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"Introducción" 

Resulta una cuestión generalmente aceptada la afirmación de hallarnos ante una economla mundializada 

en la que la competitividad aparece como un factor clave. 

El objetivo de nuestro trabajo consistirá en analizar la situación de la Industria Textil Mexicana, durante el 

periodo de 1998 al 2002, asi como la viabilidad de comercialización y supervivencia de la misma, ante el 

Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea (TLCUEM), apoyándonos en la diferentes Teorlas 

Económicas de Comercio Internacional, tratando de comprobar nuestra hipótesis de que tan beneficiosas 

son las perspectivas de la Industria a raiz de la apertura comercial con el mercado europeo, el caso más 

concreto lo negociado en el Tratado de Libre Comerc10 con la Comunidad Europea 

En las décadas de los ochenta y noventas estuvimos se experimentó un fenómeno generalizado y 

acelerado de global1zac1ón de los mercados y de internacionalización de las empresas impulsado por 

factores como 

El desarrollo de nuevas tecnologias que han permitido la descentralización productiva, 

La generación de economías a escala, 

La reducción del factor trabajo en los procesos productivos 

Acuerdos mternac1onales sobre libertad de movimientos de mercancfas, servicios y procesos de 

1ntegrac1ón económica 

Para poder comprobar tanto nuestro objetivo como la hipótesis, hemos di•1idido nuestro estudio en cinco 

capítulos cada uno de ellos con su respectiva importancia. En un primero tenemos el análisis de fas 

caracterist1cas de la Industria Textil Mexicana en base a su situación general, el empleo que esta genera 

y las remuneraciones económtcas que representa para México. la producción nacmnal de fibras/hilados, 

t:1 tamaño y la ub1cac1on de las 1ndustnas de este ramo en la República Mexicana, el comercio de las 

rrnsmas tanto las exportaciones como las 1mportac1ones. asi mismo que porcentaje del consumo esta 

211focado a consurrio nacional. de exportación e 11nportac1ón. part1c1pac1ón de la Inversión Extranjera 

directa en la Industria. la 1mportanc1a cred1tic1a en el sector, la m1portac1ón de maquinaria. la política 

1 th1ustr1al as1 corno Ja existencia de el mercado informal de productos textiles Cabe señalar que debido a 

qut:" durante la elaborac1on de este trabajo. algunas de las pub1Jcac1ones con mformac1ón observada al 

<'!rio 2002 no estaban disponibles. por lo que se pretende tomar en cuenta la tendencia de los últimos 

FlUS pé'lr a el estudio 

l. n ¡in sf:gundo cap1 lulo la polit1ca comercial de México. donde estudiaremos tas razones para negociar 

LPl tr diado cornerctal con la Comurndad Europea. sus antecedentes. obJeltvos. caracterist1cas. cronologia 

d~ la negoc1ac1on. procesos de rat1f1cac1ón, factores que nos ayudarán a comprender el Texto del 

lralado 
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Las caracterlsticas de la Comunidad Económica europea se presentarán en el capitulo tercero. donde de 

manera general proporcionamos información básica de la comunidad. su evolución tanto histórica como 

económica en los últimos años. las instituciones que la conforman. sus políticas más comunes, informes 

sobre su industria textil, su comercio en general y su relación con terceros paises. 

En un cuarto capitulo tendremos las relaciones económicas de la Industria Textil Mexicana con la 

Comunidad Europea, específicamente como se está dando el acceso de los productos textiles mexicanos 

al mercado europeo, las barreras arancelarias y no arancelarias para poder exportar e ingresar a ese 

mercado, como se puede dar la comercialización de nuestros textiles, los procesos que debemos cubrir 

para poder ingresar al mercado de la mejor manera asi como las negociaciones que podemos hacer 

antes de exportar y algunas normas de carácter ambiental . 

Por último. se presentan, algunas cuestiones de polltica industrial para fortalecer a la Industria Textil 

Mexicana, uamense fiscales. crediticias, laborales, de comercio exterior, que en conjunto deben 

conformar el suficiente apoyo para que la Industria pueda continuar y crecer. 

7 



"Marco Teórico": 

Existe un amplio historial de Teorías sobre Comercio Internacional. las que explican los beneficios de las 

transacciones entre paises. las diferentes lineas de investigación, nos muestran las ganancias del 

comercio debido a que este aporta beneficios al permitir a las naciones exportar bienes cuya producción 

se realiza con una relativa intensidad de los recursos que son abundantes en el país, mientras que 

importa aquellos bienes cuya producción requiere de una intensidad en la utilización de recursos que son 

relativamente escasos en el país. 

