cosmovisi6n profundamente 
relgiosa'de 10s pueblos prehisphicos. 

Ver descripci6n en Glosario, Tknicas de TeRido 'de reserva". 
Bernal, 1973: 38. 
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Durante esta epoca,disminuyo considerablemente 
el uso del algodon, debido a la marcada baja 

en la poblacion indigena y a1 cambio en la forma de vida 
impuesto por 10s espaiioles; quienes utilizaban para so atuendo 

otras fibras, como: seda, Iana y lino. 
No se cultiv6 esta fibra a1 ritmo que se habia hecho 

en la epoca prehispanica, lo cual provocd paulatinamente 
la ruina de 10s antiguos centros de cultivo. 

Sin embargo, siguib siendo el material esencial que conformo 
el atuendo indigena. Las manufacturas artesanales crearon 

la base para el posterior desarrollo de la industria. 

En 1521,los espaiioles -encabezados por Hernhn Cortes y ayudados por sus 
aliados nativos- conquistan Tenochtitlan, despub MichoacAn, Oaxaca y, poco a poco, 
mda provincia. Despues de la conquista militar - en la cual arrasaron con gran cantidad de 
poblacion y construcciones- comienza en 1535 el virreinato en la Nueva Espaiia, que 
subsiste hasta 1821 yen el cual se sucedieron 63 virreyes, el primer0 de 10s cuales fue 
Antonio de Mendoza. Este virrev mando cooiar el Codice Moctezuma. tambien conocido ~ ~ ~ - - -  - ~ - ~ ~ -  . ~~~ ~ - 

como ~atricula de ~ributos, eeladorando asi el codice ~endocino, entre 1535 y 1 550, 
para enviarlo al rey Carlos V. Este documento -al contener informacion acerca de las 
riquezas y production de cadaprovincia- les era inil para continuar con el sistema de 
tributos. "La tradition prehispanica del cultivo y beneficio del al.qoddn, se perpetuo a lo largo - . . - 
del siglo XVI y XVII. " '' 
TESTIMONIOS ACERCA DE SU USO. 

Desde aue Cristobal Colon v 10s esoaiioles tocaron oor orimera vez territorio 
americano'en 1492, -la lsla dk ~uanahani, ahora llamada  atl ling en las Bahamas-, 
tuvieron contact0 con el algodon hilado. ". .. vinieron muchos indios. .. desnudos y pintados 
de diversos colores.. . traian ovillos de ala~don"."~ -. - - -  - -  -~ - -  ~ ~~ ~ - u -  ~ 

Despues, al llegar a tierra meximna, encontraron que el algodon era trabajado 
magistralmente por 10s indigenas; de lo cual dieron cuenta diversos cronistas, 

I a iiersn: conquistadores e historiadores. Algunos de esos testimo-'0- f - En 151 7. Francisco Hernindez de (Xrdoba -navegante espaiiol- al llegar a lsla Mujeres, expone: 
" Y como 10s indms del vieron que 10s espa~ioles iban hacia alla, salieron a recibillos rnuchas canoas 
llenas dellos, odos fajados por la cintura y de alli abajo cubiertos con unos parios o mantas de algodon". " 
Al desernbarcar en Cabo Catoche, "Aqui vieron mucha gente bien ataviada y vestida, cubiertas todas sus 
carnes con camisetas y mantas pintadas de colores, de tela de algodon.. . ". " 

'7 Hernandez, 1980: 24 
DE LAS CASAS, Fray Bartolome: Historiadelas lndias, Vol.lll, Fondo de Cultura Econornica, Mexico. 

1951: 218. 
*' 0p.cit.: 158. 
30 0p.cit.: 162. 
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En 1518, Juan deGrijalva -mafino espaiiol- al llegar a San Juan de Ulua -ahoraVeracruz-, 
"Lleg6 a la playa y vinieron 10s indios a el w n  mucha alegria ... le presentaron mochas mantas de 
algodon, pintadas de diversas wlores, rnuy hermosas ... y en elmisno suelo estaba la mesa, que era 
una manta rnuy hermo sa... Ofrm'eronles unas mantas de algodon de wlores, todo w n  grande placer 
y alegria ... " 3' 

En 1519, Herna Cortes -despuesde tocar Yucatan-, baja en San Juan de Ulua y es obsequiado 
con regalos enviados por Moctezuma.:.. y mando traerdiezcargasde ropa Manca de algoddn y de 
pluma, wsas rnuy de ver ... y luego mandd traer allisobre treinta cargas de ropa de algoddn, tan 
prima y de muchosg6neros de labores ... que por ser tantas no quiero en ello meter mds la pluma 
porque no lo sabre escribir". 32 

Francisco Javier Clavijero -jesuita, historiador mexicano- enlista las curiosidades enviadas por 
Cortes en 151 9 a Carlos V : '...una capa grande de algoddn y de plumas de varios wbres, con una 
rueda negra en medio. .. Muchas capas de algoddn, enteramente blancas; o blancas y negras de 
cuadros; o mjas, verdes, aamarillas y azules, psludaspor fuera wmo felpa, y por dentro lisas y sin 
wlor. ..Muchas camisolas, jubones, pafiuelos, wlchas y wrtinas y tapetes de algodon ... Los colores 
del algod6n eran bellisimos". 33 

En 1520, CortCs escribe su Segunda Carta de Rdadbn a la Corle espMola, y nana que en Tlaxcala 
" Viniem a mi, seis &ores rn~y~~nc@&es, va&s de Mutezuma ... queiia que diese por westra 
&azaencadaunaAode m'buh,... ropede~nyohescosesdelasqueeltenia.. '  " 

Postefiormente. al' ser recibido en Tenochtitlan dice: "Demds de esto, me dio el dicho 
Mutezuma mocha mpa de la suya que era tal, que wnsidarada ser toda de algoddn y sin seda, en 
todo el mundo no se podia hacer ni iejer otra tat ni de fantas nl diversas y naturales mbres ni labores; 
en que habie ropas de hombres yd8 mujsres muy maraMKlosaS, y habla paramentos para camas, que 
hechos de seda no se podian OOmMrar: ... y habia OtmS oar?os, mmo de taoicena, que H i a n  S e ~ r  
en salas y en iglesias; Labfa m~chas y wbertores de camas, asidepluma &mo de algodon, de 
divems wbres asimismo rnuy maravllloses, y otras muchasoosas, que porser tantas y tales, no las sk 
significar a vuestra majestad". 35 

De su visita al rnercado de Tlatelolco menciona: 'Hay a vender mochas manerasde hilados de 
algod6n de todosmlores, en ens madejicas, queparece. ..alcaiceria en Granada en las sedas, 
aunque esto otro es en mucha mas cantidad'. 36 

En su Quinta Carla de Relacion, rnenciona: ... "Iascasas muyjuntas y rnuy buenas y hall6se en 
todas ellas, mucho algod6n hilado y por hilar y ropa hecha de la que elfos usan, buena ..." 37 

Clavijero expone: ' Las ( manufacturas) de toda especie de iela eran muy comunes.. .y esta era una - 
de /as artes mz3sm~aaadas en ellos. Carmian de Ma, dessda comb Y de cdifamo, per0 suplian la . . -  
lana con el algodon. Del algo&n, hacian telasgmesas y ~ & i s  tan finas;delicadas w i o  la h~landa.~' 

. .. . . - - - - 

-0, Bernal: Historia de la Conquista de la Nueva EspaRa. Ed. Pedro Robredo. 
Mexico, 1939: 150.154. 
33 Clavijero, 1917: 427. 
34 Cortes, 1978: 42. 
35 Op. cit.: 61. 
'' Op. cit. : 63. 
'' 0p.cit: 255. 
38 Holanda: Lienzo muy fino del que se hacen camisas, &banas, etc. 
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Estas Oltimas fueron, w n  razdn, apreciadas por 10s espafioles". 39 
"Para 1-2, ya Hernan Cortes hacia remesas de algodon de Veracruz a Espafia. de la produccion 

cosechada en 10s Tuxtlas. " 40 

SlTUAClON DEL ALGODON. 
Durante esta epoca, hubo una declinacion en el uso del atgodon, que duro 10s tres 

siglos del virreinato. 

Principales problemas: 

1) La merrna considerable causada en la poblacion indigena. 
LaS guerras de conquista, las epidemias de origen europeo y el r6gimen de 

emlotacion a aue fueron sometidos 10s indiaenas Drovocaron aue las reaiones aue 
antes eran Droductoras de alaodon. sufrieraii ahora de escasez be trabaigdores. ' 

~lego'a faltar el 87% de"poblaci6n nativa. "Para finales del siglo X~I, la 
configuration de la sociedad novohispana habia experimentado cambios sustanciales 
en su estructura.. . destaquemos la catastrofe demografica de la poblacion indbena.. . si 
en 1519, la poblacion estimada para el Mexico central es de 1 1.3 millones de 
habitantes, para 1597, la cifra wrrespondiente es de 2,5 millones y en 1650, ya solo 
es de 1.5 millones". 4' 

2) La perdida de identidad cultural. 
Con la Colonia, se provocaron cambios drasticos en la forma de vida de 10s 

indi enas y en su economia: 
8e cambib el uso v la orooiedad de la tierra, con lo cual perdieron el control sobre 

que, d6nde y cuanto sembrar. 
Los espanoles se auedaron con las meiores tierras v con el control del aaua, la cual 

empleaban para beneficiar sus centros de produccion y habitacion. 
'~bsorbieron asi misrno la fuerza de trabaio. De la escasa poblacion que 

sobrevivio. la mavoriafueUreoartida" entre ellos. Dara estar a su servicio, continuando 
con el sistema d6 tributos en'especie a cambio de "proteccion". 

AI establecer la "encomienda" a -en la cual pagaban al indigena solo lo 
indispensable para poder sobrevivir, independienternente de lo 9ue produjeran-, 
eliminaroncualauier incentive del indiaena por Droducir mas alaodon. 

Los esoaAoles no favorecieron el cultivo del alacdon. va aue ellos no lo - - -  - -  r - ~  ~ - -  ~ ~ - . .  . 
empleaban en su vestimenta, sinoexclusivarnente Gars paga: a 10s qie ios servian. 
Sii inte1.6~ iue introducir la seda y la lana. La seda comenzo a cultivarse y a ser trabajada 
con exito, per0 razones de competencia con mercados europeos y asiaticos, 
interrumpieron su desarrollo. La lana fue adoptada con facilidad en regiones de clima frio. 
La irnplantacion de nuevos materiales trajo consigo la introduccion dgnuevas tknicas y 
eauiw Dara elaborar 10s textiles con dichasfibras. Dentro de este pueden citarse: , ,  8 

cardadores -para obtener fibras paralelas-, redina 43- para hilai-, urdidor y telar de 
p e d a l e ~ ~ ~ ,  entre otros. 

-- " Clavijero. 1917: 426. 
40 Hernandez, 1980: 24. 
4' PALOMO GONZALEZ. Gerardo: La ewnomia de la Nueva Espaifa: Tendencias seiiorides y 
convergencias capitalistas (1520-1810), La muy noble y leal ciudad de Mexico., Tomo II, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, Mexico, 1994: 55. 
42 Institution colonial basada en el repartimiento de indios. Para mayor information, ver Glosario. 
43 Ver en Glosario: Hilado. 
44 Ver en Glosario: Telares. 
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Al introducir el telar de pedales, se 
p r o ~ d  un cambio en la actividad 
traditional de la mujer; ya que este tipo de 
telar requiere de la fuerza del hombre 
para manejarlo. "Durante 10s 300 aiios del 
vineinato, semantwo una clara diferenciacion 
entre las telas hechas por hombres en telares 
de pedales,para us0 de 10s espaiioles, 
criolbs y mestizos; y aq&llas tejidas en telar 
de cintura, p r  /as mujeres indhenas, 
destinadas a vestr a supropia familia".45 

La pobld6n de las ciudades fue adoptando el atuendo espaftol, con lo cual se 
provoc6 un rompimiento con las antiguas estructuras dales.  Lograron propagar su 
cultura prapiciando la mezda de rams, de la coal surgi6 la mestiza -la cual fue educada 
segCln la cuttwa espaibla- y se establecib el sistema de castas.* 

Se llev6 a cabo, ademas, una colonizaci6n rdgiosa, por la necesidad de justificar 
la expnsi6n imperial europea. Uegaron -dot= de diversas oongregaciones 
-dominicos, francismnos, agustinos y jesuitas- para acabar con el paganism0 y 
oroDaaar la fe cristiana. v -suDuestamente- Dara defender al indiaena de 10s abusos 
bmegdos por 10s conqbistaddres. Sin embargo, destruyeron sus litros y 10s simbolos 
en 10s cuales se basaba su ideologia e identidad s0docultural; y sin respeto alguno por 
ellas, constryeron sus iglesias sobre 10s antigws templos. 

3) La importaci6n de algodon. 
De 1806 a 1808, habia importaciones de textiles por el Puerto de Veracruz, 

" ... predominando 10s de aloodon ..." " aue inciuian no solo 10s de alta calidad, 
desiinados a 10s m s  ri& sin0 tambien telas asikticas baratas aue Dodian sustituir a 
las producidas eh la Nueva ~spafia, para las necesidades deks &es pobres. En 
1809, se term1n6 con 10s permlsos de 1mportaci6n pero durante la d h d a  siglllente en 
que estall6 la Guerra de Independencia, pudieron entrar textiles europeos y telas 
tiaratas de Asia. 

-- - .- 

MANUFACTURA. 
-- - 

. 
El sector manufacturero m b a  una proportion considerable de la producci6n 

novohispana, superando incluso a la actiiidad minera. ':..la agricuItura 

" Lechuga, 1982: 12. 
'' Ver en Glosario: Sistema de Castasde la Nueva EspaFia. 
" POTASH, Roben A,: El Banco de Avio de MCxico, El fornento de la industria. 1821-1846, Fond0 
de Cultura Econ6mica . M&xixico,1959: 24. 
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representaba el 56%, la mineria el 15% y la manufactura el29%. " 48 

La mano de obra indigena, que se utilizo para la produccion de textiles, fue 
organizada en gremios, obrajes y hospitales. "La produccion de textiles venia de 
unidades de diversas magnitudes, desde telares aislados hasta grandes fabricas.. .la 
manufacturadel algodon superaba a la de la lana tanto en produccion wmo en numero 
de operarios". 49 

Los gremios eran pequefios talleres, en donde se reglamentaban diferentes 
oficios. Eran vigilados por alcaldes y se regian por leyes -0rdenanzas- muy 
estrictas, que desfavorecian a 10s indigenas y a las clases que 10s espaiioles 
consideraban inferiores. Alli se reclutaban jovenes aprendices, se convertian en 
oficiales con capacidad de trabajar y despu6s de aprobar un examen, ya eran 
maestros. Como ejemplo de algunas ordenanzas, se pueden citar: "No se 
puede examinar Yndio, mestizo, negro o mulato", "Que ningun texedor, ni otra persona 
venda o de a 10s Yndios e lndias devanadores, ni hiladores, ni otros aunque no Sean de 
dkh0 0fici0". 50 (Ver ANEXO IV: Gremios en el ramo textil en la epoca colonial). 

Los obraies eran talleres aue Droducian telas de lana. seda v alaodon. Eran de *, ~ ~ 

mayor tama6o que 10s de 10s giemios, tipo fabrica, pero su prodbcc~on continuaba 
s~endo artesanal. Alli arrendaban indigenas por determinado tiempo, para utilizar su 
mano de obra y trabajar exclusivamente con equipo espaiiol. ':.. la manufaaura textil 
desarrollada en 10s tr~stemente dlebres "obrajes":.. se dieron formas de explotacion 
muy severas para 10s indigenas y vagabundos que practicamente terminaban sus 
vidas en tales centres". 5' 

En un principio, se les pagaba algo por su trabajo, per0 como no estaba 
reglamentado, poco a poco se fueron convirtiendo en esclavos. "El obraje reclutaba su 
mano de obra entre 10s delincuentes condenados a ~uraar alauna Dena comoral ... La , ., 
wndicion del trabajador en el obraje era mucho peor que la del traliajador agricola". 52 

Esto oermitia a 10s es~afioles oroducir mercancia a baio costo. Dara comoetir v aanarle . , . - 
a 10s talleres de 10s giemios. ' 

En 1512, Espafia aprobo las leyes de Burgos, que prohibian el ma1 trato a 10s 
indigenas. Sin embargo, ya para cuando llegaron 10s inspectores que harian cumplirlas, 
hab~an muerto millones de nativos por enfermedad y exceso de trabajo."Nsistema dio 
lugar a tales abusos que fue suprimido en 1624 en la Nueva Espaiia". 53 

Los hosoita!es fueror? fundados rjor inisioneros. en donde irnoartian a 10s nativos 
-ademas dkatencion medica- instiuccion espiritu'al y education agricola, ganadera y 
textil. Los productos alli elaborados servian para consumo local, procurando que el 
pueblo en donde estaba fuese autosuficiente. 

A fines del siglo XVIII, la rarna textil tuvo un desarrollo notable, activandose 10s 

48 COS~O VILLEGAS, Daniel: Historia moderna de Mexico. Republics restaurada, Mexico,l965, 
Vo1.8: 312. 
49 Op-cit.: 20. 
50 LECHUGA, Ruth D.: N traje indigena de Mexico, Panorama Editorial, S.A., Mexico. 1982:86. 
'' Palomo, 1994:52. 
52 MORENO TOSCANO, Alejandra:La era vifreinal. Historia minima de Mexico. El Colegio de Mexico. 
Mexico, 1973:65. 
53 QUILLET. Aristides: Diccionario Enciclopedico Quillet. Ed. Argentina Aristides Quillet. S.A.. 
Buenos Aires. Argentina, Tomo V1.1960: 449. 
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Atuendo masculine. lndumentaba indigena. 

Indumentana de los hacendados de fines del siglo XVIII. Grabado de Bocquin Fossey 
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cualquier mujer lo podia usar. 
El hombre comun -macehual- ya no tenia que usar prendas de henequbn, sin0 que 

empez6 a usar el algod6n -antes reservado a las clases altas-. 

Los indigenas seguian usando el algod6n en su atuendo -siendo trabajado por 
mujeres- con las tecnicas prehi&nicas tradicionales. Sin embarqo, hubo alaunos 
cambios: el artesano indigena ya'no vendia el producto de su traGjo como e: la 
B m  orehiwhnica. sin0 &lo su mano de obra v va no era dueAo de la mercancia aue 

~ -~ - - -~ 

eiaboraba. " ia inteffencibn de 10s espafides ei, I i  prodkcidn de gkneros de a1 od6n 
comenzaba desde la materia prima.. . Nan duerios de /as tierras en que se cultiva 1 a v 

La Nueva EspaAa mostr6 gran prosperidad en la Bpoca colonial, "Duplicb su 
territorio a cuatro millones de kilbmetros cuadrados, triplicb su poblacibn a seis millones 
de habitantes y aumentb suproduccibn econbmica. "57 Sin embargo, dicha 
~rosperidad s6lo Ilea6 a 10s nacidos en EsDaiia v sus descendientes. oero no a 10s 
indios, adscritos de 6or vida a las haciendas y maltratados en 10s obra$s. 

El pais se convirti6 en un sitio de contrastes y surgi6 entonces un grlpo de criollos 
de clase media, quienes con su movirniento humanists, trataron de ayudar a 10s indios y 
promovieron 10s movirnientos de independencia. Hidalgo reuni6 indiis y criollos 
procedentes de la minerla, de la agricultura y de 10s obrajes, e x t e n d i i  la 
insurrecci6n a todo el pais. Se expidieron decretos sobre el uso de tierras de 
cotnunidad w r  sus dueMs. h abolici6n de la esclavitud v la swresi6n de 10s tributos 
que pagaban 10s indii. Las luchas por la independencia 'continbaron hasta su 
culmlnaci6n en 1821, al nombrarse el primer goblerno independlente con Agustin de 
lturbide a la cabeza. 

Toda la mano de obra indigena que producia textiles en 10s gremios, obrajes y 
hosoitales, se dedicaba a la elaboraci6n de indurnentaria Dara vesnr a los esoaiioles. 
Los'indiae'nas aue vivian leios de las ciudades v centros de ~roducci6n coniervaron su 
modo dvida y'sus tknicis de producci6n tei i l  -Los indigbnas fueron obligados a 
vestirse a la usanza espaiiola, sin embargo, la presidn ejercida en este sentido, 

Potash, 1959: 21. 
57 GONZALEZ. Luls: El period0 formatiw, Historia minima de M6xico. El Colegio de M6xko. MBxico, 
1973:74 
58 Moreno, 1968: 65. 
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Despues de la Independencia -en una epoca 
de continua inestabilidad- comenzo a darse en Mxico 

el proceso de industrializaci6n, precisamente con 
la introducci6n de la maquinaria textil algodonera. 
Proceso que se vio reforzado durante el Porfiriato, 

en el que a1 gozar de estabilidad politica -period0 de paz- 
y econdmica -con el apoyo a inversionistas y la entrada 

de grandes capitales extranjeros a1 pais-, sugieron 10s grandes consorcios 
textiles conformados por varias fabricas. 

Cuando Mexico comenzo su vida independiente, su situacion era precaria. Era el pais 
mas extenso en Hispanoamerica ( 4'665 OM) kilometros cuadrados)" con esCasez demoqrafica 
( siete rnillonesde habiiintes, ya que habia desaparecido el 10% de la poblaci6n)" en donde e k i a  
desorganizacion social, la situacion economics se hallaba severamente dafiada y la tenencia 
de la tierra seguia en manos de espafioles latiiundistas y terratenientes. La lucha por la 
lndependenda afect6 la rnanufactura textil al paralizarse fabricas y talleres por no contar con 
mano de obra suficiente-por el alistamiento de trabajadores- ni con materia prima -al 
interrumpirse 10s transportes y cornunicaciones-. 

IMPORTANCIA DEL ALGODON EN ESA EPOCA. 
Los espafioles habian sido expulsados, llevandose con ellos sus capitales. Era una 

Bpoca de continua inestabilidad, la agricultura era ineficiente y todavia nose contaba con 
tecnologia. En este marco, se inicia el proceso de industrializacion de nuestro pais, 
precisamente con el desarrollode la industria textil del algodon -que fue la industria mas 
importante de Mexico durante el siglo XIX-. 

Entraron en el pais prestamos e inversiones de lnglaterra-que era el pais que 
dorninaba la econornia mundial y estaba en plena industrializacion- promovidos por el 
gobierno consewadof' para apoyar la industrializacion. Este dio proteccion a la industria 
textil, limitando la irnportacion de productos de algodon, favoreciendo la produccion de 
algodon nacional y disminuyendo 10s impuestos, con lo cual ayudo a la consolidacion de 
esta industria. "En mayo de1829, se prohib, I2 i rnp~r:acn iie proaucros de algoddn. 
incluyendo materia priman. a 

La industria textil del pais cubria -hasta 1840- sus requerimientos de algodon, 
todavia pequefios, e importabacantidades limrtadas alas cuales se gravaba con 
impuestos. Durante el period0 de Santa Anna (1 846-1 848) continuo la prohibicion a las 

'' Gonzaez, 1973:93. 
lbid 

'' Desde 1824, prirneros aRos de la Reptiblica. hubo luchas entre conservadores y liberales. El partido 
liberal estaba en contra de las manufacturas, apoyaba la rnineria y la agricultura. 
62 KEREMISTIS, Dawn: La industria textil mexicana en elsiglo XIX, SEP setentas, Mexico, 1973:16. 
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importaciones de algodon. Eliminandose hasta 1849, para evitar el contrabando. 

Desde la caida de Maximiliano -en 1867- y hasta el fin del porfiriato -en 191 1 -, la 
agricultura entro en una etapa de mayor produccion. Se extendio el cultivo de 10s productos 
mas rentables susce~tibles de exmrtarse como el alaodon. entre otros. 
"En muchas partes dd pais trat6 de implantarse el cujtivo del algodon pues.. . suprecio de 
venta era alto y.. .prometia una utilidad .. y Mexico ofrecia un mercado de 100 a 1 12,500 
pacas anuales. "63 (de 21 7.7 kg). 

PRODUCC16N DE ALGOD~N EN PLUMAm 
DURANTE EL PORFlRlATO 

A ~ O  i 8 n  i892* 1894 1897 1899 1903 1905 1910 
Toneladas 25,000 12,700 16,700 26,500 20,700 23,900 28,300 43,500 

' Squia acentuada 
Fuente: Cosio W m s ,  1966. El Porlirialo, Vo1.8: 75,713. 

En 1906, 10s productores de algod6n se or anizaron para poder exportar 10s 
exoedentes y sacar -a de los altos precios en e f' mercado rnundial. "Coahuila export6 
2 millones ymedio de libras de algoddn -81 equivalente a 1,134 toneladas - a Europa" 
Fue la primera vez que se vendii 511 extranjero un excedente de algod6n rnexicano. 

Im rtaci6n de algod6n en pluma. 
Gimporta* de esta lbra era esencia~ para la producci6n texti~ que estaba en 

expansih, debido a que en el pais nose cultivaba la cantidad suficiente ni a precios 
adecuacbs. La decidida ewansibn de la industria texfii de 1870 a 1895, necesitd mayores 
importaciones."66 A fines del porfiriato logr6 reducirse dicha importation ya que la 
produccion nacional creci6 en un 267 %en 16 ailos -de 1894 a 1910-. (Ver cuadro en 
parte superior). La mayor parte, provenia de Estados Unidos -quien dominaba la oferta 
mundial de algodon- y en pequefias cantidades, de Egipto. 

PORCENTAJE DE IMPORTACION RESPECT0 AL CONSUMO I 
DE ALGOD~N EN PLUMA 

A fio 1845 1870 1893 1898 1900 1906* 1910 
% 75 50 66 63 29 1.8 25 

-p 

-;i . .  . ---- 
- 64 Alaod6n en ~ luma es aauel aue ha DaSad0 nor una   rim era lase de lim~ieza y at aue se le han S-0- 

las &millas y &A listo para ernbalarseen pac& paratranspotiarse a laindustria.. 
6S Una libra avoirdupoids = 0.4536 kg. 
66 Cosio Villegas, 1965. Vo1.8: 72. 
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Consumo de esta fibra. 
Durante el porfinato aumento el consumo de algodon ya que la produccion textil crecio al 

i r ~ e  mecanizando las f&ricas con el empleo de electricidad. La sustitucion de 
importaciones -sobre todo de las de origen agricola- donde la produccion interna entro 
en unfranco desarrollo hacia 1895, wbro fuerte impulso. El caso mas reoresentativo fue el 
del alg0d6n.~' Hubo un incremento del850 % en el wnsumo en solo 3i afios. (Ver coadro 
inferior). 

CONSUMO DE ALGOD~N 
EN LAS FABRICAS TEXTILES. 

Aiio 1879 1889 1894 1901 1905 1906 1910 
Toneladas 4000 13000 21000 30000 31000 36500 34000 

Fuente: Kerernitsis, Dawn., 1973:194. 

DEMANDA DE TEXTILES DE ALGODON. 
Durante todo el siglo XIX, la manufactura textil principal era la manta debido a que era 

demandada por la poblacion de escasos recursos, quien representaba las dos terceras 
oartes de 10s habitantes del oais. v auien utilizaba solo manta oara su ve~tido.~' ~ s t a  era 
hilizada principalmente por la pobl~c~onmasculi& de escasos iecursos, quien la usaba 
por tradicion -desde antes de la llegada de 10s espafioles-. Las mujeres compraban 
telas estampadas y usaban rebozostejidos por 10s artesanos. 

La demanda de manta no se incremento en forma significatiia entre 1860 y 1895, 
debido al bajo crecimiento demografiw y a que el mer&do al que estaba dirigida no 
contaba con recursos, por lo que se acumulaban inventarios. 

Despds de 1895, hay un period0 de aurnento gradual corno de un millon de piezas al 
afio, hasta llegar al m&imo en 1907, en que crecio el mercado interno. 

PRODUCCI~N 
DE PlEZAS DE MANTA ." 

Aiio 1860 1879 1895 1907 
1,258 963 3,087 808 8,786 901 16,280 843 

Kerernitsls, 19733 22. 

Ademas de la manta, se producian percales baratos estampados, telas de colores, 
franelas. ca l i ~6s .~~  saanas. creoe. tela de toallas. muselinas. casimires. encaies. satin v ~ -~ - - -  . - ~  ~~ 

terciopelo~-demandado por las c lses altas-. sin embargo, el gobierno brhdaba mayor 
apoyo a 10s productores de manta que a 10s de generos finos, debido a que era el 
pioducto con mayor demanda en el pais. 

Cosio Villegas.1965. Vo1.8: 328. 
Keremitsis, 1973: 122. 

69 Piezas de manta de 25 a 30 m de largo por 1 rn de ancho. 
'O Calico: Tela delgada de algodon. 
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Se importaban de Estados Unidos, lnglaterra y en menor grado de Francia, textiles 
estampados para las clases media y alta, las cuales tenian como modelo las clases altas 
europeas o norteamericanas7'. Preferian las telas importadas, ya que de esa manera 
contaban con una mavor diversificaci6n en su vestido v w n  una mavor calidad. Los 

~ 

franceses lograron pe-ktrar el mercado con venta a1 menudeo, dom'inando la industria textil 
a fines de siglo. Tambgn se importaban de lnglaterra telas para la clase baja. 

La importation de textiles mostr6 una tendencia decreciente, debido a que 10s textiles 
im~ortados se encarecieron -al estar a ~recios basados en el valor del oro-. En cambii. 
las telas nacionales -que estaban a precios basados en el valor de la plata, m8s barata- 
lograron ofrecer menores precios a1 wnsumidor y asi, desplazar gradualmente a las 

IMPORTAC16N DE TELAS DE ALGOD~N 
(respecto al total de importaciines) 

1872-1876 1892-1896 1900-1901 1910-1911 
56% 41.7% 10% 2.8% 

De 1901 a 1907, la dernanda de textiles creci6 anualmente 3.2*%., sin embargo, de 
entonces a 191 1 -en qua termin6 el porfiriato- baj6 all  .5%." Esto se debio a que en 
1907 hubo una depresb5n embmica, afec&~rMo el bolsillo de 10s conswnidores, por lo 
que se acumularon existendas. 

ExPORTACI~N. 
Al enfrentar una dismirmcir5n en la dernanda de productos textiles en el pais, 10s 

fabrioantes buscaron nuevos mercados y decidieroh expottar hilaturas de a 
Eurw .  Estados Unidos v a 10s ~aises latinoamericanos. Sin embarao. la Fa aia calidad v 
10s p k i o s  altos no les permitian wmpetir con Europa y Estados Uzdos, pod0 que 

- 
solarnente lograron exportarlos a O~aternala.~~ 

PRlNClPALES REGIONES DE CULTIVO DEL ALGOD~N. 
Las zmas en donde se habia cultivado el a l w n  en la prehispinica 

-y que se descuidaron durante la colonia-, tuvieron un leve aumento de actividad durante 
la independencia. En esta Moca, seproducia una cantrdadinsgnificante, per0 mayora la 
que se recogia en tiempo de la dominacron espafiola " " 

Sin embargo, presentaban cienos problemas: en Guerrero no se desarrollo un SlStema 

I 1  Las capas sociales superiores. ... tienen como modelo /as clases Elltas europeas o 
norteamericanas ... M e n  generalmente ... sus telas y prelieren, en suma, todo lo extanjero a lo 
national. ..' Cosio Wllegas,lg65. Vol8: 316. 

-* Cosio Vinegas,1965.vo1.a:m. -- 

- - 73 La venla de mayor volumen, apenas por 27 toneladas de manufacturas de algod6n, se hko en 1903- 
04.' Op. cit. :320. 
74 QUINTANAR. Francisco: La historia del algoddn mexicano, Secretaria de Agricukura y Ganaderia. 
Mexico, 1960: 63. 
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de riego adecuado; Oaxaca carecia de facilidades para el transporte, por lo que abastecia 
solo a 10s artesanos locales; Veracruz fue extendiendo paulatinamente su cultivo por todo 
el estado v se convirtio en la zona principal de cultivo de esta fibra hasta 1876, - e m  en 
que comienza el porfiriato- despbBs perdio su hegemonia debido a la competencia con 
el alaodon imDortado de Estados Unidos -el cual su~eraba al alaodon nacional en 
cuatito a estandarizacion y limpieza-. (Motivo por el dual las gran'bes fabricas de Veracruz 
y Puebla compraban algodon e~tranjero~~). 

Durante la Guerra Separatista con Estados Unidos -en 1846-, Tamaulipas se 
convirtio en centro algodonero importante al convertirse en zona libre. Cuttivaba y 
exportaba algodon sin tener que pagar impuestos, lo cual contribuyo en este exito. Sin 
embargo, en 1905 se cancel6 la zona libre, por lo cual su production empezo a decre~er.~' 

El cultivo del algodon se fue desplazando hacia el norte, gracias a la llegada del 
fer~cani l ,~~ que unio a la Ciudad de Mexico con el Paso del Norte -Ciudad Juarez- lo 
cual di6 facil acceso a esa zona. 

La Comarca Lagunera -en Coahuila y Durango, bordeada por 10s rios Nazas y 
Aguanaval- comenzo a cultivarlo en 1840, convirtiendoseen la principal zona 
productora. Se aseguraba que. .. "cada gota del Nazas, produce un capullo: " Para 191 0, 
el 90% del algodon mexicano se cultivaba alli, llegando a ser la fuente mas importante de 
abastecimiento de lasfabricas del pais. 

En Sonora, Sinaloa, Nuevo Leon y Tamaulipas se propicio aun mas su cultivo de 1867 
a 1911. ~~ ~ 

Seguia cultivkndose -a menor escala- en: Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Mexico, MichoacAn, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Queretaro y San Luis Potosi. 

PRODUCCION ANUAL DE A L G O D ~ N  POR ZONA 
1846 

(Pacas de 400 libras=181.4 kg) 

Costa de Veracruz 10,000 
Comarca Lagunera 7,500 
Sur de Acapulco 5,000 
Chihuahua 2,500 
Coahuila 2,500 
Sinaloa 2,500 
Colima 1,000 

Fuente: Cosio Villegas, 1965. Repliblica Restaurada. Vol2:44 

Para 1900, ya se cultivaba algodon en 10s valles de Matamoros y Mexicali quienes 
-entre 1935 v 1 9 5 4 ~ .  se convirtieron en 10s orinci~ales Droductores v aljn en la 
actualidad, siguen sierdo importantes. (Ver tpoba actial p.5; ). 

75 Keremilsis,1973:190. 
76 Hernandez,l980: 8. 
77 El Ferrocarril Central Mexicano -que unio a la Cd.de Mexico con Cd. Juarez- se inauguro el 22 de 
rnarro de 1884. 
78 Cosio ViIlegas,1965, Vol 2: 45. 
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La calidad del algod6n variaba seglin la regi6n: el de Nayarit, el de Oaxaca y el de 
Michoadn era de baia calidad; el de Veracruz, de mediana; el de Guerrero era de dos 
clases: uno de muy tiuena calidad que se cosechaba en la Costa Chica -desde el Rio 
Papa ayo hasta Cuajimiquilpam- y el otro, algo inferior, en la Costa Grande -desde 
~ ~ i d o  Rejo hasta el lirnite con MicMacBn-. El de mjor dase a t  el de La Laguna, con 
la fibra mas larga y fuerte que lade Estados Unidos, tan suave y sedosa como aqklla. 

A fines del siglo XIX, se cultivaban variedades blancas y amarillas, anuales y perennes. 
La variedad blanca, con la fibra m8s larga, era la que se usaba para elaborar telas y la de 
fibra corta, para forros, rellenos y guatas?' 

En 1909, el algodon se vi6 afectado severamente por plagas -del picudo, del gorgojo 
vdel ausano rosado- aue lwraron controlarse mediante la a~licacion de insecti~idas.~~ Sin 
emh-rgo, fue diiicil eliminarl& por complete. 

SITUACI~N DE LA INDUSTRIA TEXTIL. 
Desde 1829, en que Vicente Guerrero Ileg6 a la presidencia, decidio usar el poder del 

gobierno para fomentar el desarrollo de las industrias del pais. Se prohibiC, la importation 
de t e j i i s  ordinariosomientesd' de a W n .  En su toma de posesi6n dedar6: " ... Para 
que la naci6n praspere , es eismial queuesus trabajador8S se dffitrib n en todas las 
mmas d~ la ihcimtn'a v-te aue 10s efectos mmufactura Z sean ~roteaidos   or 

En 1830. -con Anastasio Bustamante en el ooder- se alent6 la industrialization del 
pais. Con k e  propjsito, Lucas Alamh -jefe'del partido conservador- fund6 en ese 
aib el Barn de A*. 'Didto Barn  emarg6dr~~~ooJeccionesdemBquina.s para la 
industria W I  algocbnera ... laprimera de &scueles. I/@ en agoslo de 1831. " e3 Con 
dicho Banco, el gobierno apoy6 con fondos m b l i i s  las primeras etapas de desarrollo 
industrial, propoi~odndale ciipital, maquinaria importada y ewrtos para su manejo y 
mantenimiento. Alamhn ~ensaba aue Para el desarrollo de la industria manufactwera, 
-Dartiwlarrnente la textil- el aobiemo debfa alentar a 10s em~resarios nativos 0 
exbanjeros, a instalar fhbricas mhrnas, mecanizadas,.. "procurarse f&ricas queproduzcan 
10s articulos de mayor oonswno . . . tdidos baratos de alQoik3n.. . msar ios  para vestir a la 
clase mAs numeroia de nuestrapobla~iW.~' 

Se comenzaron a fundar fabricas aprovechando las enseiianzas de la Revoluci6n 
Industrial europea como 10s motores de vapor, 10s husos y telares mednicos., En 1837, 
se fund6 en Puebla "La Constancia", primera planta movida por fuerza hidrhullca. Su 
dueh -Esteban de Antufiano- fue un aran imDulsor de esta industria, va aue elabor6 un . . programs para el creclmlentode la m i m i ,  el &I influy6 en el gobierno para dar 
proteccion~smo a la industria textil del algod6n. 

Guata: Porci6n de algod6n en pluma, con un ligero bat70 de goma para que no se deshaga, que siwe 
de relleno para ciectas oonieociones. - . . 

-b-.hruln--~soecto-). -- 

el ~ota*,1959: 54. 
lbid. 

63 Quintanar,1960:59 
84 0p.cit.: 73. 



En su programa para el crecirniento industrial, Antufiano recornendaba: 
Colonizar las costas -donde habia escasez de poblacion- ya que 
ahi se cultivaba el algodon que necesitaba la industria; forrnar tkniws; 
crear carninos paratransportar mercancias; estirnular la inversion de capital; 
prornover exportaciones; fabricar rnaquinaria y defender al pais de la 
cornpetencia extranjera y del contrabando. 

En 1842, tuvo que cerrar el Banco de Avio -por no poder proveer de capital a la 
industria-. Pero el gobiemo continuo apoyando la industrialization mediante exenciones 
de impuestos y protection arancelaria. " Por disposition legislativa, 10s productos de 
determinadas industrias delpais, corno textiles.. . podian circular sin pagar /as alcabalas ni 
otros impuestos. " 85 La epoca proteccionista del gobierno duro de 1837 a 1846. 

Existieron otras fuentes de capital tanto nacionales como extranjeras: 
Las nacionales: 

Los fabricantes que twieron que invertir parte de sus utilidades en sus plantas. 
Los agiotistas que prestaban dinero a1 gobierno con altas tasas de interes (algunos de 

ellos invirtieron en la industria textil y se convirtieron Dosteriormente en emoresarios de 
esta rama). 
Los bancos mexicanos -Banco de Londres y Mexico, Banco Mercantil del Distrito 

Federal y Banco Nacional de Mbxico, entre otros- que despuh de 1895 ya participaban 
en las emisiones de valores de las nuevas sociedades anbnirnas manufactureras -coma 
la Compaiiia lndustrial de Orizaba (CIDOSA), la Compafiia Industrial Veracruzana, la 
Compafiia lndustrial de San Antonio Abad, la Compafiia lndustrial de Atlixco y la 
Comoafiia lndustrial Manufacturers. 
Las extranieras: 
Los inversionistas extranjeros principalmente de Francia y en menor grado, de Alemania, 

Estados Unidos e lnglaterra. Cuyas primeras inversiones las hicieron extranjeros residentes 
en el pais, dueiios de capitales en buena medida formados aqui mismo. 88 Las inversiones 
francesas se realizaron en Mexico en torno al Banco Nacional v en Suiza Dor la Societe 
finanderepourl'industrie au ~exique, que proporcionaban rkursos de financiamiento. 

La inversion en la industria mexicana a fines del siglo XIX fue muy atractiva, ya que 
pagaba buenos dividendo~.'~ (Ver ANEXO VII: Inversion Extranjera en la industriade transformaci6n 
a fines del Porfiriato). 

La industrializaci6n de las fabricas textiles en el pais se fue haciendo en forma paulatina 
-pues implicaba una gran inversion monetaria-; en 1843 exisiiari ya 57 fabricas -la 
tii&voria en manos de mexi~anos-.~~ Loarandose contar con la maauinaria necesaria -a 
mediados del siglo XIX- para producir la%antidad suficiente de ma& para vestir a la clase 
baja mexicana. Sin embargo, -en 1846- se freno el crecimiento de dicha industria al 
iniciarse IaGuerracontra ~stados Unidose9, ya que la situacion ecodmica no le permitio 
85 Potash,1959: 189. 

COsio Villegas.1965. Vo1.8: 454. 
e7 Mexico ofrece ... entre el 12 y 15 % anual ... acaso no haya pais en America, y menos en Europa, que 
produzca semejantes rendirnientos ..p ues /as utilidades que generalmente se obtienen no pasan del 
lo%." Cosio Villegas. Op cit.: 462. 
''~uintanar,l960: 77. Habia 2,609 telares y 106, 718 husos. Kerernitsis,l973:lll. 

En esta guerra se perdieron 215 partes del territorio national. 
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contar con 10s recursos para seguir creciendo, ademas dd aumentar el contrabando. 
Tampoco crecio la industria textil durante el gobierno de Juarez," -ya que este no la 
apoyo - teniendo que cerrar muchas fhbricas, quedando solo 47 plantas." La monarquia 
de Maximiliano tampoco apoyo a esta industria -pues representaba competencia para 
10s franceses- imoortando telas de Francia. En ambos casos el m i o  de esta fibra 
~ u b i o , ~ ~  lo cual afedtaba al industrial a1 tener que invertir rnhs en maieria prima, incrementar 
sus costos, ofrecer productos a un precio mas car0 y -por tanto- tener menor demanda - .  
de 10s mismos. 

Cuando Porfirio Diaz estuvo en el poder, se dio un impulso notable a la industria textil 
por la combinaci6n de variosfactores: 

Comenzo un period0 de paz en el que se logro estabilidad politica y economics. 
Se protegi6 a la industria, bajando sus impuestos, aboliendo las alcabalass3 en 1896. 
Se increment6 el nljmero de fabricas a 99 -en 1880- y a 144 -a fines del siglo 

XIX-." Aumento el  equip^,'^ la cantidad de obreros y el promedio de algodon 
consumido por cada f&rica textil. 

CANTIDAD PROMEDIO POR FABRICA 
DURANTE EL PORFlRlATO 

Clbreros Husos Telares Alaod6n con sum id^ 
no-) 

1 877-1 878 1 26 2,725 95 134 
1988-1889 165 2,742 88 147 
1889-1900 193 4,086 1 25 201 
1910-1911 222 5.002 1 69 238 

En el periodo de 1877 a 1868, geci6 el consumo de algpp6n v el n m  
pero no el de huws y bajb el de telares. En ese entonces, para poder 

responder a la mayor demanda de bs  consumidores, la industria aumento el trabaio 
aplicado sin ampli&capacidad instalada. En1 888-89 y hasta 1900, 
m m &  que bsoperarios lo cual refleja las fuerl-es en maauinm . o s  

gracias a 10s recursos acurnulados y a 10s capitales mexicanos y extranjeros. 
En 10s once aftos finales del porfiriato, ~ n t i n u 6  la inversi6n en rnaouin- per0 con 
menor im~etu debiio a la crisis de demanda de textiles aue debilitb el meccado interno 
en esa +a. Hecho que causC, capacidad ociosa en la hdustria textil. 

Ju- era liberal. apoyb la agricultura y lamineria y no ala industria. 
'' &intmar,1960:77 - 

g2 ~espuesde 1870, su precio era determinado por el mercado mundial, quese fijaba en Nueva Orleans. 
Kerernitsis. 1973. 
" Las alcabalas eran impuestos aue se cobraban cada vez aue una metcancia carnbiaba de manos. 

. " Ibii. 
05 Aument6 el rnjmero de telares de 9,214 en 1880 a 24,426 en f910, creclendb el 

A 258,458 a 725,297 en el mismo periodo. Keremitsis,1973: 11 1. 
" Lasfabricas: Rio BIanco y Santa Rosa, en Olizaba y Metepec, en AUixco agregaron el 30% del total de 
husos y telares nuevos instalados en la industna textil despues de 1892. Cosio Villegas. 1965.V01.8: 
434. 
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Se adoptaron avances tecnol6gicos con la introduccion de la energia hidroelectrica, 
logrando una produccion m8s eficiente. 
Durante el gobierno de Porfirio Diaz, se conto con la inversion de grandes capitales, 

apoyando a grupos poderosos del pais y propiciando la inversion extranjera; con lo cual 
arecieron grandes corporaciones textiles, dando lugar a la expansion a gran escalade las 7 .  f bncas, absorbiendo algunas pequeiias fbricas y desapareciendo otras. 

Se import6 maquinaria de lnglaterra, Alemania, Estados Unidos Francia. 
Se amplio la red ferroviaria, lo cual facilito el comercio, expandi ndose el mercado y su 

intercomunicadh. 
l 

Se encarecieron las mercancias extranjeras debido a que se deprecio la plata, lo cual 
beneficio a la industria nacional. Sin embargo, se seguian importando telas 
estadounidenses de algodon para la clase media y alta y telas inglesas de algodon baratas 
para la clase baja. 

Al iniciar el siglo XX, la industria textil disminuyo su ritmo de cre~imiento.~' En 1907, la 
baia en la demanda ~ u s o  en crisis a esta industria. acumulandose existencias Dor lo aue se 
redujo la produccion'8 y se forzaron las ventas con de~cuentos.~~ 

La industria textil mexicana no manejo su mercado adewadamente pues no logro 
aumentar su volumen de ventas al no poder competir con 10s textiles europeos, debido a 
que al querer obtener ganancias, el industrial limitaba la produccion para mantener 10s 
precios altos. 

Principales problemas de la industria textil. 
Para poder lograr el proceso de industrializacion en Mexico, el industrial textil tuvo que 

enfrentar una seEe de problemas, como: 
En un principio, la falta de equipo mecanizado y la carestia de combustible (carbon) para 

que pudiera funcionar.'" 
La oposicion de 10s artesanos, -10s cuales resentian la penetracion de la industria en su 

campo de especializacion-.lo' 
La diicultad de adquisici6n de maquinaria durante las epocas en que Juarez y 

Maximiliano gobemaron el pais, ya que no apoyaban la industrializacion y frenaban la 
inversion de capital en esta industria. Y las tasas de interes se elevaban debido a 10s 
constantes disturbios politicos entre liberales y conservadores en esa epoca. 
Se trato de elaborar maquinaria en el pais, per0 no se opt6 por el desarrollo tecnol@ico, 
argumentAndose que no se disponia de fondos para hacerlo. 

El trafico fraudulento de tejidos extranjeros disfrazados de nacionale~.'~ 
~ ~ 

97~a tasa anua! de aumento de la industria textii nabia sido de 5.3%de 1894 a1901 y bajo a &lo el 1.3% 
de 1901 a 191 1. Cosio Villegas, 1965, Vo1.8: 329. 

La Cornpafiia Industrial de Atlixw redujo las horas de labor en la fibrica, llegando a laborar &lo cuatro 
dias a la semana. 0p.cit. : 3 4 .  
99'~endian casi con el cjnico afan de aminorar existencias y realizando 10s productos a precios que de 
hecho no dejaban utilidad. Ibid. 
'" '...mientras en lnglaterra una tonelada de carbdn de piedra costaba tres pesos, entre nosotros, valia 
de 18 a 209 Cosio Villegas, 1965. Vol 8: 424. 
'O' Algunos de 10s cuales se convirtieron posteriormente en obreros textiles. 
102 " 

. .algunos fabricantes ubicados cerca de /as fronteras del pais, "nacionalizaban" 10s articulos 
irnportados, estampandoles sus propios sellos, en otros casos se enwntraron tejidos extranjeros 
transitando con sellos de fabricas que no existian. " Potash. 1959: 191. 
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La escasez de algodon en 1838, por la incapacidad del sector agricola y el consecuente 
aumento de orecio de la fibra. - El tener que enfrentarse a la competencla con el algodb lmportado de Estados Un~dos 
( de Texas y Nueva Orleans) -que era mas barato- Y con las telas de Inslaterra -aue 
tambien tenian un menor prkio-; con lo cual se afectaba la production national ya qcie se 
consumian 10s textiles imwrtados. acumulandose el oroducto del ~ a i s  en las fabricas v 

~ ~~- 

frenando la ~roduccion. ai no Dermitir a listas trabaiar a toda su cadacidad. 
La escasiz de desp&itaddras, que frenaba la p~oduccion. 
La falta de mano de obra -en cantidad y calidad- ya que la mayoria de 10s 

trabajadores era poblaci6n rural a la cual habia que capacitar. 
La dificultad de mercadeo, ya que no se contaba con caminos ni transpones adecuados 

de las zonas de cultwo a las fabricas y a 10s centros de distribuci6n del product0 teninado. 
Ademas estaban expuestos a la inseguridad por el vandalismo en los caminos. 

El bajo indice de crecimiento demografico, no contribuia a que la dernanda detextiles 
creciera. 

El cobro de imouestos es~~ec ia les~~~  a la industria textil durante el aobierno liberal 
provoc6 aumenio de preclds en 10s productos textiles, por lo que prijpici6 el contrabando, 
el cual representaba una competencla desleal para el productor. Ademas, ex~stian 
adwnasinteriores, lo que fue un factor desfavcirabk aidesarrollo industrial, ya que 
obstaculizaban la l i i e  circulaci6n de mercancias entre los estados cobrando otros 
impuedos (alcabalas) a& vez que una mercancia cambiaba de manos.lo4 

El aumento de precio del algod6n durante la Bpocg de Jdrez y de Maximiliano 
provocaba que el product0 find se encareciera. 

El confiicto de intereses en el porfiriato, entre los indushiales textiles-concentrados en el 
centro del pais- y 10s agricubes -que cuniaban la fibra en el norte- afectaba a 10s 
prirneros, ya que ellos requerian gran cantidad de la fibra y a precios amsibles y 10s 
cultivadoresbrnantenian ex#sov caro.lW Esto movocaba aue el industrial no Dudiera 
bajar sus aostos y no lograra comhtir en el mer&do. 

La falta de capacidad &mica de algunos industriales para poder contar con la 
tecnologia de vanguardia, provoo6 que muchas fabricas cerraran. 

Las ftibricas q~~subsistieron tuvkron que adaptar sus plantas a la nueva 
maquinaria, requiriendo de supervisores extranjeros para su manejo y mantenimiento. 
Se fue incrementando la dependencia del exterior en cuanto a suministros de anilinas, 

productos quimicos, equipo y maquinaria.lw 
Hubo que adaptar las maquinas a la fibra nacional -que era mas cona-, ya que estaban 

disefiadas para la fibra extranjera-un poco mas larga-, combinando las dos fibras para 
poder operar. 
lo3 Durante el gobierno libera& cobraron 10s siguientes impuestos: . Se cobraba e11.5% anual por 
edificios y maquinaria . Un lmpuesto especial a la industria textil, de un real y rnedio al aiio por cada huso 
en adkidad -en 1850-, el cuat se dobl6 en t859. En 1857 --que wbi6 Jufirez ai poder-exigit, un 
nuevo impuesto a las propiedades industrial& y manufactureras el 112% anual. En 1867. Maximiliano 
volvi6 a subir los impuestos. Keremitsis,l973:47. 
lM~lgobiemo de Jalixx) decret6 en iE90gravAmenes entre el 50 y 500% sobre elprecio de Vents de 10s 

produ&n nacional intr0dW.s en el Eslado, entre ofros, 10s hilados, tejidos y estampados 
de algod6n. Cosfo Villegas, 1965: a 3 .  .- - 

- 10s Los precios del algod6n eran altos aunque gozaran de buenas cosechas, pues entonces,-en vez de 
bajarlos- exportaban el excedente. Keremitsis.1973. 
' ~ 6  "Entre 1888 y 1910, la imporlacion de materiasprimas elaboradas wn destino a lasmanufacturasdef 
pais crecid mAsdedos veces y media". Cosio Villegas.1975: 324. 
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Habia falta de eficiencia en la prcduccion textil, motivada por la existencia de maquinaria 
moderna y anticuada en las fbricas. 

Para fines de sialo. la escasez de mano de obra va no era un ~roblema. "Habfa mas 
obreros en /as f&yi&s textiles que en cualquier o t i  industria". ld7 Sin embargo, al 
concentrar a tanta gente en zonas que incluian vivienda y lugar de trabajo -y no contar con 
condiciones laborales adecuadas- el industrial tuvo que enfrentar varias huelgas en a t e  
period0 y a principios del siglo XX. " Rio Blanco es un verdadero pueblo, ocupa diezmil . - -  
obreros oue viven en sus inmediaciones". lo8 

A fines del porfiriato, el industrial tuvo que enfrentar el aumento de precio del algod6n y 
de 10s bienes de produccion importados incrementando el costo en el producto final lo que 
repercuti6 en una baja en la demanda de textiles!0g 

PRlNClPALES REGIONES EN QUE SE UBICARON LAS FABRICAS. 
La mayoria de 10s estados contaban con fabricas, pero sblo wbrian parte del mercado 

local. La-s principals plantas en que se trabajaba el algod6n se concentraron en la parte 
central de la Rep~jblica: Puebla, Veracruz, la Ciudad de MBxico, Queretaro, Jalisco, 
Michoac5n v Tlaxcala. Estas zonas reunian reauisitos indisDensables Dara el desarrollo de 
esta industria, como son: fuerza hidraulica, maiode obra, aiceso a maieria prima y 
mercados. Tambien se instalaron algunas fabricas en la Comarca Lagunera -Coahuila y 
Durango- . 