También permite la espec1ahzac1ón en la producción de bienes y por lo tanto, el país puede producir cada 

uno de estos productos a una mayor escala y de manera más eficiente que s1 se intentara producir todo, 

ademas amplia las pos1b1l1dades de consumo de un país y contnbuye a la innovación, entre otros 

benef1c1os 

David Ricardo dm a conocer la llamada Teoría de las Ventajas Comparativas, que es el resultado de las 

d1ferenc1as mternac1onales en la productividad del trabajo reconociendo que las fuerzas del mercado 

asignaran los recursos de una nación a aquellos sectores donde sea relativamente mas productiva, esto 

es que un país puede importar un articulo que podrla ser el producto de más ba¡o costo, si todavía es 

más productivo en la producción de otros bienes 

En la Teoria de David Ricardo el comercio se basaba en las d1ferenc1as en la productividad de la mano de 

obra de las naciones su modelo muestra cómo las d1ferenc1as entre paises dan origen al comercio y a las 

ganancias del mismo 

Rrcardo no pod1a l1rrntarse a asignar al cornerc10 exterior la función indicada Sobre todo considerando 

que esta parec1a diseñada para satrsfacer las necesidades concretas de la burguesía inglesa en el siglo 

XIX De hect10 la burguesía británica estaba especialmente interesada en la 1mportac1ón de cereales y, 

en particular de trigo Esto deb1a perrrnhrle reducir los "sala nos normales' y aumentar sus beneficios. pero 

di rrnsrno t1ernpo rornper el cuadro agrio inglés A su vez esto ultm10 buscaba iust1f1car la especiahzac1ón 

inglesa en la produccion de manufacturas y en la medida que las circunstancias lo perm1t1eran, la 

espec1al1~ac1on de ulrc'S pa1~es en la µroc1ucc1on agr1cola (Amer1ca [uropa Continental. etc) 

Es a51 quf' Rtcéudo hat)!é'l eje los bC'nef1c1os de la espec1al17~c1on para los paises parttc1pantes en el 

n~n1p1\1( 1 1ntern<ic1011al lJnos y otros obtienen Sllpuestamente ventaias del mte1carnb10 al aumentar "la 
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masa de bienes y. por cons1gtHe11te l.i suma de d1sfrutes" 1 De esta manera. por la misma cantidad de 

trabajo, un pals obtiene un mayor volumen de mercancias gracias al comercio. Por lo que la 

especialización s1gniftca la potenc1ahzac1ón de la capacidad de producción y consumo de todas las 

naciones. Constituyéndose por esta razón en un factor de desarrollo. además de una palabra para elevar 

el bienestar general Al hablar de comercio en estos términos Ricardo se refiere al libre comerc10, que 

seria algo asi corno el faro que 1lurrnna el carrnno al progreso 

"En un sistema de comercio absolutamente hbre. cada país invertira naturalmente su capital y su trabajo 

en empleos tales que sean lo mas benef1c1oso para ambos Esta persecución del provecho individual esta 

admirablemente relacionada con el bienestar universal. Distribuye el trabajo en forma más efectiva y 

económica pos1ble. al estimular la 1ndustna recompensar el mgenio y por el más eficaz empleo de las 

actitudes peculiares con que lo ha dotado la naturaleza. al mcrementar la masa general de la producción 

difunde el benef1c10 rural y une a la sociedad universal de las naciones en todo el mundo c1v1l1zado con 

un mismo lazo de interés o intercambio comuna todas ellas"1 

Pero Ricardo no se detiene en este punto Después de señalar la convernenc1a de la especialización 

pasa a explicar como se amba a la misma y porqué es ventajosa aUn cuando un pais está mejor dotado 

que los demas en todas las 1ndustr1as En otras palabras. porqué la especialización es también necesaria 

en los casos en que la producc1on de todos los articulas requiera menos tiempo de trabajo en uno de los 

dos países que participan en el 1ntercamb10 Anuncia así el pnnc1p10 de las venta1as comparativas. De 

acuerdo al mismo. un pai s exportará aquel producto en el que tenga una venta¡a comparativa relativa 

respecto a otro país Para Adam Sm1th, es preciso notarlo, el comercio sólo era posible s1 un pais tenia 

ventajas absolutas respecto a otro en la fabr1cac1ón de un determinado bien 

"Inglaterra - dice Ricardo- puede encontrarse en clfcunstanc1as tales que la producción de paños pueda 

requerir el trabajo de 100 hombres durante un año S1 tratase de produc1r vino probablemente 

neces1taria el trabajo dQ 120 t1ombres durante el mismo tiempo Consecuentemente. Inglaterra prefiere 

adqumr el vmo 1mportándolo a cambio del paño que produce" 

··Portugal. probablemente pueda rroducir su vino con el trabajo de 80 hombres durante un año, mientras 

que para la producción del paño requiera el trabajo de 90 hombres durante el rrnsmo tiempo Resulta en 

consecuencia venta¡oso para Portugal exportar vino a cambio de paños Este intercambio puede 

efectuarse aun cuando la rnerc3dHra 1rnportada se pueda producH en Portugal mediante una cantrdad 

menor de mano de obra que en Inglaterra Aun cuando pod11a productr el paño con el trabajo de 90 

hombres lo 1mportar1a de un pa1s donde se emplee el trabajo de 100 obreros. ya que seria más 

provect10so para el ernplear su capital en la producc1011 de vino. mediante el cual obtendría una cantidad 

' Da\ iJ l{11.:aid11. /'1 illl IJ'l•'I ,/. /, • •11. 11111.1 /',,/1r1, ,, J / 11h11r11~·1u11. 1 l ·1 .. .\ k\1i.:11 11J7 ~ p \o 1 
.' ( )p ( '11. p. 10~ 
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mayor de parlas procedentes de Inglaterra. que el que podria producir invirtiendo en la manufactura de 

paños una parte de capital que ahora dedica a la producción de vino" :i 

Ricardo no dice nada sobre el valor internacional de las mercanclas. Sólo sugiere que el valor 

internacional no sera el mismo que el valor nacional senala que "el trabajo de 100 ingleses, no puede 

cambiarse por el trabajo de 80 ingleses, pero el producto del trabajo de 100 ingleses puede ser cambiado 

por el producto de la labor de 80 portugueses. 60 rusos o 120 indios orientales"'. Con lo no abre el 

camino para comprender el significado del intercambio desigual, tema desarrollado por Arrighi Emmanuel 

en años recientes 

El valor internacional de las mercancias no está totalmente determinado. Teóricamente, tendrá dos 

limites. el primero, la relación interna de precios en el pals A; el segundo, la relación interna en el pals B. 

En el caso que planlea Ricardo el valor internacional de ubicará entre 90/80 {Portugal) y 100/120 

(Inglaterra), lo que es equivalente a decir que se ubicará entre 11.25/10 y 8.33/10, dado que las 

relaciones internas de precios (que aqui usamos como equivalente a la relación de valores) de cada pals 

son independientes una de la otra 

En este sentido, Portugal exportará vino que le cuesta 1 O horas de trabajo, si puede recibir tela, que le 

cuesta 11 25 horas a cambio de un menor número de horas de trabajo. Por su parte Inglaterra importará 

vino, que le cuesta 1 O horas de trabajo, si puede exportar tela, que le cuesta 8.33 horas de trabajo, 

benef1c1ándose con el d1ferenc1al de horas de trabajo (por lo menos 1.67 horas) 

En este modelo. el traba10 es el único factor de la producción y los paises difieren sólo en la productividad 

del traba10 en diferentes mdustnas Su predicción basica es que los paises tenderán a exportar los 

bienes en los que tienen product1v1dad relativamente alta. lo cual, ha sido comprobado por numerosos 

estudios,, corno resultado de lo5 supuestos con los que trabaja, hace una defensa a ultranza del 

11orecarnb10 como el me;or reg1men comercial posrble. al concluir que ~Dado que todas las partes 

implicadas ganan con el cor11erc10. este debe ser libre' 

Como se ha visto en el rnodelo R1card1ano la dirección de los fluios comerciales -que país exporta que 

bien- depende de !a tt·cnolog1a vigente de cada pais Uno de los supuestos básicos del modelo 

Heckscller y Ohlm sin embargo va a ser que los paises que comercian disponen de la misma tecnologla 

D1stinta lecnolog1a v1gpnte en cada pa1s por lo tanto ya no pueden explicar las ventajas comparativas y 

la respuesta tian que bu~Girla en utra d1recc1on. por lo que siguieron desarrollando la Teoría de la Ventaja 

Con1parat1va basandose en la idea de que todas las naciones tienen una tecnología equivalente pero que 

d1f1eren en sus dotaciones de lo que llamaron factores de producción, tales como tierra, mano de obra. 

lb1dt'f11. p lU ~ 

J lh1dcrn.p 10; 

i....rug111a11. l';uil / 1 011u111,.1 /11!1 111111 111n11/ • .\h: (ira\\ 1 lill. l·.~pafü1 Jt)tJ). p .. 16 
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recursos naturales y capital Los paises consiguen la ventaja comparativa al t1t1hzm los fdctores que 

poseen en abundancia en aquellos sectores que twcen uso 111tens1vo de estos De manera que exportan 

estos bienes e importan aquellos en los que tienen una desventaja comparativa de los factores 