En 1896, 10s tres principals centros textiles eran: Veracruz. Puebla v la Ciudad de 
Mexico, situados cerca del mercado consumidor. (Ver Anexo V: Zonas en que se concentraron 
las manufacturas durante el porfiriato p.96). 
Puebla, en donde se elaboraba la mayor parte de la manta que se usaba en Mexico"' y 
cuya localization era idonea, al s ta r  entre Veracruz -zona de cultivo- y la Ciudad de 
Mexico -zona de distribucion- se convirtio en el centro de produccion de 10s textiles de 
algodon de la nacion, posicion que mantuvo hasta fines de siglo en que Orizaba -en 
Veracruz- paso a ser el principal centro textil del pais. 

Para 1900, la industria textil estaba dominada por las grandes fabricas. (Ver Anexo VI: 
Fibricas textiles que destacaron en cuanto a magnitud, p.96). En 191 0, Veracruz contaba con 
grandes fzbricas (14) y equipo modern0 y Puebla, con fabricas pequeRas (44) y equipo 
antiwado.ll' La Ciudad de Mexico -adem& de ser el centro de distribucion del oais v - . -  ~~- ~ ~~- ~ ~ 

en donde se monopolizaba el comercio~de textiles- tambien contaba con algunas 
fhbricas. Los textiles nacionales se distribuian en tiendas administradas por franceses. Y 10s 
importados, en casas de consignation manejadas por alemanes y espaiioles. 

EQUIP0 UTlLlZADO PARA TRABAJAR EL ALGODON. 
Las primeras plantas se dedicaban a la hilatura, la cual se vendia a 10s artesanos para 

'07 Keremitsis,l973: 199 
'08 Quintanar.1960: 78 

En 1905, hubo una reforma a la moneda del pais, vinculdndola al oro con equivalencia fija- en vez de a 
la plata, encareciendose 10s bienes de produccion importados y repercutiendo dichos aumentos en el 
producto final. Cosio Villegas.1965, Vo1.8: 330. 
' l o  Keremitsis, 1973: 10 
111 0p.cit: 11 6. 
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que tejieran en sus telares a man0 en 10s obrajes.'12 Ellos se convirtieron en un consumidor 
importante de la hilaza producida en dichas fabricas'13 y algunos de ellos se convirtieron . . 
posterionnente en obreros textiles. 

En forma gradual, se fueron introduciendo telares mecttnicos importados de lnglaterra y 
Estados Unidos, 10s cuales eran movidos por fuerza hidraulica y -mas tarde- por 
vapor.ll' Se fueron ado~tando avances tecnd6aicos. hasta aue en el ~orfiriatose .~.- --  
intiodujeron plantas hidr&l&ricas -que brindaFon la posibilidhd de adoptar el uso de 
maquinaria automatics con husos de alta velocidad-, aumentando con ello la produchvidad. 

A principios del siglo XX, se abrieron nuevas faricas con husos y telares nuevos. 
Aunque, la mayor parte de fabricas existentes sufrieron pocas alteraciones tanto en 
instaladacuantoen maquinaria utilizada.' 15,' '' 

En un principio, la mayoria de las fabricas producia hilo y muy pocas lo tejian, 
msteriormente, se cambio la tendencia de Droducir hilaza a la manufactura de telas -~ - ~ -~ 

'--principalmente manta-, I* comeriziron a di~e~ficarse dedic5ndose tambien al 
estampado, blanqueado, teiii &P y tejldo .. de punto. 

LAS QRANDES COMPA~~AS TEXTILES. 
Duranteel ~orfiriato. el sector fabril crecib a Dartir de recursos nacionales v Dor la 

imrersii6n de &piteke extranjeros, gradas at dkrrollo del intercambio com&bial y del 
sisterna banoario. 

Se alentaron grandes inversiones en el pais con las que comenzaron a aparecer las 
glandes comrwn'fas textiles mmDuestas dor mexica . predominando 
estos l d t i t u a s -  v contrdaron 
el mercado de textiles 'I7, manteniendo 10s precios altos: 

Entre ellas pueden citarse: 
CompaRia lndustrial de Orizaba, S.A. -CIDOSA- (1899). Sociedad an6nima 
formada por franceses un norteamericano. Estaba formada por varias fAbricas: Los k Cerritos, San Lorsnzo, io Blanco -la mayor del pais y con la maquinaria m8s 
moderna-, Cocolapan y Boquer6n. Todas ellas situadas cerca de Orizaba, Veracruz. 
Compaiiia lndustrial Veracruzana (1896). De franceses. Planta: Sta. Rosa. Ubicada en 
Orizaba, Veracruz. 

112 'El fuerte gremio de 10s arlesanos pel06 durante todo el siglo XIX contra el gobierno; a pesar de sus 
aparentes esfuerzos por modemizarse, nunca hicieron ninglin esfuerzo por eliminar 10s pequefios 
obrajes manuales9 Keremitsis, 1973: 91. 
li3 {bid. 
"' Aunque 'a fines de siglo, la mrtad de /as fdbricaspequerias seguian moviendose con mulas o a mano. '" 
0p.cit.: 20. 
" 5 ~ o s  fabricantes ingleses y norteamericanos que proveian de maquinaria a Mexico no inirodujemn 
innovaciones fundamentslles en la maquinaria que se us6 en el pals desde la fundacidn de lasprimeras 
fdbricas ...y de 1899a 1900 aumentd el nlimero de husos y telares con mAs de 20 aKcs de ant@Oedad: 
Cosio VHlegas,1965.Vd.8: 429. 

-%in 1910, era antiiuo el 4% de husos y menos d- ae 10s s;Op;ch;r43V. 
l7 a~~ surgimienlo de /as grandes fdbricas. en 1890, la progresiva concentraci6n en grandes cornpafiias 

anonimas delcaoital invertido en la industria v la intearacidn de arandes sistemas de ventas aue 
vinculaban a 10s'~randes productores de telis con la; principal& empress de comercio en el ramo, 
pennitid a 10s industriales mantener un dominio virtual de 10s precios. Op.c~t.: 333. 
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Compaiiia lndustrial de San Antonio Abad (1892). De hispano-mexicanos y 
franceses. Conformada aor las fabricas: San Antonio Abad. Barron, La Colmena v 
Miraflores, ubicadas en el Distrito Federal. 
Compafiia lndustrial de Atlixco (1902). De franceses e hispano-mexicanos. Su 
fabrica, Metepec fue la mas importante de Puebla en el porfiriato. 
Compaiiia lndustrial Manufacturera (1895). De espafioles, franceses y mexicanos. 
Con plantas en Queretaro: Hercules, San Antonio y La Purisima; en Jalisco: Rio Grande y 
Lasultana y en el Distrito Federal: La Teja. 
Compaiiia lndustrial de Guada1ajara.Defranceses. 

Es importante mencionar que de estas empresas, las cinco primeras absorbieron el 
9.6%"' de las fabricas textiles existentes en el pais, controlando mas del30 % de la 
industria textil de entonces.' lg 

Compaiiias de capital nacional: 
La Constancia , El Patriotisrno, El Mayorazgo, en Puebla. 
La Compaiiia lndustrial El Porvenir, (1908) en Monterrey. 
La Compaiiia lndustial Saltillera, ensaltillo, Coahuila. 

CONDlClONES DE TRABAJO EN LAS FABRICAS. 
El industrial textil construy6 sus fabricas dentro de complejos arquitectonicos -que 

recordaban a la Hacienda espafiola- en donde se incluia vivienda, escuela, tienda de raya, 
iglesia, servicio m&ico y hasta &cel. 

El obrero textil se vio sometido a severas condiciones de trabajo, entre las que 
pueden mencionarse las siguientes: 

Se le paqaba mediante vales para comDrar en las tiendas de rava -aue lo mantenian 
eternamehe endeudado- asegurando mano de obra barata. 

- 
Tenia que pagar las descomposturas de las maquinas y si producia telas con defectos o 

manchas, le tenia que reponer al patron el costo total de las misma~."~ 
En caso de sufrir accidentes de trabajo, 10s patrones no asumian responsabilidad 

a1gw.l 21 

Era controlado mediante capataces y drcel. 
En la vivienda que se le rentaba, no gozaba de libertad, controlandosele hasta lo que leia 

y no se le permitia tener visitas. 
Se le mantenia mn  salarios bajos. En las fabricas, 10s puestos altos -directores o tecnicos- 

eran ocupados por extranjeros y 10s mexicanos eran jornaleros. Se mantenian baratos 10s 
joma!~,'" mnti~tmdoa rnujsres e inclusive a nifios.ln 

"' Absrbieron 9 de las 145 fabricas que existian en el pais. 
119 el 36.7% de 10s obreros ocupados, el 36.2% de 10s telares y el 30.2% de 10s husos . " Cosio 
V~llegas. 1965. Vo1.8: 460. 
'" Op,cit.: 416. 
12' Fue hasta 1904 que el gobernador Vicente Vlllada expidi6 una ley relativa a indemnizacion por 
accidentes de trabajo. 0p.cit.: 420. 

Hacia 1896, 10s hombres jornaleros ganaban 1.00 pesodiario, las mujeres, 50 centavos y 10s niiios, 40 
centavos. 0p.cit.: 413. 
' = " ~ n  /as fabricas trabajan nirios tan pequeiios que tienen que subirse en un cajon para alcanzar 10s 
husos." 0p.cit.: 405. 
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La poblacion del campo comenzo a trasladarse a las fabricas, llegando a existir mayor 
oferta de mano de obra que demanda de 10s industriales, por lo que se rebaiaron 10s 
salaries, empeorando a principios del Siglo XX. ( ~ e r  ANEXO VIII: ~ d a r i o  minimodiario en las 
manufacuras en el porfiriato.) 

No existia capacitaci6n para 10s obreros, sin0 que iban dominando los nuevos metodos 
productivos, sobre la marcha. Lo cual impedia el crecimiento de la fuerza de trabajo, 
afectando -a la larga- a 10s industriales dueiios de las fabricas. Las malas condiciones de 
trabajo, la falta de estimulos para 10s obreros y las relaciones desfavorables con 10s 
dueiios provocaban resistencia a la asimilacion de t6cnicas mas avanzadas. 

La jornada de trabajo era excesiva, duraba entre 12 y 16 horas. 
Muchos obreros fueron desplazados por la introduction de la maquinaria. (En la industria 

textil, el total de operarios se redujo en un 26% entre 1895 y 1910).'24 
Todo ell0 provoc.6 descontento entre la clase trabajadora, apareciendo -en 1853- la 

primera organizaci6n sindical en las fhbricas de "Loretan y "La Fama" en el Distrito Federal. 
Para 1860, sur it5 el "Circulo de Obreros", suscithndose varias huelgas, no a h  bien 2 organizadas. n 1906, se conform6 ya un sindicato fuerte "El Gran Circulo de Obreros 
Libres", en la mayor ftibrica textil -"Rfo Blanco" en Orizaba-. Donde en 1907, se desato 
una huelga videnta que fue reprimida con el ejercito y que fue precursors de la Revolucion 
Mexicans, al irse creando una dase trabajadora consciente y organizada que 
posteriormente apoy6 a los lideres revolucionarios y a 10s campesinos. 



Durante esta epoca, el algodon adquirio una gran importancia. 
Su cultivo se increment0 a1 arado de convertirse 

en el principal producto agropecua'io de exportacidn del pais. 
La industria textil continuo desarrollandose, 
Ilego a sustituir -en parte- importaciones 

e inclusive logro exportar producto manufacturado. 
Hubo un intento por fabricar maquinaria textil en el pais, 

y se logr6, auque s6lo en pequeiia escala. 

Porfirio Diaz habia brindado prosperidad a ciertos sectores del pais, sin embargo, 
exacerbo el contraste entre las clases socials y prolong6 demasiado su dictadura, lo cual 
provod irritacion entre la gente. Los obreros se organizaron para demostrar su 
descontento en la sanqrienta huelqa de Rio Blanco, la cual fue severamente reprimida. El 
movimiento obrero adquirio fuerzaen 10s centros industriales y apoyaba a 10s iideres 
revolucionarios. 

En mayo de 1910, Madero visito la region de Orizaba y hablo con 10s obreros de la 
f & b r i ~ a . ' ~ ~  El creia posible la democracia, por lo que promovio la organizacion de partidos 
politicos, quienes empezaron a divulgar sus ideas revolucionarias y se generalizo la 
agitation el 20 de noviembre de 1910. Madero -que apoyo el nacionalismo y 
representaba la causa de 10s obreros- fue presidente de noviembre de 191 1 a 1913, 
aRo en que Huerta usurp5 el poder. 

En 191 4, Venustiano Carranza que "fue capaz de reclutar obrerospara formar su ejercito 
a cambio de reconocer su organizacion sindical . " lZ6 Encabezo la Revolucion 
Constitucionalista, la cual se extendio por toda la Repdblica y al estar en el poder modifico 
la Constitution para dar solucion al problema agrario; cambio la propiedad del suelo y 
defendio 10s derechos del obrero y la soberania nacional. 

La ola de violencia que habia en el pais ceso hasta 1920, en que ~lvaro Obregon 
subi6 al poder. "En 1921, daba principio la verdadera reconstruccion nacional, la 
reforma agraria seponia enmarcha. " 12' El latifundio fue sustituido por la pequeha 
propiedad, hub0 dotacior! de ejidos y se focalecienn ias organizaciones de 10s 
irabajadores, al ser incorporados 10s dirigentes obreros al aparato estatal. 

La redistribution de la tierra constituyo la base de una economia mas compleja y 
productiva para lograr el proceso de industrializacion del pais. En 1934, L&aro Cardenas 
puso en practica la reforma agraria, apoyo a 10s obreros y campesinos, ademas de 
enfrentar a 10s inversionistas extranjeros. 

Keremitsis. 1973: 222 
' 26  lbid. 

BLANQUEL. Eduardo: La Revolucion Mexicana, Historia Minima de Mexico, El Colegio de Mexico. 
Mexico, 1973: 146 
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En 1940, -cuando ~ v i l a  Camacho subio al poder- ya no dio apoyo al campesino, 
sin0 que estimulo la inversion extranjera. Con Miguel Aleman en la presidencia (1 946- 
1952), tampoco se apoyo la reforma agraria, per0 la a ricultura era fuerte y hubo un 
avance en la economia. Con Ruiz Cortines (1 952-1 8 58), no se dio apovo al 
campesino: en su sexeniofue cuando menos tierra se repartio; hubo migrakion ilegal a 
Estados Unidos. En el asrecto social. hubo manifestaciones de inconformidad. aue fueron 
reprimidas. En el aspect0 economico, el peso que entonces valia $8.50, se deialuo a 
$1 2.50 en 1954. Durante Upez Mateos (1 958-1 964), se two acceso a creditos para 
proyectos de desarrdlo; la inversion extranjera tuvo gran auge en este periodo. Sin 
embargo, la carrelaci6n importacion-exportaci6n aue antes de la d-da del sesenta era 
muy Wreja, en esta epoca'comienza a desbalanciarse, increment&ndose la im rtacion y 
la ~osibilidad de endeudamiento con el exterior. Durante el aobierno de Diaz 8' rdaz 
(1964-1970), la economia era fuerte, la balanza comercial esbba en equilibria. Habia 
inversion extranjera que se usaba en proyectos de desarrolo. Ya para entonces, la deuda 
extema ascendia a 3.800 millones dedijiare~'~~. Sin embarao. en la mlitica interna del 
pais en este periodo hubo expresiones de crisis social y poctika, las k l e s  fueron 
severamente reprimidas. 

Se puede decir que -en el periodo de 1941 a 1970- el pais vivio un periodo de 
modemizaci6n, estabilidad politica y avance econbmico. "La economia rnexicana ha 
progresado desde 1940 en algo mds de un 6% anual . " ' ~ 3  

IMPORTANCIA DEL A L Q O D ~ N  EN ESA ~POCA. 
UnO de 10s logros de la raorma agraria fue que corid repatto agrario se dio una 

estrecha alianza m e  el Estado y ks agricultores, consigulendo bstos, proteccib y apoyo 
del gobierno. Gradas a ello, se pudo contar -en patte- con la infraestructura necesaria 
-tierras, t ecn i s  de cultivo, &&ernas de riego y a m  a cklitas- para el 
foftalecimiento de las regiones a F as y el crecimiento en la producci6n de algodon. 

De 10s paises pequefio-pr uctores de algod6n comercial a nivel mundial, M6xico 
ocupaba el segundo lugar, despds de Per6 (Ver ANEX0 IX: Praducci6n rnexicanade abodon 
comercia1 1925-1 938. D . Q ~ .  . - - ,  

Desde 1936, la agricultura mostro ran progreso. Sin embar o, posteriormente se 
presentaron ciertos problemas; en 1 &3 , el mercado mundial I& I algodon empezo a 
ijecaer y las tierras del Valle de Mexicali menzaron a volverse salifZras, lo &I 
amenazaba la producci6n de un area tan importante. 

---- --..-- --- ..-----..------------ - -- 
I PRODUCCION PROMEDIO DE ALGOD~N EN PLUMA 

1925-1 969 I 

Fuente: SAGAR, 1996. 
KRAUSE. Enrique, Los sexenios, Programa televisivo, Mexico, octubre 1998. 

'29 COS~O VILLEGAS, Daniel: EI momento actual, Historia minima de M6xic0, El Colegio de Mhxioo, 
MBxico,1973. Vo1.8: 161. 

36 



El algodon se siguio cultivando en diferentes regiones a lo largo del pais. Las principales 
zonas en esta epoca fueron: 

La Region de La Laguna -en Durango y Coahuila- que continuo proveyendo a la 
industria nacional -ubicadaprincipalmente en Puebla, Veracruz y la Ciudad de Mexico- 
increment0 su produuccion; sin embargo, fue perdiendo su lugar por la participation de las 
Regiones de Matamoros, en Tamaulipas y Mexicali, en Baja California. 

Las Regiones del Valle de Matarnoro~'~' y del Valle de Mexicali pasaron a ser las 
Principales productoras, cuadrudicindose la produccion total de alaodon en el pais entre 
i935'y 1954. (Ver cuadri en la hdja anterior y ANEXO X :  Produccibn algoionera de las ires 
principales regiones en la epoca post-revolucionaria, p.98). 

La Region de Matamoros surgio en 1938, tuvo su mayor auge en 1958, alcanzando 
una produccion de 541,000 pacas, con rendimiento de 1.7 pacas por hecthrea. Lleg6 a 
tener una extension de 425,000 hect&eas, logrando producir un algodon de gran calidad, 
conocido como Alaodon Matarn~ros.'~' En1 963. result0 incosteable la cosecha. debido a 
la presencia de 1lu;ias inoportunas y abundantes plagas, p6r lo que 10s ag&ulto;es 
decidieron cultiar -adem& de algodon- sorgo y rnaiz, para poder contar con el apoyo 
del gobierno. 

- - 

La Region del Valle de Mexicali, gracias al sistema ejidal, pudo colonizar la region en 
1937 y establecer colonias agricolas. 

Otras regiones fueron dotadas de presas que les eran litiles en la epoca de secas, 
cuando el agua de 10s rios no les era sufidente. (Ver Anexo X I I :  Presas que beneficiaron alas 
Regiones Algodoneras). En el norte: las regiones del Sur de Sonora, Sinaloa y en rnenor 
cantidad, la R ion del Valle de Juarez y la de Delicias -ambas en Chihuahua-; lade 
Anahuac -en 2 .  oahulla y Nuevo Leon-; lade Ojinaga -en Coahuila-. (Ver ANEXO X I :  
Principales Regiones Algodoneras del norte y rios que las riegan.) En la Costa del Pacifico: Baja 
California Sur, Nayarit, Jalisco, Michoadn, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En la Costa del 
Golfo: Veracruz. Y en la zona central: San Luis Potosi y Morelos. 

El precio internacional de esta fibra aumento un 20% debido a la Segunda Guerra 
M~nd ia l '~~  por lo que se decidio incrementar su exportacion, llegando a ser en 1970, el 
principal product0 agricola que Mexico exportaba. 

Las tierras de riego de la zona norte se dedicaban principalrnente a1 cultivo de alaodon 
para !a exportaci6n y -ei; I951 -esiaban en rnanos de dos compaiiias norteamekanas: 
Anderson Clayton y Hohenberg & Mc. Fadden, quienes tenian el control financier0 del 
70% del algodon de exportacion y financiaban a pequefios cultivadores de esta fibra en el 
pais. 

'". .. una epoca fecunda en la agricultura tamaulipeca, desamllada en el Valle Bajo del Rio Bravo en las 
decadas de 10s 30s a 10s 60s, wnocida.. . wmo Regidn Algodonera de Matarnoros". Hdez, 1980: 13 
13' "La calidad de nuestro algodon por su brillo, resistencia y blancura respondi6 satisfactoriamente a1 
exigente patron producido en el delta del Rio Nilo, calificandolo como "Algodon Matamoros", que tuvo 
gran demanda entre 10s industriales textiles de Europa midental y Japdn". Hernandez, 0p.cit.: 41. 
1 3 2 " ~ a  guera indujo precios altos ... casi el20% entre 1940 y 1953". Keremasis, 1973: 241 
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Fuente: SAGAR,1996. 

EXPORTACION PROMEDIO DE ALGODON EN PLUMA 
1925-1 969 

A k  Toneladas 
1925-1 929 21,004 
1930-1934 4,550 
1935-1 939 23,518 
1940-1 944 10,635 
1945-1 949 58,599 
1950-1954 212,839 
1955-1 959 360,931 
1 960-1 964 356,027 
1 965-1 969 343,586 

SITUACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL. 

! 

Despub del Wiriato, esta industria continuo desarrollandose -aunque dejo de estar a 
la cabeza del ~roceso de industrializaci6n national-. Dwante el aobiemo de Huerta se vio 
atectada, debido al aurnento de 10s impuestos. Entre 1910 y 19&,habia~otiiimas 
econ6mim por la MlIa de capital, losextranjeros retirmn sus inversiones debklo a la 
situslddn de ineetabilaad en el paid por la guerra de Intmnci6n de Estados Unidos y por 
la Prirnera Guerra Mundial, lo cual afect6 a la industria alpodonera. Descendii el consumo. la 

de textiles y muchas Wricas'tuvieron que cerrar. Tambi6n bajb 
pues el centro de actividades militares estaba en el norte, 

Despds de 1920-en que hub0 un period0 de pat- subi6 la produccidn y el 
conswnodea P . A partir de 1936, subi6 el valor de las manufacturas beneficiando a 
la industriate . 

En 1940, se trabaj6 en la sustituci6n de impottaciones de telas de algod6n, para lo cual 
el gabiemo -a trakde Nacional Financiera- canaliz6capital extranjeroa esta industria. 
Se prohibi6 la importacidn de textiles de alg&n de 1947 a 1951, en aue se volvio a 
permlir la entracki, gravando con altos impuktos las telas finas. Propicihndose la 
exportacih de textiles durante la Segunda Guerra Mundial. 

La modernizaci6n de la maauinana textil se di6 a un ritmo m w  lento.'" En 1950, 
comenz6 un Droarama de actkalizaciCHI. con commiiias iawn&s v norteamericanas aue - 
eatraron en el pits. Una compaitia japbnesa -toyodaodade kWic6, S.A 
fabricar maquinaria textil en Mbxico, para consumo nacional bn 1952, per0 - cerr e ~ a '  por faka de 
demanda. Se reorganize esta empresa en 1960, surgiendo 'Sidertjrgica Nacional, S.A." 
(SIDENA)'Y. Sin timbargp, oe sigui6 importando la niayor park de 6 maquinana 

la industria. -- - 
- La principal concentraci6n de fabricas algodoneras se sigui6 dando al centro del pais en 

m ~ a r a  1950, el 95% de 10s telares eran anticuados. " Keremitsis,1973. 231. 
'34 Para 1966, producia 100 mil husos y 2,480 telares. 
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Puebla, Veracruz y la Ciudad de Mexico. Puebla contaba con el mayor numero de 
trabajadores, usando maquinaria antiwada. En Veracruz y la Ciudad de Mexico se contaba 
con equipo mas modern01 

La produccion textil continw concentrandose principalmente en la manta, debido a su 
baio costo v a aue estaba diriaida al sector mas numeroso -la ooblacion de escasos 

~ ~ - - - ~ - - -  

r&ursos-: ~in'embargo, se Gescuido la posibiidad de fabric& btro t i p ~  de telas que 
podrian satisfacer la demanda de otros sectores de la poblacion, quienes al no encontrar 
telas mas finas, tenian que adquirir textiles importados. 

En esta epoca, la escasez demografica ya no era un problema para la expansion de la 
ind~striatextil,'~~ la cual crecio en esta etapa masque lo que aumento la poblacion. Entre 
191 0 y 1965, la poblacion crecio un 267 % y la produccion de textiles de algodon un 
410%.'" 

Production de telas de a l g d n  vs. aumento de la poblacion 

Miles de hab 

Toneladas de tela de algod6n 
1910 1965 

Fuente: Kerernitsis,1973:236 

En 1910, habia 15 millones de habitantes y se producian 31,000 toneladas de telas de 
algodon; en 1965, la poblacion era de 40 millones, produciendose 127,000 tonelada~.'~' 

Kerernitsis.1973: 236 
13' lbid. 



------=-=-=-=-===~p@~@ r@~y@Ou@B@w@rj@ y p@oQ-r@~y@Oa@B@w@~~@==---~---=~---===~ 

lnversiones en esta Industria. 
Las cornpahias principales eran de extranjeros o bien estos eran 10s principales 

accionistas. En 1930. existian 205 fabricas de las cuales el 36.5 % era de mexicanos. el 
31.7 de extranjeros el resto, de a m b ~ s . ' ~  Las empresas extranjeras estaban 
orincioalmente en manos de esDa&les (47%) v en menor cantidad. de franceses , < ~- 

i26~j.139 
Desde 1940, -6poca en que goberno ~ v i l a  Carnacho- se estimulo la inversion 

extranjera, la cual fue creciendo. Entre 1950 y 1960, Estados Unidos y Jadn - .  
invirtieronen estaindustria. 

r --.------------------------ ---- 
I 

Presidente Mill 
Plutarco Elias Calles 
Miguel Aleman VaWs 366-655 

1 1965 Gistavo Diaz Ordaz 18,000 I 
Fuente: Keremitsis. 1973: 236. 

Princimles Droblemas de la industria textif. 
El iridustrkl algodonerom'a que enfrentar urn serie de problemas, entre ellos: 

Su mercado, concernado en la manta, st3 veia restringid0 debldo a que dependia 
exdusivamente de la capaadadadqulsitiva de la dase baja y dlficilmente lograria 
inwementar su consurno, a menos due am~liara su mercidd: para lo cual serreaueria 
estimular la inversih. 