Asl, en el modelo HOS, los paises van a disponer de dos faclores de la producción-capital y trabajo-, 

mientras que en el modelo de Ricardo sólo existia el trabajo, y una diferencia clave entre las industrias va 

a ser /a diferente rntens1dad del uso de los factores-esto es. una mdustria va a tener tecnología intensiva 

en trabajo, y la otra una tecnología 1ntens1va en capital-, mientras que una diferencia clave entre los 

paises va a ser la distinta abundancia relatrva de los factores-es decir, en un pais va a abundar el trabajo, 

y en el otro el capital-. y va a ser la conjunción de estos dos factores- la diferente intensidad de uso de los 

factores por las industrias. y la d1stmta abundancia relativa de los factores entre los paises-la que va a dar 

origen a las venta¡as comparativas en el modelo HOS 

Los propietarios de los factores abundantes de un país ganan con el comercio, pero los propietarios de 

los factores escasos pierden L.J ventaja comparativa basa en los factores de producción. es decJr, en las 

d1ferenc1as nacionales de los costos de los factores han desempeñado un papel importante en la 

determinación de las estructuras del comercio en muchos sectores La teoría de los factores de 

producción explica de manera importante los sectores dependientes de los recursos naturales La Teoría 

de HOS concluye que "Puesto que el comercio afecta a la d1stnbuc1ón de la renta en el mtenor de los 

paises, el comercio es potencialmente bueno para todos ellos siempre los que ganan con él, compensen 

a los que pierden" 

Por su parte M1chael Porter en su Teoría de la Ventaja Competitiva de las naciones estudia las 

características dec1s1vas de una nación. las cuales perrrnten a sus empresas crear y mantener una 

ventaja compet1t1va en determinados campos A pesar de que su Teoria se basa en los determinantes del 

éxito 1nternac1onal de sectores y segmentos de los sectores relativamente compltcados que cuentan con 

tecnologra compleja y recursos humanos altamente cahf1cados, que ofrecen la posib1l1dad de altos niveles 

de productividad. varias de sus recomendaciones pueden ser aplicadas a sectores que no cuentan con 

estas caractensticas 

M1chael Por1er da las recomendaciones para la compet1t1v1dad mediante la coniunc1ón de estrategia 

empresarial y pol1!1ca gubernamental Para alcanzar el éxito compettt1vo. las empresas han de poseer una 

ventaja compet1t1va en forma de costos inferiores o de productos d1ferenc1ados que obtengan precios 

supenores Para ma•1tener la ventaja las empresas deben conseguir con el tiempo ventajas competitivas 

mas refinadas, mediante la oferta de productos y serv1c1os de calidad supenor o mediante un proceso de 

producc1on más eficiente esto se traduce directamente en crec1m1ento de la product1v1dad 
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Por cons1gu1enle. y pese a qlle a veces es acusada de ello, la Teoría Económica no proporciona una 

defensa dogm811ca del libre cornerc1o' por lo que la pregunta es- ¿ En base a qué los "librecambistas" 

siguen proclamando que la Teoría del Libre Comercio (TVCR) tiene validez general y es aplicable a 

cualquier tiempo y lugar? 

Desde el punto de vista de la Teorla, tal defensa supone no tener en cuenta los desarrollos teóricos que 

siguieron a la TVCR Desde un punto más práctico que no se está considerando ni la evidencia emplrica 

favorable a la Teoría de HOS y a la Nueva Teorla del Crecimiento, ni lo que esa evidencia prueba 

respecto a la TVCR Así, o.:urre que 

La TVCR predice una espec1al1zac1ón extrema entre los paises, que no se observa en la realidad 

en los paises desarrollados Y como prueba de ello, un solo dato: más del 70% del comercio 

Internacional es carnerero de tipo intra industrial. 

Su pred1cc1ón bas1ca de que "los paises tenderán a exportar aquellos bienes en los que son más 

productivos". se ha v1slo conf1rmada por numerosos estudiosa lo largo de los años. Sin embargo, 

es fac1I comprobar. desde la propia Teoria Ricardiana, que esto no es incompatible con la 

1ntervenc1ón de los gobiernos en la economla, a pesar de que a menudo la defensa del libre 

comercio s1gn1f1ca más bien. en la practica, desregulación del comercio internacional y no 

rntervenc1ón pública 

Respecto a si todos los paises ganan con el libre comerc10, que es otra de las conclusiones de la 

TVCR. ya se ha dicho que desde el punto de vista teórico esta cuestión no está clara. En la 

práctica se puede comprobar que el hbre comercio entre paises con niveles de desarrollo 

económico muy diferentes. genera ganadores y perdedores 
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Capítulo 1. 

"Caracteristicas de la Industria Textil en México: 1998-2002." 

1.1. - Situación General: 

Entre los años 1991 y 1994, los ba¡os niveles de actividad económica afectaron directamente al sector de 

los textiles. vestidos y cueros. La escasez de pedidos, asl como los problemas de financiamiento se 

convirtieron en los factores determinantes de la calda de la producción a partir del citado año. Las 

variaciones negativas anuales reflejadas en el PIB de 1991 (-3 7%), 1992 (-3.7%), 1993 (-7.4%) y 1994 (-

8 4%) demuestran de forma clara la situación del sector. 

Se puede decir, por tanto. que la producción de la industria de la confección cayó prácticamente en todas 

las ramas entre 1992 y 1994 por dos causas fundamentales· 

Desde 1988 se aprecia un" ca ida de los precios relativos de la ropa como resultado del acelerado 

proceso de apertura comerc1al y, sr bien los consumos aparentes no variaron, esto se debió 

básicamente al crec1m1ento de las importaciones: 

La reducción de los precios relativos deprimió los beneficios netos de las empresas; este 

descenso fue tan acusado (40% entre 1988 y 1992). que provocó el cierre de muchas de las 

empresas que presentaban pérdidas durante un periodo prolongado. 

En el año 1995. se continuó con la misma d1namica. registrándose un tasa negativa del 11.9% de 

vanac1ón porcentual anual del PIS para esta rama manufacturera. No obstante, la favorable evolución de 

los mercados mternac1onales de estos productos está amortiguando en buena medida la fuerte crisis 

interna 

Los indicadores para la rama textil. por el contrario. no señalan los mismos resultados. La producción de 

fibras en México está dorrnnada por las químicas. que ya en 1970 representaban casi el 21 % de la 

producción total. se calcula que en 1995 su aporte fue supenor al 70% 
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Cuadro No. 1 

~ooucc:R>Ñ-oe FIBRAS QUIM1c/..s PARA uso TEXTIL.- 1 

En toneladas. 
1----P-ro~d~u-ct-o--~l~c::1ill]~[_1994--I 

Art1f1c1ales celulos1cas 23 997 24 055 22 896 25 941 
Acetatos de fibra corta 14 287 15 029 13 483 14 249 
Acetato 6 309 6 642 6 359 7 445 
Rayón 3 401 2 384 3 054 4.247 J 

Sintéticas no celulósicas 350.593 392.802 354.501 440 184 
Acrllicas de fibra corta 123 179 143 821 132 034 153 988 
Nylon de fibra corta 785 840 977 320 
Nylon de libra continua 27.631 31 545 27.310 28 826 
Poliéster de fibra corta 108.974 112.316 110 387 160 296 
Poliéster de fibra continua 82 247 96 337 74 952 88 025 
Polipropileno fibra y FC 7. 777 7 943 8 841 8 729 

Total 374 590 416.857 377 397 466 125 
Fuente: CANAINTEX, Memon·a. 1995 

Al mismo tiempo que se produjo este impresionante avance. casi desapareció la fabricación de la amplia 

gama de fibras naturales Por su parte. el algodón retornó a las estables campañas productivas, con un 

crecimiento en el periodo de 1994 a 1995 del 318%, después de dos temporadas con un fuerte descenso 

de la producción. El consumo de algodón creció un 2.3% en 1994. La producción de lana disminuyó en un 

4.2% y su consumo un 15 7% en 1994 

Los precios del algodón y de las fibras químicas han aumentado de manera más moderada que los de 

otros productos del ramo. así. en 1994 y 1995 apenas tendieron a repuntar. La tasa de crecimiento 

promedio de las cotizaciones en los últimos diez años ha sido del 59%, en el caso del algodón, y del 50% 

en las fibras qu1r111cas 

La local1zac1ón geograf1ca de las empresas obedece mas a la s1tuac1ón de los principales mercados de 

consumo que a la de las fuentes de materia primas De esta forma, las principales entidades productoras 

de fibras qu1m1cas son Nuevo León. Jalisco y el Estado de México 

Los prohlernas de la 1r1dustr1a de la confección dtf1eren según el tamaño de los establec1m1entos Asi. las 

de menos de 15 empleados. por su escaso personal. se ven obligadas a realizar un mayor número de 

p1ocesos por traba¡adof en per¡uic10 de la product1v1dad global. ademas. sus reducidas ventas limitan la 

capacidad para adqu1rn, renovar y reponer equipos. a la vez que entorpecen el acceso a los insumos con 

la oportunidad y la calidad adecuadas Debido al enorme costo que supondria incorporar los equipos que 

me¡oraran las cond1c1ones de product1v1dad y rentabiltdad. estas empresas sólo cuentan con los 

Hnprescindtbfes en los talleres de costura. de menor costo 
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Los establecurnentos de 15 a 70 empleados trenen la capacidad para mejorar su product1v1dad y con ello 

de obtener ganancias. sin embargo. encaran importantes dificultades en las areas de compras Y ventas 

Con todo esto. a partir de 1994 se empezó a promover la constitución de empresas integradoras, las 

cuales posibilitan la generación de economías de aglomeración y además permiten aprovechar 

economias de escala. que por su tamaño no podrian alcanzar de manera individual. La obstacuhzación de 

su expansión se ha debido b2sicamenle a tres problemas. 

El primero es que la nueva empresa integradora tiene que cumplir las funciones estratégicas que, 

en la práctica. efectúa una gran empresa, 

El segundo es la 1nsuf1ciente colaboración de las empresas asociadas en la producción, por lo 

que la empresa integradora debe formular un programa para incorporar paulatinamente la 

capacidad instalada de los agremiados en el programa de producción global; para ello se requiere 

que los productores no sólo piensen en su crecimiento como empresarios, sino también en el del 

con¡ unto. 