La gran dependencia del extranjero en tecndogia y capital. 
L a  fuette competencia r el a e de las fibras quimicas cuya participaci6n en el mercado 
fue creciendo desde 1 96" 1 a 197 "8 ; alcanzando en 1970. el 31%. En 1970, se 
consumieron 148.8 miles de toneladas de algod6n,70.9, defibras qulmicas y 9.1, de lana. 

Consumo de fibras blandas 1970 

I 
- 

13' 0p.cit.: 235. 
13' ibid. 
140 "La mayor patte del capital viene de Estados Unidos'. 0p.cit.: 236. 
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La falta de eficiencia orovocada m r  la existencia de fabricas arandes. wco flexibles. con 
equipo modern0 y fabiicas pequehs con equipo antiguo, perij mas flkxibles. 

' 

Lafalta de wordinadon entre las fkbricas, debido a que la mayoria se especializaba en 
una sola operacion 14' (hilatura, tejido, terminado o confection). En 1967 , menos de la 
mitad de ellas combinaba todas las operaci~nes.'~~ 

DEMANDA DE TEXTILES DE ALGODON. 
La dernanda de este producto manufacturado aumento debido al credrniento 

demoqrafico, cuadrudi~ndose la oroducdon entre 191 0 v 1965.lG Mexico cubria la 
dernanda de hilo y telas de esta fibra entre 1930 y 1940, bisminuyendo su importation. Y 
aunque la exportation credo, la industria textil de hilados y tejidos centro su interes en 
abastecer el mercado interno. (Exportaba solo el excedente al Caribe y Centroamerica 
durante la Segunda Guerra Mundial). 

CONDIC~ONES DE TRABAJO EN LAS FABRICAS. 
Desde 191 8, se empezo a aplicar la nueva Constituci6n, que reconocio 10s derechos 

de 10s trabajadores, otorgandoles mejores condiciones laborales. En ese aAo, aumentaron 
los salaries, se establecio la semana de 48 horas, se cerraron las tiendas de raya, se pago 
por 10s turnos de noche y horas extras. 

Los puestos que requerian de especializacion seguian siendo ocupados por 
extranieros o Dor mexicanos eoecializados en el exterior, en donde se contaba con 
tecnd6gia1" 'de punta. 

Se reconocieron los derechos sindicales, per0 se acuso a los sindicatos de impedir la 
modernizacion de la industria, al haber tratado de evitar el desplazamiento de mano de 
obra por el uso de maq~inaria.'~~ A partir de 1960, la industria textil fue renovando su 
equipo, disminuyendo la dernanda de obreros. Sin embargo, esta industria siguio 
considerandose como uno de 10s principales generadores de empleo. 

'41 De las 525 que habia en 1967.77 se dedicaban al hilado. 30 al terminado. 225 al tejido y terminado 
y el resto combinaba las operaciones. Op.cit.:234. 
14' lbid. 
143 En 1910, se producian aproximadamente 31,000 toneladas de textiles e hilos de algodon yen 1965, 
127.W toneladas. Keremitsis, 1973: 237. 
'" Tecnologia: Conjunto de conocimientos de un oficio mecanico o arte induatriai. 
145 Antes de 1960, el sindicato de la CROM que formaba parte del gobierno, impidio en cierta medida la 
rnodernizacion de lasfabricas. Op. cit.: 238. 
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La production nacional de algodon ha disminuido 
en 10s ultimos aiios, debido a1 abandon0 del campo, 

a la falta de c&itos y a la apertura comercial hacia el exterior, 
que la ha vuelto deficitaria -a1 superar las importaciones 

a las exportaciones del mismo-. 
Aunque la apettura comercial ha beneficiado a la industria textil , 
-a1 eliminarse las cuotas y aranceles con el TLG dicha bonanza 
no se vislumbra duradera, debido a que las condiciones del pais 

no le permiten competir en igualdad de circunstancias. 

A ~rincioios de la decada del setenta. el oafs deio de contar con el desarrollo 
estabilizador aue habia loorado desde'l940 hasti 1965 -oue le habia DroDorcionado - ~~- ~-~ ~ ~ - -,- 7 - -~ ~ -~ r- - 3 - -  - -  - - -  

estabilidad poliiica, desano'ilo industrial agropecuario, solidez f~nanciera y avance 
econ6mico-. Comenzaron, entonces, crisis economicas sucesivas que se han prolongado - 
basta nuestros dias, con deficits, devaluaciones y endeudamiento con el exterior por 
pr&tamos. A pesar de que se conto con el auge petrolero durante el gobierno de Luis 
E~heverria'~~, nose supo administrar dicha riqueza ni se two  una vision integral para poder 
salir de la crisis y asi lograr volver a progresar. 

Posteriormente, el Estado pretendio enwntrar una solucion, cambiando de modelo 
econ6mico a Neoliberalismo, proyectando al pais hacia el exterior a traves del Fondo 
Monetario lnternacional y del Banco Mundial. En 1988, se ingresi, al G A T  (General 
Agreement on Trade and Tariffs) lo cual afecto a la industria -quebrando gran nljmero de 
empresas-14' debido a que Bsta no estaba preparada para la apertura comercial. La cual 
se intensifid en 1994, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada, 
NAFTA (North America Free Trade Agreement) (Ver Anexo XIII). 

La apertura hacia las importaciones ha sido desmedida; ingresan bienes de capital, 
bienes intermedios y bienes de consumo final. Se importan materias primas para exportar 
product0 terminado, desarticulando la estructura productiva del pais y haciendonos cada 
vez mas dependientes del exterior. Con dicho modelo economico ha aumentado la 
concentracion de la riqueza en unos cuantos, generando mayor pobreza. 

PRlNClPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL PA~S. 
En el aspect0 economico se ha experimentado un deterioro importante. El poder 

adquisitivo de la poblacion ha sufrido una gran merma de 1976 a la fecha.'" 

'46 Goberno de diciembre de 1970 a noviembre de 1976. 
147 No se cuenta en el pais con 10s datos exactos del nljmero de empresas que quebraron. 
1" De 1954 a 1976 habia C O ~ S ~ N ~ ~ O  su valor en $1 2.50. Antes de 1954, valia $8.50. En 1874, el 
peso valia mas que el dolar. Estaba a $0.95 pesos por dolar. Fuente: Celso Garrido, Mesa Economics, 
octubre,l998. 
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El peso, que en 1970 estaba a $12.50 por d6lar, a fines del98, a1 equivalente de 
$10,500.00. ($10.50 actuales). Es decir, una Mrdida del84,000%. Lo 
cual tiende a paralizar al aparato productive. El deterioro salarial va en aumento, pues la 
inflacion supera al salario de 10s trabajadores. (Ver GrAfica: Inflac6n vs. Salario) lo cual provoca 
que la demanda intema de textiles disminuya ya que el consumidor tiende a satisfacer 
-en primer termino- su necesidad de alimentacion. (Ver cifras en p.85). 

I INFLACI~N VS.INCREMENT0 SALARIO I 

1 INFLAC16N VS. INCREMENT0 SALARIO I 

Fuente: Shema Central de Iniormaci6n Banxico y ComisiCln Nacional de Sa\arios Minikos,l998. 
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El pais se ha ido endeudando al solicitar prestamos al exterior. A diciembre de 1997, la 
deuda publica externa neta ascendia a 79 mil 295.6 millones de dolares, y continlja 
haciendolo. La deuda interna -que para diciembre de 1997 era de 273,655.7 millones de 
pesos- ha crecido debido, entre otros aspectos, a1 rescate bancario por sobreoferta 
de creditos. -Solo de pasivos del FOBAPROA son 552,000 millones de pesos-.'50 

La baja en el precio internacional del petroleo provoco recortes a1 presupuesto del 
gobierno, lo cual se refleio en falta de creditos a1 camw v a la industria. frenando el . . 
desarrollo del pais. 

En el aspecto social. La poblacion ha aumentado considerablemente. De 1970 a 
1998, crecio un 99.5% 15' -practicamente se duplid- concentrandose en las grandes 
ciudades -con el consecuente deterioro de la calidad de vida, principalmente del habitante 
de la ciudad- y decreciendo el numero de habitantes en el camp - ya s61o el 26% de la 
pobladon es r ~ r a 1 . l ~ ~  

Se ha incrementado el contraste entre las clases sodales, aumentando la pobreza. En 
1998, con una poblaci6n de 96 millones 254 mil 388 habitantes.lS3 dncuenta millones son 
pobres, de 10s cuales diecisiete millones se encuentran en extrema pobreza.lS4 

Hay un grave retraso en la education, lo cual frena el desarrollo del pais e incrementa su 
dependencia de paises mas desarrollados. 

En el aspecto politico. Aun se goza de estabilidad, sin embargo esta no es muy 
solida va aue existen en diferentes Dartes del ~ a i s  brotes de violencia. 

Otra manifestadon de vulnerabilidad social politica son: la inseguridad y el vandalismo, 
que han aumentado en el pais en forma indiscriminada. 

PANORAMA QUE ENFRENTA LA INDUSTRIA. 

A fines de la decada del setenta, la industria era fuerte; gozaba del proteccionismo del 
Estado al no haber practicamente importaciones. En el ramo textil, se ~roducia 
principalmente para el consumo interno, en donde por no tener comktencia, el industrial no 
se esforzaba mavormente Dor ofrecer calidad en el diseRo de sus telas: va aue lo aue 
ofrecia, era consbmido -aunque no satisficiera del todo al consumidor--bues bte'no 
contaba con otra alternativa. Con la implementadon del Tratado de Libre Comercio, el 
industrial se ha tenido que enfrentar a la apertura comercial y se le exige que sea 
competiuvo -en cuanto a productividad, calidad y precio- o estti condenado a 
desaparecer. 

La industria textil ha mostrado gran dinamismo en la presente d b d a ,  generando en 

'49 Banxiw. febrero1998. 

lM Mesa econ6mica mayo 27.1998. 
15' Consejo Nacional de Poblacion. Conteo de 1970: 48'225,238 Cifra proyectada 1998: 96'254,388. 
15' CONAPO. 

Ibid. 
1 54 Fuente: Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico OCDE, abril 1998. 
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1997, 650 mil empleos indire~tos'~~ -considerando toda la cadena productivaiS6 - y 
200 mil empleos directos. Dentro de esta industria, la confeccion muestra un gran nivel 
competitivo y ha generado la contratacion masiva de mano de obra. Por otra parte, destaca 
la fabricacib de mezclilla en el pais, que ha llegado a ser un importante product0 de 
exportation. 

Las empresas grandes se han fortalecido y tienden a monopolizar el mercado:15' sin 
embargo, -las empresas medianas y pequeiias -que no estaban preparadas para la 
aDertura comercial vaue no cuentan con ca~ital ~ufiiente Dara mantenerse actwlizadas en 
&anto atmlogia, maquinaria y equipoise les dificulta'ser competitivas y alguiis han 
tenido que cerrar, siendo las empresas pequeiias las mas vulnerables. 

Ubicaci6n de las empresas. La mayoria -el 70%- de las empresas dedicadas al 
ramo textil y del vestido se encuentran en nueve regiones del pais: Distrito Federal , 
Estado de Mexico, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Nuevo L&, Tamaulipas y 
Chihuahua. Donde se genera el 80% del Product0 Intern0 Bruto del sector y se contrata al 
54% del personal ocupado en esta industria.(Ver Cuadro C: Distribuci6n de la producci6n Textil 
por ramo de activiad, p.89). 

En el Distrii Federal es don& mhs is seroduce v -Dor lo tanto- hav mavor nrSmero 
de empleados. Las empresas textiles de mayor taniaAd e importancia s6 encS&ntran enel 
D i i t o  Federal, Estado de MBxico Puebla Las que fabrican mezclilla se ubican 
pfincipalmente en: Coahuila, P uebY a y Clueretaro. (Ver Cuadro D: Cantidad de Emprosas textiles 

Consumo y Expoftacibn. El 80% de los textiles que se producen en el pais son para 
consumo interno, expoltandose el 20% restante. Los productos de mayor consumo en el 
pais son las telas de poli6ster-a 0d6n.'~ 

Los principales paises a do & exportamos textiles son: Estados Unidos (65%), 
Centro y Sudamerica (15%), Europa (12%), Australia y otros (8%).Is En 1998, M&xico 
se convinid en el Drimer emttador de wendas de vestir a Estados Unidos, lomando 
superar a~hina." Los pr&uctos que'ie exportan en mayor cantidad son: piitalones de 
mezclilla, camisetas. medias, calcetines, su6teres. hilo de a W n  v de mezdas con acrilico. 
Los que &Sacan p& su &petitividaden E.U. &n: pantabnes de mezclilla, ropa informal 
para dama y caballero, ropa interior y lenceria, playeras, camisetas y telaS en gEJrIeral.161 

Empleos directos son 10s que se dan dentro de la industria. Empleos indirectos son aquellos que se 
generan fuera de &cha industria pero relacionados con dla; por ejemplo en la industria textil: los que 
fabrican flejes, 10s transportistas, 10s vendedores, los proveedores, el personal de limpieza, ... 

.~. La industria textil constade cuatro etapas en su procex, productivo: la Production de la fibra .2' 

. .  Hilado, 3lTejido y 4. Conl&Mn. Algunas tWcas men_ t0da-g w.~, ot* - g T l m e n t e  las ~- ~ ~~ 

medianas y pequefias- se dedican sCllo a una o varias partes de dicho proceso. 
'57 Algunas de las empress grandes que estan rnonopolizando el mercado textil de esta fibra son: 
Manufacturas Kaltex, Grupo Zaga.Texliles Electr6nicas, Grupo V i a ,  Grupo Miro, Grupo Qualitex. 

- W l e s h a i - i  . . - . Cla. IM. de Paras- de Burlington-, entre otras. -- - 

. ~ 

'" Edmond Kuri, CANAINTEX. 
Edmond Kuri, Presidente de la CANAINTEX. El Financiero, Presente y futuro de la ind. textil1997. 

lgO Lic. Mrginia Arteaga. BANCOMEXT, en Atlanta. (Noviembre 12. 1998.) 
la' El Financiero, 0p.cit. 
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Maquila. esta se ha multiplicado y es positiva en el sentido de que genera empleos. En 
10s ultim0~ diez aRos la industria maquiladora de exportation ha crecido a una tasa anual 
promedio de 50% (numero de plantas ) y en 40% (en empleo). '" Sin embargo, &ta no 
promueve el desarrollo del pais a largo plazo pues no utiliza materia prima generada en O. 

Aspecto Tecnologico. Aunque en 1952 hubo intentos por fabricar maquinaria textil en 
el pais y se logro, pero el esfuerzo no prospero, porque no se cuenta con desarrollo 
tecnol6gico propio. Mexico es y ha sido importador neto de maquinaria y por lo tanto, de 
tecnologia. Despub de la decada del setenta, -al comenzar la serie de crisis 
economicas- la industrialization seestand, sin actualizarse, frenandoel desarrollo 
industrial del pais. 

La inversion en la industria textil empezo a crecer de nuevo entre 1985 y 1998 al92% 
anual en promedio. 

inversion para modernizaci6n en maquinaria textil 

Millones de d6lares M 
i 
I 

r 
e 1994 1995 1996 1997 1998 

s Aiios 

(Ver clras en p.86). 
Fuente: CANAIMEX con datos SECOM-BANCOMEXT 

En 1997, inicio el proceso de reconversion industrial. La inversion para ello crecio; de 
295.9 millones de dolares que se invertian en 1994, para 1998 aumento a 577.1 millones. 

Seaun alaunos asesores de la IndustriaTextil, el pais se encuentra actualmente en un 
nivel i e  mo~ernizacion de maquinaria entre el 75 80%, '~  Iacual abarca principalmentea 
las grandes empresas. Segun CANAINTEX, existen 44,000 telares en el pais, de 10s 
cuaks la mitad ion ultramodernos; es decir, que cuentan con tecnologia de punta, 

'" MayelaVaquez. PerMico Reforma,1998. 
lng. Eduardo Gelis Arias, Ing. Antonio RiosGarcia e lng. Rafael Ney Lizardi, asesoresde la ind. textil. 
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principalmente robotica.lm En 1997, se importo en primer lugar: maquinaria para tintoreria y 
acabado; en segundo: para preparation de materias textiles; Y en tercero: oara fabricar 
aCIneros de D U ~ ~ O .  Tanibien se imoortaron: telares. maauinas continuas de hilarle5 ... - 
kiiquinas para bobinar o devana; maquinas torcedoras de hi1ad0s.l~~ 

Desafortunadarnente, el Droceso de rnodernizacion se ha dado en forma desiaual en el 
U~ ~ 

sector. Se han agudizado las dierencias entre empresas grandes y pequefias. 
Las fabricas grandesl" de hilatura, teiido vacabado han tenido la caoacidad de renovar su 
maquinaria f ozan de tecnologiadepurita que les permite ser competitivos. E ~ U ~  que 
importan de: 1 .  lemanla, Estados Unidos, Suiza, Italia, Wlgica, Jawn, Espafia v Francia. 
Lasempresas medianas QW han tenido la capacidad de fifianciark, han lixlradb actualizar 
su eauik; otras han tenido acceso exclusivamente a maauinaria semimdrniiada. Las 
empkas pequefias que han logrado sobrevivir cuentan con maquinaria de segundo uso 
-desechada por empresas grandes- y, por lo tanto, con tecnologia aue va no es 
com~etitiva. ios ori&oales%roblema~ra modernizarse son: Falta & &nitat. de ~~ -~ - - ~  r ~ - - ~ ~ .  - -  
criditos y en oca6ones la mentalidad de' algunos empresarios que prefieren sacar 
provecho de la maquinaria, en vez de modemizarse y aumentar su competitividad. 

Cuadro A. 

CLASIFICACI~N DE U S  FABRICAS POR TAMAm 
EN CUANTO A INMRSl6N DE CAPITAL 

(en mnone~ de pesos) 

Grandes Medienrs P e q e  
>200 de40a149 < 40 

EN CUANTO A N~MERO DE EMPLEADOS. 

Gandes Medianas Peguellas Micro 
maSde250 101a 249 91 a 100 I- 30 

- 

'- Mecanismos que ejecutan tareas asouando 6rganos mecanicos y electricos de ejecucibn w n  
6rganos el&tricos y electroniocos de mando y wntrol, 10s cuales funcionan segirn programas 
P r e ~ M e c ' i ~ .  
'05 Aunque ya se usa d procex, Open-end para hilado, se sigue utilizando el traditional de aWflos 
porque proporciona una calidad superior. El primer0 se usa para hilos gruesos, d 2' , para finos. 

CANAINTEX, Memoria Estadfstffia. 1997. 
la*-& 

l a + p m  tam&?. a n  dBlaiodd_e @g_ngeniero_s~xli_ks:~R@DES: Las que 
cuentan w n  una inversi6n de capital mayor a 200 millones de pesos. MEDIANAS: Las que van f i a a  
199 millones de ~ ~ ~ ~ S . P E Q U ~ A S :  Lasque pa&en un capital menor a 40 millones de pesos. 
ClasiSiacitSn de las fAbricas por nomen, de empleados, segdn CANAINTEX: GRANDES: L ~ s  que tienen 
mds de 250 empleados.MEDIANAS: Las que tienen de 101 a 249 e r n p l e a d o s . ~ E ~ ~ ~ f l ~ ~ :  LaS que 
lienen de 31 a 100 trabajadores.MICR0: Las que tienen de 1 a 30 irabajadores. 
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PRlNClPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL INDUSTRIAL. 

Dependencia creciente del extraniero a1 no contar con tecnoloaia ~ r o ~ i a .  
Tecnolbgicamente, somos cada vez mas dependientes, pues no hemos invertido en 
desarrolio de este t i p ,  lo cual no nos permiteser autonomos y frena nuestra posibilidad 
de crecimiento. 

Awrtura comercial desmedida. Mbxico ha tenido una apertura exagerada hacia las 
importaciones, lo cual ha daiiado a la planta productiva. Superando cada vez mas a 
nuestras exportaciones. En 1994, -aiio en que entro en vigor el TLC- la industna textil 
mexicana reporto un saldo deficitario de 827 millones de dolares, que logro superar 
durante 10s siguientes dos aiios, sin embargo, la tendencia deficitaria continh. 

GrSica3. 

M 
Balanza comercial textil 

i 
1 1 100 7... . . . ..... ... . . ... . . . . . ~.~.. ...... 

I 
(Ver cifras en 

Rren!e: C!.W.!hTEX (%it base ell information de Aduanas) 

Mexico estA limitado por el Tratado de Libre Comercio, ya que si frenara la irnportacion 
de telas de Estados Unidos para protege1 a la industria national, este limitaria nuestra 
exportation de confecciones y es Estados Unidos nuestro principal destino exportador. 
(Ver Cuadro G: Exportation de algodon segun pais de destino p.90). 

Contrabando v durn~ina.'~ lngresan sin control en el pais tanto telas como productos 
confeccionados procedentes de Asia, lo cual consiste en una amenaza de quiebra para la 
industria de la confection. Esos productos representan competencia desleal, ya que son 

~ € 8  Dumping: Vender bienes en cantidad, a menor precio que lo que cuesta producirlos. 
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de mala caliiad y se dan a precios bajos, inferiores a lo que cuesta,producirlos, siendo 
altamente dernandados. La Camara Nacional del Vestido denuncio que , en el primer 
trimestre de 1998. iwresaron a1 oafs entre 90 v 95 millones de d6lares en Drendas de 

~ - -  ~ - . - - - - - 
vestir bajo dumpirig , fundamentdmente de ~ s i i .  Si no se encuentra urn sdkion a este 
pr&lema, el 900A de la industria de la confeccidn orre el riesgo de cerrar sus puertas. le9 

s: $1 2.26 dblares, en Canada: $1 3.92 
dolares y en Mexico: $1.52 b61ares."~ 

Falta de daneacion a larao olazo. No existe una politica industrial duradera, rnotivada 
por la incenidumbre reinante en el pais. 

Falta de vislon. En general, el industrial no invierte en la capacitacion del obrero ni en el 
bienestar del rnismo, lo cual provoca que 6ste no realice su trabaio con la habilidad 
reguerida, ni con la motiid6n necesaria, redundando en una bajabroductividad en la 
industria. "La productructrM'daden la industda textil ha mantenido un baio nivel con un ritmo de 
crecimiiento & 2.4 % anual en h lSltimos siete aiias. ' "' 
. Ita de titivlQBP, El seaor MI se ha beneficiado en cierto mod0 con la 
apeftura m%%-ya que en el TLC a e s t a b h  qua desaparezcan las cuotas a 
imwrtaciones de textiles mexicanos a Estados Unid~s-"~ incrementhndose el consumo. 
(v& ~nem,  XIII:EI TLC en la Industria Textil). Sin embargo, el mercado interno estii contraido ya 
aue la cmcidad adwisitiva d84 consumidor es bW v cada vez se deteriora mas. Este 
aumento'en el consho -por el crecimiento de lab e'xporta&nes- nose vislumbra 
duradero a largo p k o ,  yaque estamos en desventaja al no tener el poder econhico, la 
infraestructura ni el avance tecnol6gico de nuestros "socios comerciales" Para poder - 
competir realmente con ellos. 

La fatta de comwtitividad se debe a: 
Costos altos. En Estados ~nidos cuentan con financiamiento, cr&ito para la 

adquisicion de materia prima y servicios mas ecan6micos. Aqui resulta mas cam el cost0 
de ~roducci6n, except0 la rnano de obra -que represents exclusivarnente el 10% del 
c&to-. La gasolina cuesta mas dei doble,lY3 el ieguro de ernbalajes, flejes, rnontajes y 
transportacion es 10 veces mas caro, por el riesgo & vandalismo. 

Falta de infraestructura. Lascarreteras, puertos y ferrocarriles no seencuentran en 
condiciones adecuadas, lo que no nos permite cornpetir en igualdad de circunstancias. 

Falta de flnanciamiento. El industrial no cuenta con cr&itos, debido a la escasez de 
recursos ~rovocadawr la situation mn6rnica eriticadel oak. - .  

Trahs burociaticas. Aqu6l que quiere exportar sufre una serie de trabas " Alberto Dana SchiHon, Presidentede la C6mara Nacional del V e t i i .  P e r W i  Reforma, marro 27, 
1998. 
liU Datos propormados por C- -- - 

-- j7' El Financier~. Presente y futuro de la induslrfa texh'l, 1997 
Siempre y cuando cumplan con ciertas reglas de orien. Es decir. que el contenido de 10s productos 

satisfagaciertacant'idad de materia prima nadonal. 
Para fines de 1998, aqui costaba 4.40 pesos par litro. mientras que en Estados Unidos 2.10 $A. 
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burocrtiticas que no le permiten ser competitivo. 
lmpuestos altos. El gobierno ha aumentado 10s impuestos, provocando la 

desmotivaci6n del industrial, para reinvertir su dinero en la industria. Lo cual tambien ha sido 
causa de que muchas empresas se vuelvan clandestinas o cambien continuamente de 
razonsocial. 

La delincuencia organimda.Se presentan cuantiosas perdidas por vandalismo, lo 
cual frena la capacidad exportadora al mermar el negocio de las empresas. La inseguridad 
que sufre el industrial es enorme y va en aumento. "En 1997, se perdieron dos mil 
millones de pesos por vandalismo . 17* ". . . se perdieron 2,300 trailers con mercancia ". ' 75 

En el primer semestre de 1998, se perdio un millon de pesos por asaltos. 17' 
Desigualdad creciente entre las empresas grandes y pequeiias. Las empresas 

grandes tienden a monopolizar el mercado, mientras las medianas y pequetias se vuelven 
cada vez menos competitivas y tienden a desaparecer. 

Falta de aplicacibn de las normas de calidad en algunas empresas medianas 
y pequetias. Las empresas medianas y pequetias no cuentan con laboratorios de control 
de calidad propios, y algunas tampoco acuden a 10s existentes como, por ejemplo, en la 
Camara Textil ( a traves de SINALP: Sistema Nacional de Acreditamiento y Pruebas de 
Laboratorio). Por lo cual, no reunen las caracteristicas indispensables de calidad que les 
permita ser competitivas. Las empresas grandes si cuentan en sus instalaciones con este 
tipo de pruebas y aplican las normas de calidad adecuadas (IS0 9000), logrando ser 
competitivas a nivel internacional. 

Falta de calidad de diseiio. Los textiles del pais no poseen en general tejidos y 
estampados con disetios atractivos, ni acabados con texturas novedosas, lo cual provoca 
que el consumidor prefiera 10s importados. Siendo que en Mexico se cuenta con la 
capacidad para poder elaborar dichos disetios. 

STTUACION DEL ALGODON EN EL  PA^. 
Princioales reaiones alaodoneras. Actualmente se encuentran en Baja California, 

Chih~ahua'~ , Coahuila y Durango (Comarca Lagunera), Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y 
otras en pequeiia escala, como son: Campeche y Chiapas. (Ver Cuadro E: Supeflc~e 
cultivada, p.89). La Comarca Lagunera es la que presenta rendimiento mas alto siendo el 
promedio nacional3.7 ton./ ha. 