Por último. es necesano dejar claro que la empresa integradora no es un organismo financiero; si 

los socios tienen problemas a este respecto. debe buscarse el apoyo de las uniones de crédito o 

de otras opciones 

Sm embargo, hay que decir que la constitución de estas empresas supone ventajas para las empresas 

asociadas en los s19Utentes aspectos acceso a la tecnologfa. aumento de la productividad, compras a 

escala y crec1m1ento financiero 

En cuanto al comercio exterior de este sector, hay que indicar que la mayor penetración de esta industria 

en el sector externo se debe a la gran competitividad de las exportaciones mexicanas de fibras químicas 

1ext1les en el mercado mundial Dentro del conjunto, destaca el desempeño de la industria textil, que 

mantiene 1<1sas de crecirrnenlo elevadas desde 1995 y que participa con el 5% del total exportado (enero-

1urno de 1997) En agosto de ese mismo año. México exportó textiles y ar1ículos de vestir por valor de 

819 1 millones de dólares cifra que supone un 41% de lo registrado durante el mismo periodo del afio 

i-lnte.nor 

México 11a consoJ1dac10 su pos1c1011 de primer proveedor extran¡ero del mercado estadounidense al 

desplazar t'!n 1995 a los productores trad1c1onales como Ct1ma y otros paises asiáticos 

L 11 cudnto d la~ 11nportac1ones destaca la adqu1s1c1on de alfombras y tapetes. prendas de vestir de fibras 

vegetales y 1opu de casa Con el objeto de salvaguardar esta m1portante industria que da empleo a más 

de G27 000 traba¡adorPs el Gobierno mexicano ha elevado en un 25% las tasas arancelarias de los 

productos textiles para aq".Jellos paises con los que no se han frrmado acuerdos comerciales. esta medida 

tendril una durélc1on de c111co años con rev1s1ones semestrales para controlar su evolución 
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El analls1s de la estructura de costos ofrece importantes lecciones sobre el vinculo aparente entre 

devaluac1on monetaria y competitividad En este tipo de industria, la ventaja compet1t1va que los 

productores nacionales tienen por contar con una moneda más barata en la practica es dificil de mantener 

porque el precio de los msumos converge a niveles pre-devaluación. los costos laborales µermanecen 

bajos. aunque a cambio de una pérdida de participación importante en el gasto total de las empresas En 

consecuencia. las devaluaciones no son una fuente permanente de compet1t1v1dad 

En el periodo comprendido entre los meses de enero y agosto de 1997 se regrstraron resultados positivos 

en las nueve ramas que integran la 1ndustna manufacturera. siendo los s19U1entes en orden de 

importancia productos metálicos. maquinaria y equipo (16%), papel, productos de papel, imprenta y 

editoriales (14%), industrias met81icas b8s1cas (13%): otras industrias manufactureras (12%). textiles, 

prendas de vestir e industria del cuero (11%). minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y 

del carbón (8%) madera y productos de madera (6%). químicos denvados del petróleo. productos de 

caucho y plast1co (5%). y, alimentos. bebidas y tabaco (3%) 

Estas cifras contrastan de forma evidente con los resultados obtenidos por esta industna en 1995, año en 

el que solamente dos de las nueve d1vrsiones presentaron aumentos de producción- papel, imprenta y 

editoriales (2%) y las industrias metal1cas básicas (9%) Todos los restantes sectores soportaron, como 

ocurriera en 1994, descensos en su producción 

Cuadro No. 2 

----- ---- - -------------·- - ---- -·------ - - - -·---------
PROP,VCCION MANUFACTURERA, 

POR P)VJSlóN:DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
\fáifaclón porcentuai anual (1 ). 

D1v1s1ón 1984 1995 1996 (2) 1997 (2) 

Alimentos, bebidas y tabaco 

Textiles. prendas de vestir e mdustna del cuero 

Madera y productos de madera 

j Papel. imprenta y edttonales 

1 

Químicos. denvad_os del petróleo. caucho y plástico 

Minerales no metallcos 

. 1 ndustnas metal1cas b8s1cas 

i Productos met81icos. maquinaria y equipo 

[Otras 1nduslr1as rnanufactu~-~~~-~----

02 

-1 5 

29 

1 6 

5 1 

3.8 

86 

86 

-O 1 

-2 5 

-10 8 

14 2 

2.4 

2.7 

-15 o 
95 

-11 9 

-36 1 

1
~1¡ Cifras fHovPn1Pnh~~ (Je los 111d1ces de volumen fis1c.o. con base 1993=100 
!2) Lnero a~oslli 

[ Fuon_te: l~_EGI Sistema ~e Cue~~~~ _N~C!!!_~-il}_~~ _d!__~eJ11c~--- _ --··--- _ 

2 5 28 

18 7 10.6 

1 5 6.1 

-2 7 13.8 

57 5.1 

89 8.5 

2198 135 

20 9 16 5 

89 12 5 

__ J 

.
·,;.r.~-... ~·· 

·.:. '"1'·.· . 

, ;:-,N 
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Considerando todas las ramas manufactureras entre 1994 y 1997. se observa que el mercado externo fue 

el motor del crecirmento entre 1994 y comienzos de 1996, a mediados de ese año el mercado domestico 

toma el relevo, s1tuac1ón que se mantiene en la actualidad Con estos precedentes, durante 1998 las 

inversiones se concentran en aquellos sectores que dediquen la mayor parte de su produccrón al 

consumo interno. estas prev1s1ones se encuentran amparadas. ademas. por una serie de encuestas que 

señalan una calda en el porcentaje de empresas exportadoras que realrzan en los siguientes meses 

fuertes mversrones en estructura. mrentras que las no exportadoras aumentan levemente su porcentaje. 

En Méxrco prevalecen las industrias de menor escala; su actividad es esencial a la planta productiva y 

muy importante para el desarrollo económico, para la integración nacional y como generador de empleo 

A medida que avanzan los procesos de integración económica. basados en mercados mas amplios, se 

presentan oportunidades de ef1c1encia tecnológica y mayores economias de escala. pero esta coyuntura 

es aprovechada sobre todo por las grandes y medianas empresas La situación por la cual atraviesan las 

industrias de pequeña escala es compleja y se contemplan problemas estructurales que han restnngido 

su desarrollo y obstaculizado su mtroducc1ón eficiente en el proceso 

La lndustna Textil Mexicana atraviesa por la crisis más severa de su h1stor1a y esta en peligro de 

desaparecer Aunada a rezagos, producto de las políticas económicas vinculadas al proceso de 

global1zac1ón. la recesión estadounidense asestó un golpe mortal a uno de los sectores tradicionalmente 

mas d1nanucos de la planta productiva de nuestro pais. Los empresarios del ramo advierten que de no 

resolverse su s1tuac1ón en el plazo inmediato, podr/an cerrar más de cien plantas textiles 

Al igual que otras ramas de la mdustna manufacturera. que genera poco más de 25 % del empleo formal 

de México y alrededor del 40 % Producto Interno Bruto (PIB). el sector Textil y del Vestido ha visto, en los 

últimos años el cierre de empresas y pérdida de empleos En el año 2001, su planta laboral se redujo a 

150 mil trabaJBdores dP ros casr 182 mil trabajadores que se desempeñaban en la Industria durante el 

2000 Los hilados y leJtdOs de henequen se v1ó severamente afectada y redujo su capacidad productiva. 

en tanto se han dejado de fabricar medias y calcetines. enca1es. hilos para coser. estambres, alfombras. 

sábanas manteles ropa mte11or de punto y otros productos de uso cotidiano que han sido desplazados 

por 1mportac1ones diversas 

Desde la perspectiva de los textileros las 1mportac1ones legales afectan a la industria porque no hay 

condiciones de cornpetenc1a s1ni1lares a las de otros paises y por los constantes cambios en la 

normat1v1dad del comercio exterior pero lodavta es más grave el problema es el contrabando Sm 

embargo mas alla del compror111so oftciar de la Secretaria de Economía (SE). de abat1r los problemas que 

enfrenta la cadena productiva de textiles y vestido no se han ofrecido a los mdustnales. propuestas 

novedosas que perrrntan la recuµt!1 t:lc1on 1nrned1ata del sector La SE alrtbuye la s1tuac1on en la que se 

encuentra actualmente la Industria. a errores y om1s1011es del pasado. mas que a recientes turbulencias 

f111anc1eras 1nternac1onales y ante 1nqu1etudes expresas de los textlleros. la SE aseguró que China no 
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representaba ningún peligro para las empresas mexicanas, ya que su ingreso a la Organización Mundial 

de Comercro (OMC) llevaria a esa nación a cambrar los esquemas que ahora le dan competitividad. lo 

que se traduce en la recuperación de los costos reales de producción de su mercancia, entre otras 

probables ventajas. 

Los empresarios quisieran ver los primeros resultados de las negociaciones de un grupo de trabajo 

interinstitucional que apoye a las empresas textileras con créditos y asesorlas para la modernización del 

sector. Para la Industria Textil no habrá escenario color de rosa si no se resuelven sus necesidades. De 

que nos sirve que lleguen los bancos a dar tasas competitivas, si a la Industria textil la han calificado 

como de alto nesgo en Norteamérica y hoy en dla no hay acceso al crédito. 

La Secretaria de Economía, se comprometió con cuatro bancos comerciales para poner en marcha 

programas de crédito empresarial con tasas preferenciales, en tanto que la Canaintex firmó un Convenio 

de colaboración estratégica para impulsar la Productividad y el Rescate de la Industrial Textil, con 

sindicatos del sector y otras cámaras de esa cadena productiva. Pero todo indica. de acuerdo con los 

empresarios que hará falta mucho mas para que la Industria Textil recupere su competitividad y mercados 

mundiales. 