La pizca es eminentemente manual en nuestro pais -en donde tenemos exceso de 
mano de obra v no contarnos con la tecnoloaia ni la maauinaria Dara DOder hacerlo de otra 
manera-. La bentaja de esto es que se obzene un producto de mayor calidad; sln 
embargo, la desventaja es que al invertirse mayor tiempo en el proceso se vuelve porn 
reeabk y, p ~ :  lo tziit~, no competitivo. 

Calidad del alaodon mexicano. Existe fibra de buena calidad en el pais, sin 
embarao. esta noes homoaenea -es decir, se ~~ed t?n  encontrar en una misma Daca . . 
fibras i e  diferentes calidad&- yen general, no se cuenta con tecnologia de punk 17' para 

'74 Fuente: Herminio Rebollo, Formula Financiers, mayo 20,1998. 
17' Eduardo Bours, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, octubre,1998. 
17' Fte.cit., abril 24,1998. 
177 Las principales regiones productoras en 1997 fueron Chihuahua (26%), Baja California (22%) y 
Sonora (22*/.). 
17' Solamente en Chihuahua se cuenta con equipo con tecnologia de punta para clasificarlo. 
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fibras de diferentes calidades- y en general, no se cuenta con tecnologia de pun& para 
clasificar el algmn, lo Cual diiculta su comerdalizacion ya que -debid0 la fatta de una 
clasificacion confiable- el industrial textil muchas veces lo rechaza. 

Rentabilidad del alaod6n. La rentabilidad promedio de esta fibra en el pais -de 1990 
a 1998- fue de4.4 pacas por hect6rea; la cual resulta alta en comparacitm con el 
promedio mundial aue fue de 2.60 a 2.65 pacas m r  hectares. 

En 1997, resultaron utilidades positivas en laS iegionesprincipales, resaltando las zonas 
del Valle de Jdrez, Chihuahua, la Comarca Lagunera Y Baia California, como se ~uede 
apreciar en el cuadro siguiente: 

Cuadro B. 

RENTABILIDAD DEL ALGOD~N 
EN 1997 

Baja Cornarca 
cQ!lwm California Sonora Sinaloa Chihuahua Tamaul i~aq l aaunera 
Rendimiento 
ton/hectArea 3.1 3.1 2.3 2.7 1.45 3.7 
Precio 
$/tonelada 4800 4800 5050 5100 4625 4900 
lngreso 
$/hecGrea 14880 14880 11615 13770 6712 18130 
Costo total 
$/hectares 11500 1 1965 9525 9875 5775 14023 
Utilidad 
$/hectares 3380 291 5 2090 3895 937 41 07 

? 

Fuente: FIRA, Boletin informativo N.300, oviernbre de 1997. 

Producci6n v consumo de la tlbra de alaod6n. La produccion de esta fibra 
represents una imwrtante entrada de recursos para 10s productores aue lo cultivan v 10s 
~aises aue lo exwrtan. En 1966. se loar6 unabrodd6n record dedos millones 570 mil 
pacas,'*presenbndo una tende&a deckiente hasta 1993. En 1994, comenzl, un 
repunte por un alza en el precio de la fibra y 10s apoyos de PROCAMPO, que duro hasta 
1996, aiio en que el Gobierno retir6 el subsidio para labores fitosanitarias. A pamr de 
1997, tiende a acentuarse la diferencia entre consumo y producci6n; mientras que el 
consumo por la industria tiende a aumentar significativamente , la produccion en el camp ha 
disminuido y se depende de las importaciones para satisfacer la demanda. (VerGraf'i4: 
Producci6n vs. Cansumo, p.53 ) 
En el ciclo 97198 el cons umo fue de 2.2 millones de pacas (37.5% mas qUe.eI ciclo 
anterior) y la produccion, 960,000 pacas"(23.5% mas, en el mismo periodo). 
Teniendose que importar el 43% para satisfacer el consumo. Lo cual demuestra que 
Mexico se ha convertido en un importador neto de esta fibra, principalmente 

- - - d e E a & p € 4 g & & w @  . 161 &p&&dgeRp90)- 

. -~ Solamente en aihuahua se cuenta con equipo con tecnologia de punta para clasifiirlo. 
179 Confederacibn de Asociaciones Algodoneras de la ReptSMica Mexicana,l998. 
1w Conf.de Asoc. Algod.de la Rep. Mex..1998. 
181 El Financiero, Presente y futuro de la industria texlil, 1997. 
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Pmducci6n vs. Consum 

M 

I Consum 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
ARos 

(Ver cifras en p.86). 

Fuente: Mnfederacion de Asociaciones Algodoneras de la Repliblica Mexicans. 

La produccion agricola de algodon en el pais ha decrecido debido a diversos 
factores, tales como: 

El increment0 en 10s costos de produccion. Los precios de 10s insecticidas y 
fertilizantes son en dolares, y el peso se ha ido devaluando. 

La disminucion del area sembrada. De un millon cienmil heckireas que se llegaron a 
sembrar en 1956, para 1993, se registro la menor area sembrada, 53,300 hareas .  En 
1994, -que hub0 apoyo del Gobierno con PROCAMPO- el area sembrada aumento a 
147,400 hectareas; sin embargo, en 1997 -que se retiro el subsidio que se usaba para 
labores fitosanitarias-, disminuyo la superficie a 90,300 hareas.'" 

La fluctuacion en el precio internacional de la fibra. El promedio del precio de esta 
fibra -de 1986 a 1998- fue de 70 centavos de dolar por librajs3 (Lo que en 1998 
equivalio a $14,085.00 pesos por tonelada). Cuando el precio es inferior a 50 centavos 
por libra, dificilmente se pueden obtener utilidades. 

ias conoiciones del clima. La intensa sequia ha afectado severamente a la agricultura, 
~articularmente en 1998, en que 10s fenomenos meteorologicos como el " del Ninon fueron 
extremosos. 

. 

La competencia de 10s productores nacionales de algodon con 10s productores 
de Estados Unidos. En nuestro pais vecino, el trabajador del campo cuenta con mayor 

FIRA, Boletin informative, Banxico. 1997. 
la3 Cada libra es equivalente a 454 grarnos. Y el tioo de carnbio ~romedio del dolar ha sido: en 1994: 
3.3753 pesos; en 1995: 6.4244; en 1996: 7.5994; en 1997: 7.9188; en 1998: 9.1357.Fuente:Banxico. 
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apoyo del gobierno que el campesino de Mex i~o . '~  De 1979 a 1998,los apoyos que 
recibi el agricultor estadounidense representaron en promedio 160 alares por hectarea al 
a&; cifra mayor a la que recibe el agricultor mexicano -queen 1998 fue de 57 d6lares 
por M r e a . l M  

La presencia de diversas plagas. fistas varian segtin la regi6n; en Mexicali: mosquita 
blanca; en Sonora y Sinaloa: mosquita blanca y gusano bellotero; en la Comarca Lagunera: 
gusano bellotero y gusano rosado; en Chihuahua: el gusano bellotero yen Tamaulipas: 
gusano bellotero y picudo. 

La baja demanda del algod6n mexicano por patte del industrial. fiste prefiere el 
algodon importado ya que lo obtiene a cr6diio y en cierta forma le garantizan calidad 
uniforme. (Ver Gr6fica 5: Importaci6n vs. Exportation). 

Imoortaci6n v rxoortacion. 
La importaci6n se ha disparado hacia arriba, afectando enormemente al sector agricola 

y convirti6ndolo en defiitario. Mientras que la exportation va en descenso. 

Impottacih vs. Exportaci6n de Algod6n 

I .lmportaci611 .~xportaci6nl 

, . . ... .. .. . . -. . .... , ..., 

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
Anos 

(Ver cifras en p.86). 
Fuente: CANAINTEX, Mernoria Estadistica, varios afios. 

nn El monto de subsidies al productor primario estadounidense ha venido aumentando de 1979 a 1997 - 
- y aigunos a h s  han llegado a representarhasla ei 59% del amso. Estos sa!xMios sealorgan mediente 

vanos mecanismos, como 10s siouientes. ' PAGO DIRECTO: aue es similar al de PRO CAMP^ de Mhico, 
Desde 1996, qued6 -parael a&%%- en 7 centavos por lib&. ' PAGO EN DEFICIENCIA: Se garantiza 
un precio de 52 centavos por libra y semanaknante se establece el monto del apoyo si el pcoductor 

- 4&myeeraque v&nemr d-ebyjcde -,@.'CREDIT0 POR PIGNORACION: EaIe cfBd'to pannth 
un precio minimo. Mediante este programa el productkpude entregxr el5bOaFrn e n m a -  

v - y recibe un w6ditO con base en un precio de 52 centavos por Ebra, &productor puede vender a un precic 
mayor, y si no lo logra, tiene la opcidn de ceder el algodon como pago del cnklito. Fuente: Asociaci6n de 
organismos de Agricultores del Sur de Sonora, 1999. 
185 En 1993 y 94. se otorgaron 245 d6lares por hectiirea para apoyos fitosaniiarios y en 1995.81 dllsha. 
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O O ~ O D D - D ~ - - ~ D ~ ~ D D D ~ ~ ~ ~ ~ - - - D  gpoegJ ----------------------Om- * *----------- 

PRlNClPALES COMPETIDORES. 

El alaod6n de Estados Unidos es el principal competidor del algodon mexicano, ya 
que se importa masivamente, al presentar una calidad m8s homosenea v m r  lo tanto 
generar mayor confianza en el industrial que lo adquiere.(Ver ~uadroF:  lmpo;t~ci6n de algodon 
sesun pais de oriaen. p.90). 
k comwteficia~con las fibras auimicas. ~ s t a  comenzo desde la d h d a  del 

sesenta y aun hoy en dia continua siendo fuerte, tanto en production cuanto en consumo. 
Particularmenteconlasfibrassint6ticasnocelulosicas. En primer lugar: el polibter defibra 
corta, el cual es un poco mas bar at^'^ ; en segundo: el acrllico-de fitjra corta y en 
terCer0: el DOli6Ster filarWnt0. (Ver arafiias en las ~aainas siauientes v consultar las cifras en 0.87 . ~ ~ - - ~-~ - ~ -  
y 88). ~lgurias fibras quirnicas son'llaniadas " t ip~ aigodonero' (rayon y viscosa) porque 
tratande imitar su textura. ~~~ --.. ~- -~ 

Lacompetencia con 10s textiles ~rovenientes del sureste asiatico. En 1997 
Asia sufrio la devaluauon de su moneda, por lo cual, ofrece sus productos a precios 
menores que 10s nuestros; invadiendo el mercado nacional dentio yfuera deipais, 
particularmente en Estados Unidos -nuestro orinci~al rnercado de exmrtacion-. 
' ( ~ e r  Cuadro G: Exportation de productos de algod& seg& pais de destino, p.90). 

Gr3ica6. 

Produccidn nacional de Algodon vs. Fibras Quimicas 

I ~ l g o d h  Fibras Qvimicas 

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
Aiios 

- 
(Ver cifras p.87). 

Fuente: CANAINTEX, Memoria Estadistica (varios aiios) 
INEGI, industria textil y del vestido, 1997 

Los precios promedio a diciembre de 1998 fueron, segun CANAINTEX: (Pesos por kilogram0 ) 
Poliesterfibracorta: entre 11.55 y 12.64, algodon: 12.63, acrilicofibracorta: enhe 18.53 y 23.98. 
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Consumo Nacionai de Algod6n vs. Fibras Quirnicas 

I . Algod6n Fibras Quirnicas 

T 600000 

0 S00000 

400000 e 
1 300000 

a 200000 

100000 a 
s 0 

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
Alios 

(Vercifras en p.87). 

Fuente: CANAINTEX, Memoria Estadistka ,1982, 1990,1997. 

Produccion de Algod6n vs. Fibras Sintbticas y Artificiales 

Algod6n . SintCticas Artificiales 

Alios 
-- - - - -- -- - - - - - - - - 

(Ver cifras en 13.88). 

Fuente: CANAINTEX, Memoria Estadistica,varios afios. 



ProducciBn Nacional de Fibras Quimicas Sinteticas . PoliBster f.c. . Acrilica f.c. PoliBster fil. 

~ ~ 

(Ver cifras en p. 88). 

Fuente: ANIQ, A.C. Anuario Estadistico de la Industria Quirnica Mexicans, 1998. 

PANORAMA QUE ENFRENTA EL CAMP0 MEXICANO. 

Ha habido una declination de este sector. La aaricultura Ilea6 a ser un sector 
~~ ~ ~ ~ u -  - - -  ~ 

importante para la economia del pais entre 1940 y 1&5, -estesector inclusogeneraba 
divisas para el desarrollo del sector industrial y llego a aportar la rnitad de /as divisas que 
ingresaban a Mexiw-'". Sin embargo, esto fue cambiando, se dejo de invertir enel 
agro y este empezo a declinar. De pais exportador Mexico se convirtio en un pais 
imDortador. 

Ha habido un autentico abandon0 del campo. De contar con una poblacion rural del 
75% en la decada del treinta, para 1970 disminuyo a141 yen !a presen!n dhda ha 
I1 ado a1 26%.'= Esta tendencia provoca que 6ada vez &? produzca menos y se importe 
m 2 s, hacrendonos .' cada vez mas dependientes del exterior, dejandonos a la zaga y sin 
posibilidad de progreso. 

El precio de la fibra ha bajado. Aunque no se tiene ingerencia en este aspecto, -ya 
que este es fijado internacionalmente y esk3 fuertemente influenciado por acciones 
especulativas- esto afecta la production de algodon por tener competencia con otros 
cultivos, como: trigo, maiz, frijol o sorgo, que sustituyen al algodonero porque a veces 
resultan mas rentables. 

787 octubre 6,1998. 
'" Consejo Nacional de Poblacion. Conteo 1970: Poblacion rural: 19'916, 682 de un total de 48'225,238 
Conteo 1995: Poblacion rural: 24'154,775 de un total de 91'158.290. 
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Existe una fuerte cornpetencia con Estados Unidos. Como ya mencione, el 
algod6n mexicano es de buena calidad, pero no cuentacon una clasificacion confiat~le'~~ y 
es poco horn@nea; es decir, presenta dierentes calidades en cuanto a color y largo de 
fibra; por lo que el industrial prefiere el al odon nortearnericano, ya que &e est& clasificado 
desde la cosecha con aoaratos eswia  9 es (HV900) adernas de aue se le vende a medito~ 

~ ~. ~,~~ - -  ~ ~- 
siendo que el algodon mexicano d tiene quk compiar de contado. 

Ha disminuido la superficie sembrada y el volumen de production. Por causa de 
10s siniestros dimat~l~ijicos, 10s altos costos de producci6n y ia caida del precio de 1991 a 
1993, que afectaron negativamente la rentabilidad del cultivo. Por lo cual se depende de 
la importaci6n para satisfacer su eficit. 

Los apoyos del Gobierno que reclbe el campesino son insuficiente~.'~ El 
carnpesino rnexicano, como ya se dijo, no cuenta con el apoyo que tienen 10s productores 
en Estados Unidos. en donde reciben fuertes subsidios aue 10s defienden de las 
fluctuaciones de l&precios internacionales, asegurandok ulilidades, ademas de recibir 
apoyo tknico y promoci6n de su producto a nivel intemadonal. 

No se ha resuelto acettadamente la tenencia de la tlerra. Se alento el 
minifundismo, que estA suieto a tazas de inter&s altas v se diiculta la orclanizaci6n de 10s 

; Se dlflculta la oraankad6n entre 10s camminos v 10s comercializad~e~. 
Porque d 80% de lcsuperfiiie de siembra es &I sector k i a l  y el 80% de las 
desOepitadoras pertenecen a la iniciativa prhmda, por lo que mda uno trata de defender 
sushhses. 

Existe damdencia dd extnmnlero. Lo cual encarece 10s wstos de produodbn. Se 
importan las'somillas de mayor caliiad, al no contar con producci6n de &milla mejorada en 
el ~afs. Ademhs. las multinacionales wntrolan 10s fertilizantes e insecticidas. aue el . . 
cdmpesino tie& que pagar en ddares. 

La probkm&lca del algod6n en d sector agricola puede resumirse ask 
Al ser incosteablas 10s sistemas de siembra, obsoleta e incosteable la maquinaria de 
cosecha. inacoesibles 10s uedi Y al no nresentar la fibra una calidad homiWm, todo - 
ello reduixia en un producto final d6 alto dasto. 

-ta con aparatos electrbnicos especiales para clasifir el aSgod6n. 
p a  travatreves de asistencia t&%ica, 

mas 100 Desos oor hectaea Dara el tramoeo, muestreo v liberaci6n de insectos ben&iws, 300 Pesos par 
hectkrea uara ei oaclo de derkhos oor el "so de sernilla iransa6nica o bien 100 oesos si no usa tal semilla. 
y 500 mil'pews byestado para dehrulr cultivos abandonado: En 1998 Pmampo da una cvota de 626 
pesospor ha. por sembrar Se les ha retirado -4 subsidlo que se tenia para labores tttosanltanas FIRA. 
Boletin informativo. 1997. 
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La produccidn mundial de algod6n en la actualidad 
esta dominada por China y Estados Unidos 

-el mayor exportador de esta fibra en el mundo- . 
M6xico solfa ser autosuficiente en la producci6n de esta fibra 

y se ha convertido en importador net0 de la misma. 

La produccion de algodon en el mundo muestra una tendencia relativamente estable. 
La superficie cultivada en el ciclo 96/97 fue de 36 millones de hectAreas, en tanto que la 
produccion mundial en ese ciclo fue de 87.9 millones de pacas.''' (Pacas de 217.7 kg 6 
480 libras). 

Grafica 10. 

Producci6n rnundial de aigodon 

91 92 93 94 95 96 97 
Anos 

Ciclo Millones de Dacas 

1990191 
1991192 
1992193 
1993194 
1994195 
1995196 
1996197 

Fuente: USDA SupplyDemand Report, 1997. 

"' FlRA (Fideicornisos lnstituidos en Relacion con la Agricukura. Banco de Mexico) Boletin lnformativo 
Noviembre 30. 1997. Mexico, 19975 
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Princi~ales Productores de alaodon a nlvel mundial96l97. Los principales paises 
productores son: Estados Unidos, La Republics de China y la lndia, con el 58% de la 
produccion mundial. Por continente, Asia ocupa el pnmer lugar, squid0 por America. Los 
paises con mayor superficie cultivada son: India, Estados Unidos,%hina y UzbequistAn, 
representando el 65% del total de la superficie mundial en el ciclo 96797. 

Pais Millones de ~ a c a g  1s 

Estados Unidos 18.9 
India 12.5 
Pakistan 7.1 
Uzbekistin 4.7 
China 19.3 
Hemisferii Sur 5.3 
Zona Franco Africana 3.6 
Otros 16.5 
Total 87.9 

Fuente: FIRA , Boletin infomativo, @anxbo, 1997. 

Principaies productores de Algodh a nivel mundial 

E.U.A. 21.5% 

l n d i a  14.2% 

s ~ a k i s t h n  8.1% 

Uzbekistfin 5.3% 

c h i n a  22% 

Hemisferio Sur 6.0% 

~ a n a  Franco- Africana 4.1% 

Ootros 18.8% 

Fuente: FIRA. Boletin informativo. Banxico. 1997. 

Hernisferio sur (AmMca del sur: Brasil, ... Oceania: Australia, ... Africa y otros) ; 
- --zap .- - .- - - -- - 

Otros: Jawn, Tailandia, Suiza ... 
- 

'02 Pacas de 21 7.7 kg o 480 libras. 



El consurno rnundial de lafibra de algoddn rnuestra una tendencia-. Se ha ubicado 
en 88.1 rnillones de pacas en 10s ultirnos tres aiios, con un crecimiento de 3.1% entre 1996 
y 1998'". (En el ciclo 96197 fue de 86.44 rnillones de pacas).jM 

Princi~ales Consurnidores a nivel mundial. 
Ciclo 96197 

Millones de pacas 
China 19 70 India 12.00 E.U.A. 10.90 
Asia 8.23 Pakistan 7.20 Europa 6.74 
Brasjl 4.00 Turquia 3.20 Mexico 1.44 

Principales Consumidores de Algod6n en el mundo 

millones de pacas I .Mexico 2% 

Fuente: FIRA, Banxiw. 

El cornercio rnundial del algodon se integra de la siguiente rnanera: 

E xportadores Millonesde pacas - lmportadores Millonesde pacas 
ESsdos Unidos 1.1 Asia 8.2 
Hernisferio Sur 4.3 Uni6n Europea 6.2 
Uzbekistan 4.3 China 2.5 
Zona Franco Africana 3.3 Brasil 2.4 
India 1.2 Mexico 0.9 
Otros 7 7 Otros 7.4 

ASERCA, Claridades agropecuarias NO 65, enero.1999. 
jS4 FIRA, Boletin informative, noviembre, 1997:8. 
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GMica 12. Principales Exportadores e Importadores de algod6n en el mundo. 

Exportadores de Algod6n en el rnundo 

._ 1 

Estados Unidos 25.4% 

3 Zona Franco-Africana 1 1.8% 

Otros 27.6% 

~ 6 x i c o  3.3% 
~ s i a  29.7% 

~nm Europea 22.5% 

@china 9.1% 

Brasil 8.7% 

1 I 
Fuente: Comite Consultive International del Algod6n, 1997. 

. - . - - - - - - - - - - - - - 
El princi I pais expottador a nivei mundial en el ciclo 96/97 fue ~&dos  Unidos, Cuya 

participaci ga n represento el 25% de las exportaciones de esta fibra. 
. .  . n. Corn Honq Kong,Taiwan, - -- 

T a i o ( l 2  paise~). Brasil y MBxim. 
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CARACTER~STICAS F~SICAS 
El alaodonero es una olanta d d  aenero Gossmium oerteneciente a la familia de las 

~alvacgas, -probablementeorigin$io dela In&;'- cuyo frGo es una chpsula ovoidea 
que -al madurar- se abre descubriendo suaves masas de fibra esponjosa de color 
blanco amarillento, que salen de las semillas que contiene. 

Las condiciones optimas de cultivo sedan en clima tropical, con temperatura constante 
entre 1 6 " ~  25"C, en tierras de temporal o de riego, en donde a una estacion lluviosa 
siaan oer~odos calidos con mucho sol. No sooorta las nevadas v necesita terrenos 
attdlosos -que permitan su drenaje-, fertilkados adecuadamhnte con abonas fosfatados 
y pot&sicos. Tiene una cornposicion de 87 a 90% de celulosa, 5 a 8% de agua y 4 a 6% 
de impurezas naturales. 

La fibra es unicelular, en forma de un tubo hueco dlindrico que al secarse se colapsa 
provocando que la fibra se tuerza y tenga ondulaciones naturales en forma de S y de Z 
distribuidas de forma irregular en la longitud de la fibra, que le dan cohesion y que 
-aunadas a su suoerficie asoera- le oermiten hilarse con facilidad. 

La calidad de laiibra se mide de ac~ierdo a su longitud, lustre y grado de b1ancura.S~ 
lonsitud varia de 1.0 a 6.5 cm; su grosor, de 12 a 28 m i c r a ~ ' ~ ~ .  Su resistencia a la rotura 
vaqa de 3 a 5 gramos por dennierl% 

Existe un gran numero de especies, entre las cuales las mas conocidas son : 
Gossypium barbadense o algodon de las islas. Cuyas variedades presentan fibras finas, 
suaves y largas. 
Gossypium arboreum , de Africa tropical. Se presenta en forma de arbol con fibras finas y 
largas. 
Gossypium herbaceum , originario de la India. Sus variedades son de fibra corta. 
Gossypium hirsutum L. o algodon de altura. Presenta gran uniformidad en sus fibras. Esta 
es la especie mas comun en Mbxico y Estados Unidos, ocupando el primer lugar la 
variedad Upland. 
Gossypium mexicanurn, que es el Coyuche o Coyuchi, originario de Mexico. Sus fibras 
son cortas y su color es pardo. 

El algodonero puede padecer de diversas enfermedades ocasionadas por hongos '" 
v ba~ter ias '~~ aue se oueden combatir ~reventivamente. utilizando semillas sanas. 
besinfectadas v med;ante la rotacion de cultivos. ~ambi'en oueden oresentarse ~laaas de - - -  - ~ . ~ -~ 

insectos'" que se pueden atacar~con plaguicidas. (Si se desea prof"ndizar en eAe cma 
se ouede consultar el Catalwo oficialde Plaquicidas, disponible en la SEMARNAP 
-secretaria del Medio Ambhte. Recurso~Naturaies v Pesca-). 

Aciiaimei'ii'lie pueden uiiiizarse &millas transgenicas i W ,  las cu'ales ya traen en sus 
genes sustancias toxicas para algunos insectos. 

Is5 1 micra= 0.001 rnm 
Dennier es la unidad de rnedida equivalente al peso en gramos de 9000 metros de hilo. 

'" Hongos: Glomerella gossypii, Colletotrichum gossypii, Fusarium vasinfectum. Cortinium solani.. 
lS8 Bacterias: Xanthomonas malvacearum ... 
'" Insectos:Mosquita blanca, Picudo. Gusano BeNotero. Gusano Rosado ... 
2W Transgenicas. Son las semillas que tratadas por ingenieria genetica se les incorpora un gen que 
induce a las celulas de la nueva plata a producir una proteina que es toxica para algunos insectos. 
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Clasificaci6n del aigod6n. La calidad de la fibra depende de su longitud, brillantez, 
grado y caracteristicas f isicas. Se clasifica en tres grupos: 
1) Aiaodon de fibra laraa, fina y brillante, con longitud mayor a 4 cm, con 300 
convoluciones o torsiones por pulgada. lncluye 10s tipos de mAs alta calidad, tales como: 
Sea Island, Egipcio y Pima. Este liltimo es el resultado de la cruza entre el algodon 
arnericano cultivado por 10s indios Pima y el algod6n Egipcio. El algod6n de fibra larga es el 
menos abundante y con mayor diicultad para cultivarse. Se usa para elaborar telas finas, 
hilovcalceteria. 
2) A'Iaod6n de fibra mediink con longitud de 2 a 4 cm, con mas de 200 convoluciones 
por pulgada. lncluye el tipo: American Upland, que se da en tierras altas o mesetas. En 
Mexico se siembra este tipP1. Las semillas mas utilizadas en nuestro pais son: Delta pine 
y A&. 
3) Ala&n de fibra corta, burda y aspera, con longitud menor a 2 crn y menos de 200 
convduciones por pulgada. Se emplea muy poco en hilatura, se usa para forros, rellenos, 
guatas, alfombras, cobijas, telas baratas y para mezclarse con lana. 

El precio del alaod6n se nkocia v se fiia en la Bolsa de Valores. Nueva York es el 
centro de comer& de esta fib&. El algoddn arnericano tip0 Upland que es el que mAs 
se produce y consume en Wxico, mtituyendo la mayor parte de la producd6n mundial 
se das#ica segCrn el color, la limpisza Y la weparaci6n. wz 
El &. Se d i c a  oon el aradd m8s hi fibra aue terrcla mavor blancura v brilb. La 
&&$&. Tendra mayor vaTor la fibra cuanto mas limpia ee &xuehtre. Es decic que careica 
de materias extranas como restos de &scara, semilhs rotas, pedazos de hojas y troncos. 
La -. TendrA el m b  altogrado cuanto mejor se haya efectuado el despepitado. 
Esdecir, que no hayafibras rotas, lintersm nitibrasmuertas (inmaduras). 
El mejor gado (Norno 1) es aqua en el que coinciden m&imablancura, mhima limpieza 
v meior oreoaracibn. 
be akkrdd a esG clasificaci6n existen nueve grados dd algod6n: 
1. Middling Fair (Hermoso corriente) MF 
2. Strict Good Middling (Completaniente bueno corriente) SGM 
3. Good Middlina (Bueno corriente) GM 
4. Strict ~ l i ~ ( i=omp le tamen te  borriente) SM. Cste es el mas usado en M b ~ i c o . ~  
5. M i l i n g  (Corriente) (Base de la clasif i i6n) M 
6. Strict Low Middling (Compietamente corriente bajo) SLM 
7. Low Middli (Corriente bajo) LM 
8. Strict Good "% rdlnary (Completamente ordinario bueno) SGO 
9. Good Ordinarv lordinaria bueno). GO , \ -  

En ocaslones se aiiade el grado N U ~ .  10-~rdmary-, inferlor al anterior. 
- Lofdos primeros grades no son usuales debido a que la introduccidn de la recoleccion 

Ademas existe otro factor aue determina su calidad v es el "car&ter" cwas cualidades = - . 
.- Va quo es base para lab Iraneaccicnesmmerda. 

-- -- 
'02 Exlsten otras clasificacbnes para el algoddn Sea Island, elgipcio y el dx lnd ia ,  per0 no son 

- utillzaAos en Mbxim, por Lo que no se mencionardn aqui. 
2W Linters son las fibrillas que se separan de la semilla despues del descaxarado y que se usan con0 
materia prima de fibras qufmicascon base de celulosa como el rayon vixlosa y raydn aoetato, entre otras. 
'04 El Strict Middling esel mas wmercial en nuestro pais. Se usa, por ejemplo, para popelinas 
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Se valoran Dor la oosibilidad de hilatura. Estas son: resistencia. finura. uniformidad. torsion. , ~ -  ~ ~ ~- 

flexibilidad: madurez, elasticidad y&hesion.-~e clasifican en 1 fuertk~o debiles, duros o ' 

swves. Algunos de estos atributos son mensurables, otros son apreciables a1 tacto o a la 
vista, sin que haya otro tip0 de medicion posible. 

algunas deventajas tales como el arrugamiento, susceptibilidad al daib por acidos 
organicos (por lo cual, las manchas de frutas deben lavarse de inmediato para evitar que 
se fijen) y al ataque por hongos (por lo cual las prendas sucias no deben guardarse 
hllmedas). Ya se ha desarrollado tecnologia para aumentar sus ventajas y facilitar su 
cuidado, tales como: proteccion a la abrasion; tratamientos para alcanzar ciertos efectos de 
tinte, flexibilidad o rigidez; resistencia al arrugamiento -redudendo o eliminando la necesidad 
de plancharlo-; resistencia alas manchas, al agua, al moho y reduction del encogimiento en 
el lavado a no mas de l l  %. 

Se ha incrementado la popularidad de las mezclas de algodon y fibras quimicas, como 
polibter, en diversos porcentajes, tales como: 30-70 y 40-60, con lo cual se obtienen 
telas con mayores cualidades. Generalmente el porcentaje mayor corresponde al poliester, 
per0 esto es susceptible de ser modificado. 

PROCESO DE OBTENCI~N DE LA FIBRA. 
La parte de la planta del algodonero que se emplea para la obtencion de la fibra es la 

c;ipsula o capullo, que a1 madurar, se abre exponiendo fibras blancas y esponjosas 
como una borla que salen de las siete u ocho semillas que contiene. " En cada copo de 
algodon se desarrollan de 1200 a 1700 f i b r a ~ " . ~  

El Droceso consta de las siauientes etaDas: ., 
a) ~ebleccion. 

Los caoullos se oizcan en tiemoo seco -oars aue no se manchen- va sea en forma 
manual o'mednsa: ~ e ~ e s t a  ulima foima se obtienen muchas fibras irhaduras e 
impurezas, per0 se ahorran muchas horas-hombre. A la fibra que se pizca se le conoce 
MmO algodon en hueso 206. Este se somete a una primera selection, en la que se 
eliminan aauellos caoullos aue esGn manchados v 10s aue no est&n maduros, va aue estos 
ljltimos producen fibias que'mueren antes de madbrar, conocidas como "fibras muertas", 
en las cuales no existen torsiones lo cual provoca problemas en 10s procesos de hilatura, 
teriido y tejido. 

Terminada la recoleccion, se queda en depbito durante un mes para que se seque. 
b) Desaranado v Deoilacion. 

Mediante la maauina desoeoitadora se seDaran laS semillas de 10s c~DuIIoS, 
obteniendose el algodon en'pluma '07. Se trilia para eliminar el polvo y se realiza una 
segunda selecci6n para clasificar su calidad, obteniendo fibras hilables y no hilables. Estas 
d!tcmls con bemasiado cortas ( 3mm) y se llaman peiusas o iinters. 

- 

c) Prensado v Em~acado. 
Las fibras se someten a una comoresion liaera v a una fuerte mediante una prensa " .  

hidraulica para reducir su volumen; de tal manera que 1 tonelada de fibra ocupa 2 m3. En 
nuestro ~ a i s  . se enfarda en Dacas aue oesan 21 7.7 ka= 480 libras. aseaur~ndolas con - 
flejes deacer'o para poderse apilar, tiansportar y alma&nar. 
El peso de las pacas varia en diversos paises. Por ejemplo: en Egipto -330 kg-, en 

ms ERHARDT, Theodor et al., Tecnologia textil basica 2, Ed. Trillas, Mexico, 1980, p .19. 
'" Algodon en hueso es aquel que-cosechado- no se ha sometido atin a ningljn tipo de limpieza. 
'07 Algodon en pluma es aquel que ya ha pasado por una primerafasede limpieza, en la que se le han 
sustraido las semillas -despepite- y esta listo para embalarse en pacas para transpottarse a la industria. 
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Estados Unidos -230 ka-208 
d) Transmrte v Almacen -. 

Las pacas son transpoadas a las fabricas de hilado y se almacenan hasta que son 
utilizadas, tratando de que se vean libres de humedad y del posible ataque de insectos. 

Existen compaiiias comercializadoras de algod6n, que venden las pacas a las fabricas 
textiles, siendo menos frecuente el que el industrial compre directamente al productor 
agricoh. 

PROCESO DE HILADO DEL ALGODON. 
El proceso consta de las siguientes etapas: 

a) Aoertura. Limoieza v Batid6. 
Se abren las pacas de algodon -ya sin semillas- eliminando hojas, fibra muerta, 

polvo e impurezas. Pashndose por el Batan, en donde -mediante una fuerte corriente de 
aire- se separan las impurezas y lo libera de las fibras cortas. Se comprimen 10s copos y 
se forma una hoja llamada "napa", quealimenta a la carda. 
b\ Cardado v Paralelizaclo . , n. 

En las cardadoras, la fibra pasa a traves de puntas metalicas que eliminan las impurezas 
restantes, obteniendo un velo de fibras condensado. Se orientan las fibras en direccih 
paralela y se regularizan para obtener la "cinta de carda o mecha". Este paso prepara la . . 
fibra ~ a r i  hilarG. Dor lo aue reauiere de sumo cuidado2*. - .  

La dnta de carda se somete a una serie de doMados y estirados en las "mhquinas 
mecheras o veloces" reuniendo las napas y obteniendo una mecha homogenea. - 

La mecha se somete a peinado para seleccionar las fibras m6s largas. Este paso no se 
realiza simpre, st510 para emplearse en la elaboraci6n de telas finas, que requieren de 
fibras mhs limpias y ~n i fomes.~ '~  
e- 

La mecha entra en 10s "veloces" en donde se somete a procesos sucesivos de 
estiramiento y torsirjn -repartiendo y regularizando las fibras-, para transformar la mecha de 
3 crn hasta alcanzar 112 cm de diametro-obteniendo asi, el "pabilon-. Las fibras pueden 
cortarse para ser mezcladas con otras fibras naturales o artifiiales. 

El pabilo entra en 10s 'h6ciles" en don* se somete a torcidos y estirados sucesivos 
para alcanzar un hilo cada vez mas delgado ( 1 6 2 mm) y con mayor resistencia, el cual se 
enrolla en carretes, bobinas o en julios tie urdimbre cori 10s cualesse procede al tejido. 

El di6metro de los hilos se caracteriza con un numero. aue indica 10s kil6metros de hilo 
contenidos en una libra metrica (500 g). Los hilos usados b r a  tejer reciben ndmeros que 
denotan su peso y finura. Por ejemplo: En hilo 10 hay 10 x 840 (8400) yardas por Lbra. 
Cuando aparece una pequeiia "s" despues del numero significa que el hilo es sencillo. P0r 

-. 
ejemplo: 10a 39s ... Cuando aparece rtn.quebrado, wmo 1 W, significa que la Cuenta del 
AlleestO d d e s  eabos; E ~ t r e n t B s & ~ g a d 6 9 e w R h i l e ; m ~ s t e s i s t e ~ ~ y ~ ~ t +  
ser& su orecio. Los hilos de varios cabos dan mavor resistencia. Los hilos ~einados son 
mas cafos que 10s cardados y 10s hilos listos para'emplearse como urdimbk CueStan mas 
que 10s hilos en madejas. En la actualidad se ha introducido el prooeso "Open-end", en el 

-. ~ ~ ~ - - - 

m ~ n  Turquia:de 210 a 240 kg; en Rusia:190; en &asil:del80 a185;en 1ndia:de 175 a 185;en Perir:150 
0p.cit.: 9. 
200 Las muselinas y lasgabardinas se elaboran con fibras cardadas. 
"O Tales como voil6sfranceses y batistas. 
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cual entra la cinta y se adelgaza, eliminando el paso del "veloz" con lo cual baja el costo de . 
prcducci6n. 
Este proceso (Open- end) para hilado ha ahorrado pasos, per0 se utiliza solo para 

titulos gruesos hasta del No 38 y no mayor. (Por ejemplo, un hilo del No 80 no puede 
producirse en Open-end ). N hilado de anillos se sigue utilizando para hilos mas finos, 
Dues da una calidad suwrior. - ~~ ~- 

8 

i )  ~&bados. 
Se le pueden dar a la fibra acabados especiales para aumentar sus cualidades. 
El alqodon de fibra larga se somete al proceso de mercerizacibn. En este proceso la 

fibra -0iginalmente plans se convierte encilindrica al someterse a la accion d6 10s alcalis en 
solucion concentrada. Esto le proporciona: mayor lustre, mayor resistencia (30%) y mayor 
absorbencia (1 1%) debido al hinchamiento de la fibra . Este proceso se realiza para 
mejorar el tefiido de hilos y telas de algodon. 

ESTRUCTURAS FUNDAMENTALES DE U S  TELAS. 

En la elaboration de telas se emplean dos estructuras fundamentales que son: el tejido 
plano y el tejido de punto. 
EL TEJIDO PLAN0 es el tejido mas simple fabricado en telar. Eski formado por 
urdimbre y trama, presentando una superficie lisa y uniforme a lo largo y ancho de toda la 
tela. 

La urdimbre es el conjunto de hilos que se montan paralelamente en el telar para proceder 
afabricar unatela. 
La trama es el conjunto de hilos que se cruzan perpendicularmente y entrelazan en la 
urdimbre para formar el tejido. 
El ligamento es la relacion ordenada del entrecruzarniento de hilos de urdimbre y trama. El 
ligamento determina el diseiio de un tejido. 

Existen tres ligamentos basicos de construction de telas, que son: tafetan, sarga y satin 
o raso. 

El tafetan es el ligamento en el cual el hilo de trama pasa alternativamente por encima 
y por debajo de 10s hilos de urdimbre, obteniendo una tela identica en sus dos caras. Por 
ejemplo: La manta, la popelina ... 

Jafeth. Representacian en papel cuadriculado 
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La sarga es el ligament0 en donde el hilo de trama pasa por debajo y desp Js por 
encima del mismo numero de hilos de urdimbre, con desplazamiento uniforme en 10s 
distintos pasos, lo cual produce un efecto de surcos diagonales. Las lineas oblicws 
pueden bajar de derecha a izquierda o viceversa. tste el mas durable de todos 10s 
tejidos. Por ejemplo: la mezclilla y la gabardina. 

El Satin 6s el lipnenta en donde los hilos de trama pasan por debajo y por encima de 
10s de urdirnbre siguiendo un ritmo dierente. El satin de algod6n presenta -en la cara de 
la tela- m& pasadas de m a  que hi& de wdimbre. El bnllo de la tda va a lo ancho de 
la misma. En el rev&, quedan visrbles mas hilos de urdimbre que, pasadas de trama. La 
teia obtenida tiene el derecho liso y brillante y el rev& mate. 

Satin. Representacidn en wpel c u ~ u l a d o .  
~ ~ - ~ ~ ~ ~ 

Estas construcciones pueden realizarse con otras fibras, sin embargo-al estar 
elaboradas can alaod6n- reciben anelativos ~atticulares: como son: 

-- 

-- de la fiira con que 
se construya. Por ejemplo: satin o raso de algod6n. 



formar bucles o gasas. La tela de punto est& compuesta de hileras de bucles, cada hilera 
entrelazada entre la hilera previa y dependiendo su soporte, tanto de la hilera de abajo 
cuanto de la hilera de arriba. Se produce en maquinas circulares. 
Seelaboran telas con esta estructura tanto de urdimbre cuanto de trama. Proporcionan gran 
comodidad por su flexibilidad. 

Se les llama tejidos de punto independientemente de la fibra con que se construyan. 
Pueden ser : jersey, acanalados y encajes. de bolillo y tira bordada. 

Tejido de punto. 

Es una fibra que goza de gran popularidad debido a su cornbinacion unica de 
propiedades: 

Es una fibrade oriaen natural que presenta gran compatibilidad con la piel. 
Muestra superioridad respecto a las fibras quimicas en cuanto a comodidad, sensacion 

tactil v commtiblidad con la ~ i e l  ya que no produce alergias. 
No acumulala indmoda electricidadestatica que provocan las fibras quimicas, algunas de 

las cualestratan de imitar su textura. 
Su hiarosmicidad o alto grado de absorbencia permite que la humedad del cuerpo sea 

absorbida y que lleguen a el temperaturas mas frescas. 
Su  costa de mantenimiento es ya que iio ieqiiisie de iavado en seco -que 

representa una gran erogacion-. Posee fac~lidad de lavado: se lava en casa, a mano o en 
lavadora. 
Es una fibra muy drnoda.lo cual la hace sumamente popular, por la suavidad de su 

textura. 
Las telas elaboradas con esta fibra presentan buena caida, es decir, son mas pesadas 

que otras similares debido a su alta densidad (1.5 g/cm3), por lo que las telas de algodon 
se sienten mas pesadas que otras comparables. 

Es hiaienico, por lo cual se usa en ropa usada de hospital, incluyendo quirofanos. 
Es muy verdtil, ya que se ernplea tanto en zonas calurosas -tal es el caso de las 

prendas de verano y ropa deportiva- como en frias -en donde se utiliza por su 



capacidad para retener el calor, como la franela y el paiio-. 
Es una fibra altamente resistente v durable. Agwnta un manejo energico durante el 

lavado, el blanqueo con cloro y el planchado a altas temperaturas (175Oa 2000~). 
presentando un bajo alargamiento (3%). 

Es resistente a las ~ol i l la~,  por lo cual se simplifica su almacenamiento. 
Presenta resistencia moderada a la luz solar. 
Goza de aran variedad de aDlicacioneS, 

En vestimenta: Desde encajes delgados, gasas ligeras y finos organdis hasta telas 
gruesas que protegen del frio como panas y afelpados. Resistentes gabardinas y 
mezclillas que se utilizan para ropa de calle; franelas de suave textura, para ropa de cama; 
absorbentes telas de toalla, para batas de baiio; higi4nicas popelinas, para ropa utilizada 
en hospitales. Ademas, c6modos tejidos de punto que se emplean para ropa deportiva, 
ropa de playa y lenceria; opal para pafiales -ya que no produce alergias- y calceteria. 
En blancos wra la casa: toallas, dbanas, colchas,cobijas, manteles, servilletas. .. 
En decoraci6n: curtinas, taplceria.. . 
Enlaindustrig: tapiceria en automoviles, lonas para us0 industrial, manta, uniformes ... 





Como se ha demostrado, el algodon ha sido tradicionalrnente uno de 10s principals 
Cultiv0~ en Mexico, logrando ser -en la d h d a  del setenta- el principal product0 
agropecuario de exportacion. Sin embargo, en 10s Btimos aiios su produccion ha 
decrecido, a pesar de que el consumo de esta fibra ha aurnentado significativamente en la 
industria del pais. 

Se ha desaprovechado este increment0 del consumo, nose ha tornado como una 
oportunidad para aumentar su oroduccion v fortalecer asi al carnDo mexicano. Por el 
C6ntrari0, se'ha disparado su iinportacion,~avoreciendo las importaciones y descuidando la 
producci6n del algodon mexicano. 

Aunque las condiciones para la posibilidad de crecimiento de la actividad algodonera en 
el pais se perciben dificiles, creo que deberia fortalecerse, ya que no debemos perder 
areas de produccion tradicionales en el pais. 

Sus principals cornpetidores son: el algodon importado -wya competencia es 
cada vez mayor-, las fibras quimicas -con las cuales ernpezo la cornpetencia en la 
dkcada del sesenta y las cuales han rnodificado en cierta rnanera 10s habitos de consumo 
tradicionales- y la irnportacion dsmedida de productos textiles baratos de Asia. 

Si bien no soy especialista en las areas: economica, agricola o industrial, considero 
pertinente hacer algunas sugerencias a estos sectores. Dando por hecho que las acciones 
que propongo ya se habran hecho en algunas ocasiones; sin embargo, falta mucho por 
hacer, por lo cual considero necesario volver a insistir en ellas, dado que no puedo pasar 
por alto la problematica que afecta al pais. 

Enfoco rnis recomendaciones centrales al ambito del Diseiio, -que es mi &ea 
de actividad-. Y dejo abierta la invitation a la gente especialista en las otras areas para 
retomar este trabajo y que conjuntamente-en forrna interdisciplinaria- se logre contar con 
10s conocimientos para solucionar esta problematica. 

Consider0 necesario rescatar al algodon mexicano de la critica situation en que se 
encuentra, para lo cual doy sugerencias a diierentes niveles: 

A nivel aeneral: pienso que seria posible lograrlo si el Gobierno, el Carnpesino y el 
Industrial -insMuciones que de alguna manera esGn relacionadas con esta fibra e influyen 
en su situauon- realizaran ciertas acciones. 

A nivel oarticular: en el ambito del Disefio -que es mi campo de accion- propongo la 
manera en que el disefiador podria influir en dicho cambio. 

Contar con una politica agroindustrial clara y definida -no lirnitada al plan 
sexenal-. sino olaneando a larao olazo. Que le oermita al industrial v al camoesino 
proyectar ejerder su actividad kritando con mayor certeza y estabifidad. 

' 

Cambiar la politica economica actual que se basa en el mercado y que no torna en 
cuenta a la rnayoria, y retornar al carnpo -que es motor de desarrollo-, 
conscientizandose de que una agricultura fuerte es basica para que una nacion prospere. 

Dar mayor apoyo al campesino. Otorgandole creditos -que le perrnitan ser 
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De esta manera se contribuiria en: - Tratar de ser autosuficientes en la production agraria, para no deDender tanto de la 

- ~enerar mayor cantidad de fuentes de trabajo en la ciudad y en el campo R'para asi lograr 
disminuir el desempleo tan enorme en nuestro pais. 

Contar con un sistema financlero adecuado a la realidad comercial que se esti 
viviendo. - lncentivar la inversion productiva, para poder generar empleos. 

Frenar el contrabando y la competencia desleal de produCtOS textiles exigiendo a 
las Secretarias & Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda que Sean mas estrictas 
en sus mecanismos de control, que esten alertas y pongan limitesa la entrada de 
Droductos a nivel "dumDinc7". Ya aue no se ~ueden sustituir im~ortaciones si entran en el 
b i s  productos que ckst i i? menos de lo que se invierte en prdducir~os.~ 

Contar con una politica fiscal adecuada, que permita mayor competiti~idad."~ 
Dar facilidades para la integraci6n de las cadenas productlvas, conociendo su 

ubicaci6n y mejorando la infra8saUCtura de transporte y comercializaci6n entre las misrnas. 

8ug@r@m~Um EIO pu@dmet@r E I @ ~ U G @ U ~ :  

Optar por d cultivo de esta fibraS2" Ya que genera gran derrama econ6mica y debe 
awovechar la amtunidad de crecimiento aue rmresenta el aumento de la demanda de 
ai yd6 n en el pais . 

ncremntar la superficie de cultivo de algod6n, para poder ofrecsr a la industria el 
vdumen que requi6fe. 

Luchar por recuperar el sitio que tenfa la producci6n de esta fibra. Antes de la 
d h d a  del setenta, Mexico era bAsicamente exportador de algodonm . Lo ideal seria 
equilibrar la produoci6n al cansumo interno, es M r ,  ahnzar de nuevo la autosuficiencia 
nraductiva. r. - ;-; 

Divers~ftcar mercados para poder exportar. Sobretodo a 10s paises altamente 
importadores de esta fibra, como son: Asia -~rinciDal importador-, la Uni6n Europea 
-que presenta gran demanda del product0 y en dbnde ion pocos 10s paises que io 
cultivan: consume 5.2 millones de Dacas en ~romedio anwl-. 0 bien la India -cuvo 
consumo se ha incrementado en 6% de 1966 a 1998; es decir, requiere de 12.5 mblones 

Se generan 120 jornales por hectfuea sembrada de algodon 
2'2 Por ejemplo: Una tela de algcd6n cuesta en el mercado $15.00 por m2 y de Asla, $2.10 

- 
- - Por eje-mplo: Que no cabre impuestos al industrial por mereancia que le hen robado. 

- "' Los factores quedet&minaila deckion del productor d & b o G g n . ~ F I E C 1 O  
INTERNACIONAL (Siesfavorabk, decide hacerlo). EL FINANCIAMIENTO ( Para sembrar se requiere de 
unafuette inversih. para lo cual reautere de awyo de la Banca ofictal o ~rtvada. Si nose tiene 
financiamienlo suficknte, se opta p& olros cul&s). LA DISWNIBILIDAD DE AGUA. ( El ;rlgodbn es de - 
l o s c u l t i i ~  que-mas a@a nec%sita<Sin n i  cuzta fire$&Gas acmferas; Se restnngesUpRJUU~~ldnt - 

' . . fl productor opta por sembrar el cultiw, que m6s le redit0e. 
2;:. .: 
8 , .  

2'"~roduciamos 1.5 millones de pacas por temporada , oonsumiamos 7 ~ , 0 0 0 p p a c a  exportdbamos 
. ,800,000, Por problemas como /as variaciones en elprecio international 85/86 y 92/43, nos WnVefiimOs '!k-. Ydn impotfador neto de1992a la iecha.". Alejandro Rodriguez Paredes, Contde Asoc. Algodoneras. 
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de pacas y su producci6n d l o  ha crecido 1.2% con lo cual se ha provocado un descenso 
en sus inventarios de algmn. 

Lograr ofrecer un producto de mayor calidad, cuidando cada paso del proceso. 
(Como por ejemplo: emplear variedades resistentes de semilla transg6nican\ tener 
mayorcontrolf'tosanitario, dar un mejor rnanejo post-cosecha, utilizar la maquinaria id6nea 
para clasificarlo..) para que al lograr contar con un producto de mayor calidad se pueda 
convencer al industrial de utilizar fibra mexicana. 

Melorar el sistema de cornercializacion para lograr incrementar las ventas de este 
producto. Optirnizando sus sistemas de mercadotecnia mediante el empleo de expertos 
en este ramo. Asesorandose sobre estrategias de venta y convenciendose de que 
deben contar con material promotional para presentar su producto en forma atractwa, de 
rnodo que puedan convencer al usuario de utilizar algod6n mexicano. 
Aqui puede inte~enir el Disebdor trabajando interdisciplinariamente con especialistas en 
mercadotecnia , para la elaboraci6n de campaAas que funcionen como herramienta para 
convencer a 10s posibles compradores de las bondades del producto. 

Lograr un mayor acercamiento con 10s industriales para poder integrar la cadena 
productiva. 

A las emmesas medianas v ~eaueiias: 
Tratar de ser mas competitivas, dentro de lo posible. 

A las emmesas arandes: 
Aprovechar la buena situaci6n prevaleciente en las industria textil y fortalecerse para 

poder competir con en el extranjero. 

Tratar de integrar las cuatro etapas de la cadena productiva: 
la Produccion de la fibra en el campo.(Para lo cual debe lograr un mayor acercamiento con . . - 
el agro). 
2" Produccion del hilo. 
3a Produccion de la tela. 
4a Producci6n de prendas de vestir o de otros productos terminados. 

De esta manera se lograria exportar producto terminado con un mayor valor agregado. 
Esto nos permitiria ser mas competiiwos porque se abaratarian los costos, se eliminarian 
interrnedi&osa7 y se lograria un mayor c6ntrd de calidad al tener un control mas estricto del 
nrxeso oiodui3ivo. r - - ~ - -  ,~ ~~ ~~ 

Ya integrada dicha cadena, fortalecerla para poder enfrentar la competencia cada vez 
mayor con nuestros socios comerciales del TLC, aprovechando nuestra gran 
competitividad en la industria de la confection, aumentando nuestras exportaciones. 

Tratar de no convertirnos exclusivamente en maquiladores, debido a que 
contamos con mano de obra barata y de buena calidad, pues esto nos hace dependientes 
y no promueve nuestro desarrollo a largo plazo. Con la rnaquila se generan empleos, per0 
solamente eventuales, y no se fortalece la industria del pais, sino que se dearticula la 

Variedad transgenica de algodon es aquella a la cual se le incorpora un gen que induce a la planta a 
producir una proteina toxica para algunas plagas de insectos. Ver Glosario. 

Existen organisnos que controlan la wmercializacion en cada una de las etapas. - - - 



cadena productiva, desplazando gran cantidad de empleos -tal es el caso de 10s 
patronistas, cottadores y disefiadores, entreotros-; ni siquiera se utiliza la materia ~rima 

Dlversificar 10s mercados. No pensar solamente en Estados Unidcs como destino 
de nuefjtras exportadones, sino buscar otras posibilidades como, por ejemplo: Europa, 

Dlsminuir en lo posible la dependencia de las importaciones. Trabajarpara 
sustituirlas, ofreciendo Droductos a precios comwtitivos. Gran Darte de lo im~ortado aue 
se consume en el pais se podria faljricar aqui. ' 

Utilizar plenamente la capacidad instalada. Ya que actualmeme esta subutilizada, 
aproximadamente en un 30%. El industrial podria implantar tres turnos en vet de dos que 

Consumir lo aue se Droduce en el Dais. Em~lear ala@n cultivado en Mexico. 
deshac16ndose de prejukios malinchista's. La fibra mexl&na posee alto nivel de calibad y 
es tan buma como la extranjera. 

InvMir en mayor upacitaclon del obrero pa=pueda realizar su trabqo 
de me manera mas &ecUva. b cwl awnentarfa w . . . redundando en mamres 
beneficios para la empresa a largo plezo. 

Elaborar productos mas competitivos. Es decir, con mayor calidad y dlseiio, que 
le permita competir con 10s productos en el extranjero y al mismo tiempo tengan mayor 
acbptaci6n y niayor demanda en el pais. En esta &p& es en la que &ha el diseiiador 
como facw de cambi. 

El Disekdor debe estar consciente de la problem6tica que rodea al algcd6n y saber 
en aue etaDas del Droceso ~roductivo ~uede influir Dara FOMENTAR EL US0 DEL 
ALGODON MFXICANQ. 
Por supuesto, no puede influir en la competitividad del algod6n A NlVEL FlBRA en 
cuantoacalidad y cantidad -eso corresponderia a otras disciplinas- ni en cwnto a recio R -ya que &te esta fijado intefnacionalmente-. Sin embargo, consider0 que el Dise ador 
puede influir con su actividad en el foment0 del uso de esta fibra en la etapa de prodmion 

-- - de - hilos, telas y prodwto terminado. En s t a s  etapa6 puede aportar un vdor agregado 
-ellXe&--, aptoveChand2iTa ~ r m n i w  ~ s t b s ~ ~ t w u m -  - - 
precio regulado intemacionalmente. 

- 
Actualmente, nose consiguen -en general- telas de algod6n, que aten elaboradas 

tanf - - 

*impE= 
, cuenta con la capacidad para poder elaborar dichos diseiios. 

% Para fomentar el uso del algod6n mexicano, el Disefiador puede ubicarse dentro de la 
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industria textil o bien en la elaboration de campafias publicitarias 

El Diseiiador puede actuar dentro de la industria textil: elaborando diseiios de 
productos atractivos y funcionales que promocionen la utilizacion de de esta fibra. 
Puede desempeiiar su actividad en las siguientes etapas del proceso textil: 
En el diseiio de hilos -proponiendo mezclas y texturas para aplicaciones especificas- 

trabajando interdisciplinariamente con 10s ingenieros textiles. Puede proponer el uso de . - - 
telas de algodon ya sea al100% o el uso de mezclas en donde predomine la presencia 
de bte, -ya que en las mezclas tradidonales en Mexico siempre el porcentaje mayor 
corresponde al poliester (50-50, 65-35 y 70-30) y puede invertirse dicha proporci6n para 
lograr que se logre la mayor comodidad posible (con algodbn), per0 evitando las arrugas y 
facilitando su secado (con poliaer). 

En la con-& de telas: generando nuevas posibilidades de tejido, con texturas 
creativas, funcionales y atractivas, que afiadan -a las ventajas del algodcin- cualidades 
visuales y tActiles. 

En 10s acabados: ideando texturas, estampados, plisados originales y novedosos que 
le amrten un valor estetico aareaado. 

Eri laconfeccion: creando nteios diseiios que impongan la moda, para colaborar en la 
sustitucion de importadones; y no depender siempre de lo que dicte la moda international 
-especialmente de ltalia que es quien dicta actualmente la pauta a seguir-. 
En la a~licad6n de textiles -buscando nuevas posibilidades que amplien su uso : en el 

vestido, la tapiceria, decoration, blancos ... 
En el deoartamento de ventas - recomendando a 10s pasibles clientes la utilizaci6n de 

esta fibra promoviendo sus ventajas respecto a otras fibras. 

El Diseiiador puede influir en la gente encargada de tomar las decisiones de compra 
con su quehacer dentro de la industria. 

En caso de que resulten ser productos finales con alto precio de venta, es decir, 
inaccesibles a nivel popular, podran estar dirigidos a un nicho de mercado especifico -de 
alto poder adquisitivo- a quien no le importe pagar un poco mas por tener acceso a ellos. 

El DiseAador puede actuar en la elaboraci6n de campanas publicitarias que 
promuevan el us0 del algodon mexicano. 

El Disefiador puede elaborar campaiias publicitarias que resalten las ventajas del 
algodon218trabajando interdisciplinariamente con especialistas en mercadotecnia. El Diseiio 
puede ser parte de todo un vast0 programa mercadol6gico que ha de abarcar desde el 
estudio de la fibra y sus caracteristicas, hasta sus iplicaciones, bastindoas en ios gisios y 
necesidades de 10s consumidores. 

Estas campaiias podran estar dirigidas a diferentes sectores como son: 
La industria -que es el gran wmprador defibra-. Enfdndose tanto a las grandes 

industrias, que tienen capacidad exportadora y mayor posibilidad de consumo, cuanto a las 
medianas y pequeiias que atienden el mercado interno. Haciendoles ver que la 
proximidad entre 10s centros de produccicin y 10s centros de consumo es una ventaja sobre 
el algodon importado. Ya que representa un ahorro al no generar 10s gastos inherentes a 
laimportacion. 

~ueden hacerse en las Camaras industriales participando en las exposiciones textiles 
nacionales (como ExpoTela, ExpoPuebla, Expo algodon ...) y m b  tarde a nivel 

Ver: Ventajas del algodon en Aspecto tecnico. 
8 1 



. U s  arandes cadenas comerciales que con 10s disefiadores de moda influencian ciertas 
tendencias. Promocionandolo entre 10s dirigentes de estas cadenas, que son quienes 

toman las decisiones. 
Elusuari~ que es finalmente quien demanda y usa el p r o d ~ ~ t 0 ~ ' ~ .  Haciendo promotion 

directa en las tiendas, enfatizando el hecho de que el algod6n mexicano tiene la rnisma 
calidad que el extranjero y ennumerando las ventajas que brinda su uso sobre las fibras 
auimicas.= '   as campaitas han de llevarse a cabo mediante la organization entre 10s productores 
agricolas de esta fibra y las compafiias comercializadoras de la misma, consiguiendo - 
financiamento del gobierno o bien, de estas tiltimas. 

Ellos deben estar conscientes de la conveniencia de invertir en la ~romocion de su -- - -  
producto y de que necesitan hacerlo con la ayuda de expertos profeiionales en la materla 
Asesorhndose sobre estrategias de venta y convenclendose de que deben contar con 
material promotional para presentar su producto en forma atradva, de modo aue Duedan 
convenc4r a1 usuario de utirizar alg&n mexicano. 

Estas campaitas debieran ser continuas y tener un enfoque en el que se aliente a 
consumir b que d pa's produce, combatiendo el malinchisma imperante en M6xico; 
recalcando que si no oonsumimos lo que el pais produce, a la larga nee; quedarernos sin 
empleo. 

En dichas campalias se debe 
recaltxlndosedg 

El disekdor a Ira* de su quehacer es capaz de generar el carnbii. 

"' Rafael Ney Lizardi. -experto textil, exdirector de Celanese- defiende la teoria de "Cuidarante todo 
/as necesidades del consumiCor, lo demas se dw.4 por airadidura: 
*" Las fibras quimicas que compiten con el algod6n son: Las sintbticas no celul6sicas -corn0 poli6ster y 
acrilico- y , en menor grado, lasartlicialescelu6sicascomo ray611 y acetato-. 
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Grafica 1. Inflation anual vs. el Salario minim~ promedio 7W 77 

SALARIO MINIM0 PROMEDIO 

I AAo lnflaci6n anual' Variaci6n Salario rninimo 

,. ............ 1 9 9 3 . .  + . 8 . .  .. . . . . . . . . . . . . .  13.06 ........ . . . . . . . . . . .  i 
i... ........ ! s@P . i ....... 7:'?5~~ ........ ~ .~~~ 13.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . .  1 9 9 5  . ~~~ 51.97 14.95(ene)..l.6.74!abr) 18.9!dic). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  1 
1 inflacibn mayor a increment0 de salario. 

Fuentes: Bancode Mexico y Comision Nacional de Salarios Minimos 
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GrAfica 2. Inversi6n para modernizaci6n en maguinaria textil. 

1994 295.9 
1995 265.9 
1996 294.4 
1997 545.2 
1998 577.1 

Millones de dolares. 
Fuente: CANAINTEX, 1998. 

Grhfica 3. Balanza Comercial Textil 94-98. 
I A?io Importac i6n Exportaci6n Balanza 

1994 975 238 -738 
1995 434 559 125 
1996 661 714 53 
1997 824 761 -62 
1998 951 602 -349 I 

Millones de d6lares. 
Fuente: CANAINTEX (Con base en informaci6n de Aduanas), 1998. 

1 Gr&fica 4. Producci6n de alqod6n vs. Consumo int.91-98. 1 
Atio Produccidn Consumo 
1991 822 800 4 
1992 138 820 
1993 110 870 
1994 460 890 
1995 876 1100 
1996 1050 1500 
1997 777 1600 
1998 960 2200 

Miles de pacas. 
Fuente: Confederaci6n de Asoc.Algodoneras de la Rep.Mex.,1998. 

1 Gr&fica 5: lmportacion vs. Exportaci6n de algod6n 87-97. I 

- - - ~  - 

Toneladas. 
Fuente: CANAINTEX. Memoria Estadlstica, 1998. 

88 8580 122100 
89 3 1020 46200 
90 43340 50600 

~. 91 . 
~ 41'40 .. -~ - . 55000 - -  - ~- ~ 

92 151800 4620 
93 178200 7040 
94 124300 

~~. 
42900 

-%-- --* - - -~ 

96 165000 96800 
97 3 14600 72600 

~~~ ~ 

~~ - 



Graf~ca 6. Produccion nacional de algodon y fibras quimicas 76-96 

ARo Algod6n F. Quim T o t a l  

i 76 2081 50 1821 0 0  391932 
77 236210 201 300 4391 78 
78 372140 215500 588970 

I 79 354200 244600 599978 
80 35071 5 262900 623105 
8 1 313310 265349 587698 

I 82 182620 251 029 436444 
83 219140 2791 22 510558 
84 273050 2951 23 581759 
85 210780 307373 521261 
86 139930 309401 452121 
87 223080 354084 580364 
88 308440 34061 2 651617 
89 167420 339850 509070 
90 177100 332483 51 1924 
9 1 180840 374590 556901 
92 301 40 41 6857 448453 
93 24200 377397 403101 
94 100540 4661 25 568105 
95 192720 494332 697044 
96 253000 550456 804798 
97 1991 00 578914 779314 

La producci6n total incluye: Algodon, F.Quimicas y Lana. Toneiadas. 
I 

Fuente: CANANTEX Mernoria Estadistica (varios aiios). 
INEGI, Industria textil y del vestido, 1997. 

Grdfica 7. Consumo nacional algodon vs. fibras quimicas. 

ARo Algod6n Fibras Quim. T o t a l  
1976 66767 179858 252925 
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1 92 178200 363791 547200 
93 189200 306894 501 941 
94 187000 325532 517551 
95 220000 286282 509883 
96 308000 386358 699767 

i 97 429000 451 764 855326 
El total incluye lana. Toneladas. 

Fuente: CANAINTEX, Memoria Estadistica 1982, 1990,1997. 

I Grefica 8 . Producci6n Nacional de algod6n vs. fib.sint. y artif. 
AAo Algod6n Sintht icas A r t i f i c i a l e s  To ta l  
87 223080 335930 17577 354084 

1 88 308440 321269 18773 34061 2 
I 89 167420 31 8802 21048 339850 
1 90 177100 310580 21903 332483 
i I 91 180840 350593 23997 374590 
1 92 30140 392802 24055 41 6857 

93 24200 354501 22896 377387 1 94 100540 4401 84 25941 466125 
i 95 192720 467634 26698 494332 

96 253000 523505 26951 550456 
97 199100 548250 28664 578914 

Toneladas. 
Fuente: CANAINTEX, Memoria Estadistica (varios allos). 

Grafica 9. Produccidn de fibras quimicas sint6ticas. 
Aiio Polibster f.c. Acrilica f.c. PoliCster fil. Nylon Polipropileno 

87 95735 107662 92510 31030 8993 
88 99865 1 12246 76278 25778 

99104 107935 76023 28142 
90 99354 97392 75491 31 223 

108974 123179 82247 2841 6 
92 112316 143821 96337 32385 

1 10387 132034 74952 28287 8841 
94 160296 153988 88025 29146 

I 95 178210 163303 95718 30403 
-. ' 1 - - -  96 ~ 1~97786 _ . 178539 ~ . . 107463 - - - .. 31092 - -. . . - - . - 

- 

! 97 207431 188846 111351 32006 
Toneladas. 

Fuente: ANIQ A.C. Anuario Estadistico de la lndustria Quimica Mexicana. 
C---- - - - - . - -  . - - - . - _ -- - 



Cuadro C. Distribuci6n de la producci6n text i l  por ramo de actividad. ! 

Estado 1 Hilados y tej idosi Confecci6n de l ~ e i i d o  de punto! Confecci6n de 

! d e  f ibras blandas mater ia les t e x t i l e s :  prendas de vestir 
Estado de Mex. . 

Puebla ! 
D.F. 

Chihuahua 
! Tamaulipas 

Guanajuato ! 

Jal~sco . I . 
I I Nuevo Le6n 1 I . 

Fuente: CANAINTEX. 1997. 

Cuadro D. Cantidad de empresas textiles. 

Estado : Empresas grandes / Fabricantes de Empresas medianas 

' (mas de 250 trab.) / prendas de vestir: y pequerias. : 
Estado de Mkxico 42 26 408 

D.F. 17 29 793 I 

14 i ! Puebla 26 439 
Fuente: CANAINTEX, 1997. 

Cuadro E. Superficie cultivada de algod6n en Mexico. 

Entidad 1991 1993: 1995 1 19971 
Sinaloa " 16.40' 0.20 20.00' 16.00 
Sonora ** 33.80' 7.40' 59.00, 42.00 
Baja California *; 40.30i 18.00; 36.00i 42.00' 
Chihuahua " 33.20, 3.20, 31.00 52.00, 
Corn.Lagunera *' 27.40' 0.80 17.00 21 .OO 
Tarnaulipas *** 92.00i 21.20i 87.00! 17.70' 
Camp.y Chih.**' 1.20: 1 .SO 14.00 4.00 

,TOTAL 244.301 54.30, 264.00! 1 9 3  
** Tierras de riego por bornbeo y gravedad. 

*** Tierras de temporal. 
Fuente: FIRA, Banxico, 1997. 



Cuadro F. Importaci6n de algod6n segun pais de origen. 

PaCs de origen 1992 1994  1996  
Argentina I 

i 0 1  0 1 4702, 

168145, 
39601 

I 
O I 8582 I 

0 1  
1989921 

(Toneladas) 

Camertin 

Mali 
Nicaragua 
Paraguay 
Siria, Rep. Arabe 
Suiza 

Fuente: INEGI, La Industria Textil y del Vestido, 1997. 

0 
440 

12801 0 
0 

473 
0 
0 

1047 
Otros 1 8030 
.TOTAL 138000 

Cuadro G. Exportaci6n de productos de algod6n segdn pais de destino. 

Pais do destino. 1992 1994  1996  
Alemania 
B4lgica-Luxernb. 
Canad6 
C m a  &I Norte 
Carea del Sur 
Chile 
China 
Estados Unidos 
ltalia 
Japh 
Suiza 
Tailandia 

0 
14 
12 
0 
0 
0 
0 

23878 
204 

1083 
727 

I 0 / Otros 582 
1 TOTAL ! 26502 

0 
0 
0 
0 

158 
334 

2442 
18788 

0 
488 

5201 

(Toneladas) 
Fuente: INEGI, Anuario Estadistico del Comercio Exterior, 1997. 

~ - . .  
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1 
0 

73 
0 

1324 
173 

9006 
61 544 

9 
7765 
721 3 

0 
2074 

29486 

897 
4847 

92854 



PROVlNClAS QUE TRIBUTABAN MANTAS DE ALGODON y 
ALGODON EN PLUMA 

segun la Matricula de Tributos (151 1-1522). 
CZda provincia comprendia varios pueblos. 

Se indica la provincia y at estado actual que corresponde. 

MANTAS: 

DlSTRlTO FEDERAL 
Tepetlacalco m 
Tlatelolcu 

GUERRERO 
Quiauhteopan 
Tepecuacuilcom 
Tiacozauhtitlan 
Tlachcow (Taxco) 
Tlapan (Tlapa) 
Yohualtepec 
Zihuatlh 

HIDALGO 
Atotonilcu 

MEXICO 
Acolhuachn m (Acolrnan) 
Chalco 
Hueypochtlan 
Malinalco 
Orxi!& 
Quahuam 
Q wuhtitian(Cuautitlan) 
Tolocan (loluca) 
Xilotepec (Jilotepec) 

MORELOS 
Huaxtepec m (Oaxtepec) 
Quauhmhuaoo 

(Cuernavaca) 

OAXACA 
Coayxtlahuacan m 
Coyolapan (Cuilapam) 

SAN LUlS POTOSI 
Atlan (Alfredo M. Terra-zas) 

TLAXCALA 
Tlatlauhquitepec 

m = Tributaban ademas, ropa 

VERACRUZ 
Ctzicoac m (Dr. Montes de Oca). 
Cuetlatlan (Cotaxtla) 
Quauhtochco (Huatusco) 
Tlapacoyan 
Tochpan m (Tuxpan). 

ALGODON EN PLUMA: 

GUERRERO 
Cihuatlh 

SAN LUlS POTOSl 
A t l h  

VERACRUZ 
Ctzicoac 
Quauhtodxx, 

( ) = Nombre actual, distinto al de antes 
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PUEBLOS PREHISPANICOS EN DONDE SE CULTIVABA EL ALGOD~N. 
Lkta Extraida de la Suma de Vistas de autores an6nimos- recopilada por Francisco del Paso y Troncoso en 10s 

Papeles de Nueva Espala, aproximadamente en 1550 

Los estados l h n  nombre actual 

COLIMA 
Aguatitlan 
Alima A 

Pomayagua 
Tecocitlfm 
Tecomdn 

GUERRERO 
Acoyuque 

Asuchiilfrn A 
Atenango 
Azuyuc 

Cacahuatepeque 
Cacaltepeque 
Wuatanejo 

CoarlaA - 
Ometepeque 

Sirandiro 
Teloloppan 

Tolirndn 
Tototepeque 
Xuchitepeque 

Ygualan 

HIDALGO 
Chilguatla 

TlacuytIapiloo 

JALISCO 
Aguacatl&n 

Autlan 
CeYba 
Qla 

Cocula 
ChapalaA 
Mdagua 

Pampuchin 
Tawduna 

2 h b q u w k  -- 
TecornatlAn 
Tepeque 

Tequepaca 
Tetitlhn 
Tuzpa 

Xoootlan 
Xonacall~ 

Xucutepeque A 

MICHOACAN 
Apapatlan 
Cinagua 
Cuyseo 
Guango 
Periuan 

Pungarauato 
Tat- 
Tanxitaro 

YurapCIndaro 

MORELOS 
Guachinango 

NAYARIT 
Apetatuca 
C;aMltlen 
Chawh 

Tecoxquines 
Tecpatitl&n A 

Tepecquespan 
Tepletlatlauca 
T e ~ u a c a n  

OAXAGA 
Ayacastla 

Coyatepeque 
Cuquiilan 

Cuyutepeque 
Chaynoo 

Guamemula 
Nexetepeque 
Ocotepeque 

Pinoteca la Chiia 
PuUa@nQo 
Sacocho 
Tlaxuca 

Tonagua 
Totdapa 

--~-fttttltdpcqtte 
Usila 

Yautepeque 
Ychcatlfm 
Ystalayutla 

Ytacatepeque 
Xaltepeque A 

PUEBLA 
Acatlan 

Axalyaualco 
Epatlan 

Paguatlfm A 
Piastla A 

Tepapayeca 
Tepeququma 
Tlapotongo A 

Tonatico 
SAN LUIS POTOSI 

Amanin 
Oxitipa 

SINALOA 
Apacha 
Ayone 

Cdombo 
Culiac&n 
Dadineto 

Dualmeto 
Ebubito 

Mayzguato 
Mudaita 

Muyarneto 
Nacotarimeto 

Neciguata 
Ochiguala 

Paxifa 
Quinola 
Tabala 

Tacoberito 
Tacolimbo 
Tawrimeto 

Tecuchamana 
variometo 

Vavfa 
Xilottito 

VERACRUZ 
Atlehu~ian 

---- - 
- 

Oilatitlfrn 
PapanilaA 
Ylamatlin 

ZACATECAS 
Mezquituta 

A= productor de gran cantidad 
de a w n .  



PUEBLOS QUE INTEGRABAN LAS ZONAS ALGODONERAS EN LA EPOCA 
PREHISPANICA (DONDE SE CULTIVABA YIO TEJIA). 

Segun Stephen Kowalewski. 

Este anexo resume k informacih de la Mafricuh de Tributes y de la Suma de Vistas 

.ZONA 1: OAXACA. Darte de PUEBLA v de VERACRUZ. 

PUEBLA 
TEHUACAN: Se cultiva en: Axalyauco y CuquitlSn 

Se teje en: Axaiyauco, Cuquitlan y Zonguiluca. 
OAXACA ANTEQUERA: Se cultiva en: Cuyutepeque Se teje en: Cocola 
GUATULCO Y GUAMEMULA: Se cultiva en: Guatulw, Pochutia y T o n a m .  
NEXAPA: Se cultiva en: Tlawnepeque, Totolapa, Yautepeque y Ytacatepeque. 

Se teje en: Coquitlan, Ocotepeque y Tlaxuca. 

MIAGUATdN: Se teje en: MiaguatUn 
NOCHIST~N:  Se teje en: Tinepeque 
VILLA ALTA: Se cultiva en: Ayacuitla, Camotlbn, Cuylepeque, Sacosho, Xaltepeque y Yagayo. 

Se teje en: Pcalotepeque. Camltepeque, Guayatepeque, La Lopa, La Chichina, 
M e t e p e q u e , O c o t e p e q u e , S u c h i t e p e q u e , T a u a . T a  
Ystlan. Yaauila v Xareta. 
V E R A C R ~ Z  
COZAMALOAPA: Se cultiva en: Cucamaluaua y Otlatiilan. 

Se teje en: Ayutla y Tetlalcingo. 

TEOTITLAN DEL CAMINO: Se teje en: Teotitlan 
TEUTILA: Se cultiva en: Coyatepeque. Usila e Ychcatlan. 

Se teje en: Cinacarnosteque. Mixcaoztoc, Nextepeque, Ouiotepeque,Tecomaltepeque, 
Tepeapa, Tlaquacintepeque. Xalapa y Xalpa. 

ZONA 2: COSTA DEL PAC~FICO: N. DE OAXACA Y S. DE GUERRERO. 

ACAPULCO: Se cultiva en: Cacahuatepeque, Ciutla y Tototepeque. 
Se teje en: Cacahuatepeque. Cayaco y Tototepeque. 

IGUALAPA: Se cultiva en: Arnusgos. Ayutla. Comaltepeque, Igualapa, Ometepeque y Xalapa. 
Se teje en: Ayutla y Nespa. 

OAXACA: 
XACAYAN:Se cultiva en: Ayutla. Dcanepeque, Chaynco, Pinotepa. Potuctla. Quaguezpaltepeque, 
Ouahuitlin, Tecjiiaiis:epqiie, Ean~iitepeque e Yzcatoyaque. 

Se teje en: Atoyaquillo. Xicayan e Yzcatoyaque. 

ZONA 3: COSTA NORTE DE GUERRERO. 

GUERRERO. 
ZACATULA: Se cultiva en: Ayutla, Ciguatanejo y Tolirrdn. 

Se teje en: Ciguatanejo, Nuzco, Parnutla, Ouiuotepeque, Tolirrdn y Xiguacan 

ZONA 4: MICHOACAN. MORELOS. PUEBLA. O.de GUERRERO v Darte de 
V tRACRUZ. 

GUERRERO: IGUALA: Se cultiva en: Cocula 
ISCATEUPA: Se cultiva en: Teleolapan 

0 .  d e  GUERRERO v S.E. d e  MICHOACAN: 
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PUEBLOSQUEINTEGRABAN LASZONASALGODONERAS EN LA ~ P O C A  
PREHISPANICA (DONDE SE CULTlVABA Y/O TEJIA). 

Segtjn Stephen Kowalewski. 

GUYMEO Y SIRANDARO: Se cultiva en: Cuyseo y Pungarauato. 
MORFI 0s: Se cultiva en:Cuemavaca ycuautla. Se teje en: Cuernavacay Huaxtepec. 
PUEBLA: ACATLAN Y PIASTLA: Se cultiva en:Acatltm y Piastla. 

GUACHINANG0:Se cultiva en: Guachinango y Paguatlan. 
Se teje en: Guachinango y PaguaUhn. 

LZUCAR: Se cultlva en: Epatl&n, Tepapayeca y Tepeququma. 
VERACRUZ: PAPANTLA: Se cultiva en: Papantla.Tlapotongo y Tonatico. 

nlDAL00:IXMIQUILPAN:Se cultiva en: Chilguatla 
MEZTITLAN:~ cultiva an: Atlehuecidn y Cuyrnantlhn. 

Se teje en: Allehuecihn, Cuymantlan. Macuilx6chitl, Malila. Meztiilb, 
Tianguistengo y Tlachindticpec. 

TETEPANGO Y HUEYPUSTLA: Se cultlvo m : T ~ l a p l l o o  
TULANCINGO: So cultlva en: Tututepeque 

So teje en: Tututepeque. 

B. de V F R A ~ P A N U C O :  Se teje en: Acema Ciguala, Coyutln, Metatepeque, 
Ocdoama.Tacoiula,T~,Tam~ntao~Tanceium Tancuvlabo,TmwtBn. Tantala, 
Tantonol, ~antoyetla,~auc~n.~emelol,~enpual, ~expexpa y ~ a h g a & o .  . 

e H l D ~ G U A Y A C O C 0 T L A : S e  cultiva en: Ylamatlbr 
Se teje en:Cimaque, Guayacocotlae Ylamatlhn. 

LLES: Se cultiva en: Oxitipa 
Se teie en: Chalcitlan, Chalchiguautta, Mecatltin, Nexpa y Quaulitlan. 

PUEBLA: ZACATLAN DE LAS MANZANAS: Se cultiva en: Chila 

1At ISCO: SAYULA: So cultlva en: Cacualco, Cocula, Ghapda,Taxelutla,Tepeque Y 
Xucatepeque. 

MICHOACAN: VALLADOLID: Se cultlva en: Guango 
Se teje en: Heronguarincuaro y Pureng&uaro 

-- - -- 

COLIMA: Se cultiva en: Aguatitlan, Alima, Tecocitla, Tecoman, y Xocotlan 
Se teje en: Adocavid, Tecocitla y Tecornan. 

MOTINES: Se cultiva en: Apapatlan y Pomayagua. 
Se teje en: Aguila, Apapatltin y Texupa. 

JALISCO: AMULA: Se cultiva en: Tuzpa. 



PUEBLOSQUEINTEGRABAN LASZONASALGODONERASEN LA ~ P O C A  
PREHISPANICA (DONDE SE CULTIVABA Y/O TEJIA). 

~ e g u n  Stephen Kowalewski. 

ZONA 8: COSTA DE NAYARIT. 

Se cultiva en:Apetatuca, Cuyucan, Chacala, Mecatla, Tecpatitlan. Tepequespan, Tepetlatlauca. 
Tepucuacan, Xaltempa, Xiquian, Caroque, Ystapa e Yztimistique. 
Se teje en: Centiquipac, Cuyucan, Tepecquespan,Tepetlatlauca. Tepique.Tetitlan.Tepucuacan, 
Xala. Xalacingo, Xalisco. Xalyocotlan,Yztimiztique e YztUn. 

ZONA 9: SINALOA. 

Se cultiva en:Apacha, lzpatla. Atonahuato, Axarito, Ayauateto, Tabolato, Ayone, Colombo, 
Culiach, Dadineto, Dualemeto. Ebubito, Mayameto, Nacotarimeto. Neciguata,Tabula,Tacolimbo. 
Tacorimeto. Tecichamana, Variometo, Vayla y Xilobi. 
Se teje en: Atonahuato, Axarito, Ayauateto. Tabolato, Ayone, Colombo, Culiacan. Dadineto. 
Dualemeto, Ebubito. Mayameto, Nacotarirneto, Neciguata, Pedimeto, Tacolimbo. 
Tacorimeto,Tecichamana y Xilobito. 

GREMIOS EN EL RAM0 TEXTIL EN LA EPOCA COLONIAL. 

ABRIDORES DE CUELLO. 
ALGODONEROS. 
ART€ MAYOR DE LA SEDA. 
ARTE MAYOR DE LA SEDA PARA DAMASCO. 
ARTE MAYOR DE LA SEDA PARA TAFETANES LABRADOS 
BONETEROS Y GORREROS. 
BORDADORES. 
CALCETEROS, SASTRES Y ROPAVIEJEROS. 
CARDAS Y CARDEROS. 
CALCETEROS. 
CORDONEROS 
C R ~ A  DE CABRAS Y OVEJAS 
DESPACHO DE ALUMBRE (Fijador de tintes). 
H!LADORES DE SEDP.. 
HILADORES (Paraotros materiales). 
PANEROS. 
SASTRES. 
SAYALES Y SAYALEROS. 
SEDEROS Y CORDONEROS. 
SEDEROS Y GORREROS. 
SOMBREREROS. 
TEJEDORES DE ALGODON. 
TWEDORES DE SEDA. 
TEJEDORES DE TELAS DE ORO. 
TINTE DE PAQOS. 
TINTOREROS DE SEDA. 
TINTOREROS (De otros materiales). 
TUNDIDORES (Golpear con paloslas lanas). 
Fuente: Lechuga, 1982. 



ZONASEN QUESECONCENTRARONLASMANUFACTURAS 
DURANTE EL PORFIRIATO. 

Ji?mL 
Puebla (Centro) 
Veracruz (Golfo) 
Distrito Federal (Centro) 
Tlaxcala (Centro) 
Subtotal 
Resto ddpais 
Total 

Porcentaje de la production nacional de telas de algodon. 
1877-78 1910-11 

23 32 
9 21 

14 12 
4 6 

50 7 1 
50 29 

100 100 

Fuente: Cosio Villegas. 1965. Vo1.8:394 

FABRICAS TEXTILES 
QUE DESTACARON EN CUANTO A MAGNITUD 

DURANTE EL PORFIRIATO 

NOMBRE 
Cooolapan, en Olizaba 
El Patriotismo, en PueMa 
La Constanda, en Puebla 
La Hormiga. en el D.F. 
La Magdalena, en el D.F. 
La Fama, en el D.F. 
Rio Blanco, en Orheba 
Santa Rosa, en Orizaba 
Metepec, en Atlixco. PueMa 

TELARES 
300 

130-300 
130-300 
130-300 
130-300 
130-300 

1 ,000 
1.400 
1.570 

NOTA: En PueMa y Quer&aro las plantas se estancaron en 14,000 husos y 350 telares cada una. 

Fuente: Cosio Villegas. 1965. 

INVER-N EXTRANJERA 
EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACI~N 

A RNES DEL PORFIRIATO. 

- 
Poroentaje del total Millones de pesos 

- - 

FRANCESA 55.2 72 
ALEMANA 20.5 27 
NORTEAMERICANA 16.1 2 1 
BRITANICA 8.2 11 
TOTAL 100.0 131 

Fuente: Coslo Villegas, 1966. Vo1.8: 460. 
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SALARIO M ~ N ~ M O  DlARlO EN LAS MANUFACTURAS 
EN EL PORFIRIATO 

AAo centavos 

Fuente: Cosio Villegas. 1965. Vo1.8: 412. 

PRODUCCION MEXICANA DE ALGODON COMERCIAL 
(Pacas de 478 lb. 6 188.1 8 kg) 

Afro 1925-26 1926-27 1927-28 1928-29 1929-30 1930-31 1931 - 32 
Pacas 176,476 266,882 156,238 226,460 207,029 162,506 189,226 

Aiio 1932-33 1933-34 1934-35 1935-36 1936-37 1937-38 193839 
Pacas 101,537 257,000 255,000 302,000 343.000 298,000 240,000 

Se hacian exporlaciones minimas a Estados Unidos. 

Fuente: Enciclopedia Britannica,l948,Vol.6: 538. 



PRODUCCION ALGODONERA 
DE LAS TRES PRlNClPALES REGIONES 
EN LA ~ P O C A  POST-REVOLUCIONARIA 

Comarca Lagunera 
1950 245,223 
1951 215,952 
1952 228,065 
1953 230,686 
1954 338,871 
1955 396,935 
1956 348,043 
1957 281,129 
1958 184,000 
1959 287,268 

1950-1 959 
(Pacas de 230 kg) 

Vallede Matamoros 
348,761 
350,217 
220,000 
145,696 
327,274 
582,609 
416,116 
452,234 
550,000 
364,274 

Valle de Mexicali 
223,100 
264,309 
289,913 
342.500 
439,000 
370,709 
334,565 
402,277 
450,000 
265,863 

Fuente: Quintanar, 1960:145,155,159. 

PRINCIPALES REGIONES ALGODONERAS DEL NORTE 
Y RlOS QUE LAS RIEGAN. 

(epoca revolucionaria y post-revoluclon8ria). 

REGI~N 
De la Laguna 
Valle de Mexicali 
Valle de Matamoros Bajo 
Valle de Juhrez 
Regi6n de las Del'icias 
Regibn de Ankhuac 
Zona de Ojinaga 
Regibn ddd Sur de Sonora 

RK) 
Rios Nares y Aguanaval 
Rio Cobrado 
Rio San Juan y Bajo Rfo Bravo 
Rio Bravo 
Rio Conchos 
Rio Bravo, su afluente, Rio Salado. 
Rio Bravo y Rlo Conchos 
Rio Yaqui 

Fuente. Quintanar, 1960 

PRESAS W E  BENEFICIARON A U S  REGIONES ALGODONERAS 

REGION 
La Laguna 
Valle de Matamoros 

. 
VBle ae IiIexlcslll 
Valte de Jukez 
Delicias 
Antihuac 
Sur de Sonora 

PRESA (alio) 
a a r o  Ckdenas (1 936) 
Presa Internac. FaMn, el Retamal. Marte R. G6mez (1946) .. ~ -- ~ - 
Press Imperial, Presa M5@bs 
Acequia Madre 
La Boquilla, Ojo Caliente y de Las Virgenes 
Don Martin (1 928) 
La Angostura, Oviachic, Mocuzari, (1936 a 1956) 
Sanatoria y Miguel Hidalgo 

Fuente: Quintaner. 1 W :  161-170. 



TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
EN LA INDUSTRIA TEXTIL MEXICANA. 

Este tratado entro en vigor el l o  de enero de 1994 y establece cuatro areas basicas 
referentes al Sector Textil: 
1 ) Eliminacion de cuotas de exportacion 
21 Desaravacion arancelaria 
3) ~limlnaci6n de reglas de origen y 
4) Establecimiento de salvaguardas sectoriales. 

Eliminacion de cuotas de exportacion. Antes del TLC existia un convenio bilateral 
que restringia el cornercio textil entre E.U.A. y Mexico. Al entrar en vigor el TLC, q u W  sin 
efecto dicho convenio y se elirninaron de inmediato todas las cuotas para las exportaciones 
mexicanas de textiles y articulos de confeccion que curnplan con las reglas de origen. 
Beneficiando las ventas de MBxico a E.U.A. - - .~ ~ -~ ~~ ~ ~ ~ - 

Para 10s productos que no cumpian con esa norma, la elirninacion de cuotas sera gradual. 
Mexico mantendra las restricciones actuales a la irnportacion de ropa usada, por considerar 
que afectan a la industria textil rnexicana 

Desgravacion arancelaria. Con el TLC, quedaron sin efecto 10s "Pisos Arancelarios" 
en E.U.A ( superiores al20%) para gran variedad de articulos textiles mexicanos. Ahora, el 
arancel mkirno es del20% y la desgravacion en la industria textil y de la confeccion se 
efectuara en un plazo maximo de 10 atios. 

Reglas de origen. El tratado pretende asegurar que el acceso preferencial beneficie a 
10s productos de la region. La mayoria de 10s productos textiles se consideran originarios 
de America del Norte, si estin hechos con hilos fabricados en la region. 

En el caso de exportaciones de hilos y de ciertas prendas de punto, tendran que 
fabricarse con fibras mexicanas, estadounidenses o canadienses para cumplir con el 
requisite de origen. 

R6gimen de salvaguarda. Para evitar desequilibrios graves en la cadena textil de 
alquno de 10s tres paises, durante la transicion de diez aiios, se incorporaran rnedidas 
trznsitorias que garanticen a 10s productores un plazo para ajustarse a las nuevas 
condiciones del mercado. 

Respecto a 10s efectos del TLC para Mexico, se estirna que a corto plazo, 10s 
industriales de E.U.A. tendran mayor interes en utilizar la mano de obra barata rnexicana, 
para hacer mas competitiva su propia cadena productiva; la cual ha sido afectada en 10s 
ultimos atios por las exportaciones textiles de Asia. 



ALGUNAS DE LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS 
CON EL ALGOD~N MEXICANO. 

in . Cultwa el algod6n en forma independiente u organizandose con la Union 
e Dr mores. Quienes en ocasiones venden su Droducto directamente a la industria PEP== 

texiil. La utilidad que logre depende de la dernanda, 

Las Em~re~as  Alaodoner En ocaslones financian al campesino, asociandose en 
Kaicipaci6n con el, oto le cr6diios cornplementarios a1 financiamiento oficial o 
privado.' Despepitan la fibra2 y lacomerdalizancon la industria. 

=obiern% La Sagar (Secretarfa de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural) distribuye 
recursos por rnedio de Aserca (Apoyos y Servicios a la Cornercializaci6n A ropecuaria). 
Procampo otorga una cuota por hectitrea, por el simple hecho de sembrar a 9 guno de 10s 
nueve productos bdsicos entre 10s que se incluye el algod6n.= 
La Banca de Oesarrdlo puarda el fondo de aarantia aue el Gobierno otoraa al camDesino. 
Este nose le de el carqkino, es s6b una $rantia ljor el 80% del cr6di. Los creditos 
que otorga no son sufiientes. 

iones otorga creditos. Per0 nose arriesga cuando considera que 

Transforma la materia prima en g6nero.s textiles y/o en articulos 
para comercializarse. Aqui se ubica el disefiador. 

w i o .  Distribuye y vende al consumidor el product0 terminado. 

Elabora campafias para convencer al consumidor de obtener 
se u b i i  el diseiiador. 

. 
t n l a t  

estado garantiza el 40 % restante como garantia complementaria, fondo que permanece en el Banco. 
Son duefios de las despepitadoras. 

3 Losproductos basicosson: mafz, frijol, trigo, arroz, sorgo, soya, ctrtamo, algodon y cebada. 



' ALGODON EN HUESO. 
Es el algodon que se cosecha y todavia nose somete a lirnpieza alguna, es decir, antes de 
sustraerle las semillas del capullo. 

' ALGODON EN PLUMA. 
Es a q d l  que ya ha pasado por una prirnera fase de limpieza en la que se le han sustraido 
las semillas (despepite) y estA listo para embalarse en pacas para transportarse a la 
industria. 

ATUENDOS PREHISPANICOS FEMENINOS. 
Huiipilli: Es una bjnica suelta, sin mangas, compuesta por un re&ngulo de tela doblado por 
la mlad, en la cual se deia una abertura al centro, Dara la cabeza. Puede elaborarse de dos 
lienzos unidos por una cbstura, dejando sin coser ia parte donde entra la cabeza. Su largo 
varia entre las rodillas y 10s tobillos. 

Ouechquemitl: Significa "camisa que cubre el pescuezo". Es una capa cerrada que consta 
de dos rectanaulos de tela unidos, el lado anaosto de uno, al exbemo del lado lam0 del otro. 
Los picos de k prenda caen al frente y por d5tras. Podia ser usado exclusivam~te por 
diosas y sacerdotisas. 

Falda -Cueit/- o Enredo: Es una tela que se enreda en la cjntura y se sostiene mediante 
faja o cefiidor. Su largo variaba dependiendo de la categoria de la que lo usara. 

* ATUENDOS PREHISPANICOS MASCULINOS. 
Taparrabo -Mawflat/-: Prenda basica masculina de la epoca prehispanica. Consistia en un 
lienzo de tela que cubria 10s genitales, pasando entre las piernas y amarrandose en la cintura. 
En ocasiones, podian colgar 10s extremos de la tela por el frente o por detras, en distintos 
largos. 

Enredo rnasculino: Prendaque consistia en un lienzo cuadrado o rectangular que se 
doblaba y se cieiiia a la cintura. Presentaba diferentes largos. Se usaba generalernte con 
taparrabos. 

Manta -Tilmat/i- : Lienzo cuadrado o rectangular que se ataba alrededor del cuello. 
Dependiendo de la categoria del que lo usara, variaba el largo, el material y el adorno con que 
se elaboraba. Solo la clase dirigente podia usar tilmas de algodon, largas hasta el piso y 
ricamenteomamentadas. 

Xicolli:: Carnisa corta, sin mangas. 

Faldilla: Prenda de distintos largos y decoraciones, reservada a deidades, gobernantes y 
sacerdotes. 

Amadura acolchada -khcahui~i//i- : Prenda gruesa sin mangas, rellena de algodon; 
empleada por 10s guerreros para protegerse. 

* ENCOMIENDA: Institudon colonial en AmBrica, basadaen el repartimientode 
indios entre 10s conquistadores. El indio debia trabajar y pagar tributo a su duefio, llarnado 
enmendero; el cual, por su parte, tenia obligadon de ensefiarle la religion cristiana e 
instruirle conforme alas Leyes de lndias. La codicia de 10s encomenderos - que llegaron 
a tratar a 10s aborigenes como esclavos- dio motivo a protestas por parte de algunos 
virreyes. Ciertas encomiendas sobrevivieron hasta el siglo XVIII. 

FIBRAS BLANDAS: Son aquellas cuya textura es suave, por lo cual se utiliza para ropa 
v ta~iceria de muebles. En Mexico se oroducen: alaodon, lana v fibras ~uirnicas como: Las 
kinteticas no celulosicas [poliester, nylon, acrilica, <olipropilenoi y las artificiales celulosicas 
[rayon y acetato]. 



* HILADO. 
Hilado a mano: este metodo se basaba en el empleo de huso y malacate. El huso es un 
palo con extremos puntiagudos, con una longitud aproximada de 25 a 75 cm. El malacate es 
un disco de piedra o de barro, fijado a un extremo del huso para darle peso. Con una mano 
alimentaban un gmpo de fibrasy con la otra -impulsando el huso para darle vuelta en forma 
continua- torcian y estiraban para lograr un grosor m C o  menos uniforme. 

Redina: es el metodo europeo de hilado, introducido a Mexico en la 6pocade la colonia. Se 
cornpone de dos ruedas desiguales, unidas Por una banda en forma de ocho. La mavor 
tiene una manua para moverla manualmente; dando un movimiento constante y rAoid6 a la 
pequeiia, de cuyo centro sale el huso, que es alimentado con la mano libre. Alcon'vertirse en 
hilo, se enrolla en una canilla. El us0 de la redina permite obtener hilos miis delgados y 
resistentes. 

MATRICULA DE TRIBUTOS: Documento clue se estima fue elaborado entre 151 1 v 
1522, para llevar un control d m s  provincias que tributaban y de 10s bienes tributados a 
Tenocht~tlan. Contiene la cantiiad v oeriodicidad de 10s misrnos. con lo cual se rnunstra la ~ ~~ ~ - - - ~~ - , -. ~ . - -. ~- - - . _ _ . - - , . _ _ - -. _ _ . . . _ _ _ .. _ . - 
fqueza de cada pueblo. Es una representaci6n pictorica a base de jeroglificos. Muchos 
investirradores se basan en ella Dara determinar 10s dominios del ImDerio Mexica -al noite. 
hasta 61 Rio P&nuco y al sur, hasta el Soconusco. 

7AS P R I N C I W S  FN LA NUEVA ESP - 
. . .  Eam&di Peninsular (na& en Elpaha) y c r l o l J 0 ~ 0  tn Nueva Espaita). 
In - Naddoen America. *: Bozal (nacido en h a )  y Ladino (naddoen AmBrica).). 

DE CASTAS DE LA NUEVA ESPAAA* 
o de esbaliol e indlo. 

5%de sahgre e s e a a  y 25% de sangre indigena. 
75% de sanore ~ndiaena v 25% de sewre esoaimla. 

. MA DE VISTAS: Documento de varios autores anbimos, recopilado por Francisco del 
Pas0 y Troncoso -erudito mexicano- aproximadamente en 1550, en 10s Papeles de Nueva 
Espaiia, en donde aparece la geografiay estadistica de 10s pueblos que la conformaban. Se 
exponen dichos puoblwpor orden aUabetieu;seda la W p M n  c& c m  up ,  y s  
colindancias, clima, nlSmero de habltantes, productos que cosechaba, produc~a o tnbutaba, a 
quien estaba encomendado y la cantidad de indios que daba en servicio. 

Teiido balanceado: es el tejido sencillo en el clue un solo hilo de trama cruza a un solo hilo 
deurdimbiedecdiiies iguaies, quedando ambos visibles. Pueden enlazarse dos hilos de 
trama con dos de urdimbre. oroduciendo tambihn un teiido balanceado. Es oosible esoaciar ~~ ~~. - - -. -. -.-., ~ r - -5 10s hilos en ambas direcciones, obteniendo un efecto de red, o se puede apretar el tejldo. 

Teiido cara de trama o de urdimbre: es el tejido sendllo en el que se usa mayor cantidad 
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de hilos en la trarna que en la urdirnbre, o viceversa; o se disrninuye la distancia entre cada 
hilo en una direccibn; este lado sera el tinicoque quedara visible en la tela obtenida. 

Tapiceria: es el tejido en el que -para las trarnas- se ernplean hilos mas gruesos que 10s 
de urdirnbre y se aprietan rnucho, para producir una tela cara de trarna. Se obtienen dibuios 
rnuy variados que se ven iguales por ainbas caras. Se usa para cobijas ornarnentadas. 

Tela doble: es el ligarnento en el que se tejen sirnultanearnente dos telas 
cornpletas y de color diferente, aue se entrecruzan en el sitio aDrODiad0 para fonar el dibuio: 
estequedaigual en arnbos lados, per0 con 10s colores invertidos.'Se usa para fajas, morrales 
y algunos quechquemitl. 

Saraa: es el ligamentoformado por bastas o hilos flotantes. La sarga mas sencilla es de una 
basta que pasa por encirna y por debajo de dos hilos de urdirnbre; en la siguiente hilera, 
estas bastas se desplazan un hilo y asi sucesivarnente. De esta rnanera, se forrnan lineas 
diagonales. Si se aiiaden lizos, se pueden forrnar lineas en zig-zag, rornbos ... Se usa para 
enredos, cotones ... 

Labrado de urdimbre: es un tejido que consiste en bastas de urdirnbre que pasan por 
encima de una cantidad variable de trarnas. En esta tecnica el diseiio se forrna rnanualrnente. 
Se usa para enredos, huipiles, fajas, servilletas, rnorrales ... 

Gasa: es el tejidoque se forrna cuando uno o varios hilos de la urdirnbre pasan encirna de un 
nurnero igual de urdimbres subsecuentes, y este a c e  se mantiene en su lugar con una 
pasada de trarna. Es un tejido delgado, sernejante a un encaje. Se usa para prendas finas y 
ligeras corno quechquemib, huipili , servilletas ... 

Trama envolvente: es el ligarnento que se logra rnediante hilos de trarna que envuelven 
cornpletarnente a un grupo de hilos de urdirnbre. De esta rnanera, se producen espacios 
abieitos que le dan un aspect0 calado. 

Teiido en curva: es una temica unica, exclusiva de Mexico, que consiste en voltear en un 
shodel teiido a un grupo de hilos de urdimbre de color contrastante, oara volverlos hilos de . . 
trarna. Seusa para-tejer 10s lienzos de ciertos quechquemifi. 

Ranura entreteiida: es la que se produce cuando dos tramas no atraviesan todo el ancho 
de la tela se~arandose en hileras consecutivas, volteando sobre hilos advacentes de 
urdirnbre. 

Confitill0:es una tecnica de adorno agregado a la construccion basica de la tela, 
oue consiste en introducir en una rnisrna calada. iunto con la trarna base. hilos extras. ~~ ~ 

~ ~ -. 
f h a n d o  con ellos bucles realzados aue se levantan con un Dico. Se utiliza oara &hilletas 
con dibujo, entre otras cosas. 

Brocado: es una temica de adorno agregado a la construccion basica de la tela, en la que se 
introducen a la trarna hilos extras: muchas veces estos no atraviesan todo el ancho del teiido 
y puede haber varios trechos aislados a lo ancho de una trarna. Es una especie de bordado 
hecho con la tela rnisrna, usando hilos policrornados. 

TECNICAS DE TENIDO "DE RESERVA". 
Planai: es un rnetodo de teiiido "de reserva" que consiste en proteger de la accion del 
colorante, determinadas partes del material porteiiir. Se realiza en telas ya tejidas y consiste 
en arnarrar firmernente las partes que nodeben teiiirse, antes de sorneter el lienzo al tinte. 
Posteriormente, al quitar dichos amanes, las partes que perrnanecieron amarradas aparecen 
blancas, rnientras que el resto aparecera con el color del tinte. 

Ikat: es un rnetodo de teiiido "de reserva" que consiste en proteger de la accion del colorante - 
deterrninadas partes del material por teiiir. Se aplica sobre las 
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madejas de hilos, antes de tejer la tela. Una vez tendida la urdimbre, se amarran manojos de 
hilos de grosor variable, con nudos que abarcan un largo adecuado, segun el dibujo que se 
desee; esta urdimbre anudada se somete al tinte, se deja secar, se cortan 10s nudos. 
Posterimente la urdimbre pasa a un telar, entreverandola, segun el caso, con bandas de 
color liso y cuidando que el dibujo no se desplace en la maniobra; es entonces cuando esta 
lista para tejerse. 

Batik: es un metodo de teiiido "de reserva" que consiste en proteger de la accidn del 
colorante determinadas Darles del material Dor teiiir. Se aolica sobre telas va teiidas v 
consiste en bloquear con e r a  las partes qtie nose dege que Sean tehidis, dkjand6 las 
oaas llbres. Se introduce el lienzo el tinte y posteriormente, se retira dicha cera por medio de 
CalOr. Se puede repetir dicho proceso, con lo cual se pueden obtener varias tonalidades. 

" TELARES. 
Telar de cintura: es de origen prehispanico. Posee en sus extremos dos barras -10s 
enjulios- que sujetan la urdimbre. Un extremo se amarra a un punto fijo y el otro, a la dntura 
de la tejedora. La tensi6n del telar es proporcionada por la persona que teje, no necesita 
marco. Previamente se arregla la urdimbre de maneraque queden separadas las hebras 
pares e impares. Se introduce una vara para mantenerlas separadas-varilla de paso-. Se 
atan todos 10s hilos pares o 10s nones con lazadas a un cordel , fijandolos a un lizo o varilla 
auxiliar para que queden separados. Al mover altemadamente la varilla de paso y el lizo, se 
entrecruzan 10s hilos de la urdimbre y se abre un espaao que es la celada. Por &a, pasan 
10s h i d e  trama, enrdlados en aigun pab pequeiio que pueda p a w  par ese espaao. Con 
una tabla aspada- se aprieta la trama y se abre la calada. Debajo de la tela se fija un 
templero, que permite mantener constante el ancho de 10s lienzos (60 a 70 cm). El telar de 
antura era empleado exdusivarnente por mujeres. 

elar : es de origen prehispinico. Esth compuesto por las mismas 
'artes-r de cintura, pero vara el sistema con que se fijan b s  enjuilios. k stos se fiian a dos ~ostes clavados en el suelo, lo cual brinda a la teiedora liberlad de 
movimientb, can lo &a1 se pueden obtener tetas-m&s anchas. 

Teter de ~edales: fue introducido a Mbxico con la conquista. Se basa en el mismo principio 
de entrelazar trama y urdimbre, sin embargo posee elementos que representan derta 
mecanizacib del teiio. Consiste en un marco aue soDorta 10s diferentes adiimentos. Los 
eniulios Doseen wedas dentadas con las aue s6 fiia la tensib. Posee entre dos Y cuarto lizos 
coh un niarco que tiene mallas -cuerdas vetticales a espacios iguales- . Cada cuerda tiene 
un ojal por donde pasa cada hilo de la urdimbre. Los lizos cuelgan del marco del telar y estfrn 
mectados a ~(2daleS con 10s cuales se acdonan. Gracias a ello. se cambia rhoidamente la ~~ --.- -~ - -. - . ~ ~ ~  -~. - -. -. . . .- ~- .. - r ~ ~  ~~ 

calada sin hacer esfuerzo. El mine consiste en un marco con malla v oiales w r  donde Dasa , . 
la urdimbre, el cual da el anch'o de la tela y 10s hilos 
por centimetro-dependiendo del nljmero de ojales. Con este se aprietan las tramas. Sostiene 
ademas la caja sobre laque corre la lanzadera con la canillaque contiene la trama. Era 
manejado por hombres. - - - - . . 

* TRANSG~NICA. 
Una variedad transgenica de algod6n (algodh Bt) es aquella variedad normal que por medio 

de ingenieria se modifica su p a t h  genbtick para incorpofar un gen (baderia BadRus 
Thurin-sis ( B u u e  in- a cada ddanuevaplanta a prcducir ti * ue - es t6xtca oara alaunos insectos olaaa. arincioalmente de la familia de 10s leD=ca - - ~  , ~ - ~  ~~ ~ ~ " - ~ ~ .  - -~ . ~ - -  .- -~"--. .~ ~ - ~ r  

al gusano rosado y al gusano bellotero. 

" URDIDO. 
Para preparar la urdimbre, se usa el urdidor -tLatzaztli-, que consiste en dos eStaCaS 
clavadas en el suelo. alli se va enrollando el hilo en forma de ocho. aara seoarar 10s hilos 
pares de los norks,fijando 10s hilos en su lugar. Ya despubs se mbhtaen el telar. 
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