1.2.- Empleo y Remuneración en la Industria: 

La Industria Textil, ha disminuido su personal ocupado en el lapso de 5 años en un 18.68%, 

observándose un repunte en algunas de las actividades que conforman este sector productivo, entre el 

año de 1999 y el 2000. en la fabricación de textiles de lana y mezclas se incrementó de 6,820 a 7,573 

puestos de trabajo es decir se crearon 703 nuevos empleos. en el acabado de hilos y telas de fibras 

blandas aumentaron 533 empleos. en la fabricación de algodón absorvente y vendas se crearon 150 

empleos. no as1 las demás act1v1dades que vieron disminuida su planta laboral 

Para el 2002. en la fabricación de hilado y le¡1do de henequén los empleos d1sm1nuyeron de 2,025 en 

1998 a 1. 500 es decir se eliminaron 465 puestos de trabajo. en el hilado I' fabricación de fibras blandas. 

d1srn1nuyeron su planta laboral a 55,437 puestos es decir 2.039 menos que en el 98. la rama més 

marcada por el cambio es la de hilado y te11do de fibras art1f1c1ales que de tener 14,087 empleados en 

1VG8 para el 2002 tenia 10,018 puestos obviamente y debido a los problemas por lo que atraviesa la 

Industria Textil Mexicana. los puestos de trabaJO se verén inclinados a d1sminu1r paulatinamente sino es 

que se le apoya rap1damente 
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Cuadro No. 3. 
Personal Ocupado do la Industria Textil por Clase do Actividad 
De 1998 a 2002 

1Número de personas) ··--·-~-·---
Ciase do actividad 1998 1999 2000 2001 

Total 68, 174 68.122 69.065 62,251 

Hilado y te¡ido de henequén 
Hilado fibras blandas 
Fabricación de estambres de lana y fibras 
qui micas 
Fabricación de telas de lana y sus mezclas 
Acabado de hilos y telas de fibras blandas 

1 Fabricación de encajes cintas. etiquetas y otros 

de fibras blandas 

2,025 
11.020 

2,801 
6,759 
17,410 
7.049 
2,855 
1,683 

14,087 
2.485 

2,208 
10,768 

2,667 
6.820 
18,125 
7.031 
2,960 
1.729 

13,407 
2.407 

1

1 

Fabncac1on de algodon absorbente y vendas 
Fabr1cac1on de textiles recubiertos o con baño 
Hilado te¡1do y acabado de fibras art1f1c1ales 
Fabncac1on y te¡1do de alfombras y tapetes 

- ~-~ --~ ----- --

2,210 
10,687 

2.449 
7,573 

18,658 
6,925 
3,110 
1,767 

13,304 
2,382 

Nota: Excluye labncac1ón de fibras químicas. ya que se integra en la industria quim1ca. asi como 

la labncac1ón y confccc16n de ropa 

Fuonto: lNEGI Direcc10n General de Estadlsl1ca D1recc16n de corto plazo Encuesta Industrial 

Mensual 

1.885 
9.834 

2, 191 
7.211 

17.594 
5,363 
2.878 
1.644 

11,661 
1,990 

2002 

55,437 

1,560 
B.981 

1.933 
6.849 
16,530 
3,801 
2.646 
1.521 

10,018 
1.598 

1 T~SlS CON 
\ F .\LLA DE ORIGEN_ 

llJ 



Dentro del periodo de anal1s1s. la Industria Textil l1a rncrementado en 1.148.385 miles de pesos su 

remuneración a los trabajadores esta seglm las cifras. la rama que lla presentado un aumento en el nivel 

de remuneraciones para sus empleados es la de fabricación de fibras blandas. de algodón y de lana Junto 

con sus mezclas. esto ha representado un 14% de crec1m1ento de 1999 a 2000, claro que este aumento 

en sus remuneraciones no sólo considera el sueldo o salano diario sino también algunos incentivos que 

están considerados dentro del contrato de trabajo, tales como vales de despensa. premios de puntualidad 

y asistencia, de productrvidad así como horas extras 

La rama de la lndustna que v1ó reducido su nivel de remuneraciones fué la fabricación de encajes, cintas 

y etiquetas. ya que de recibir en 1998, $ 334,512 miles de pesos, en el 2002 recibió $293,291 es decir 

$41.221 miles de pesos menos que en 1998 

Cuadro No. 4 
[RBmunoraclo-nes Totiles enfaiíidustrla Textll por Clase de Actividad 

1

De1998 a 2002 
(Miles de pesos) 
Clase de actividad 1998 1999 2000 

Total 3,434,292 3,991,370 4,723,233 
Hilado y te;1do de t1enequén 49,358 63,387 73,617 
Hilado fibras blandas 532,590 609,785 686,652 
Fabncac1on de estambres de lana 130, 158 171,297 164,054 
y fibras qu1m1cas 
Fabricac1ón de telas de lana y sus mezclas 323,552 397,934 505,181 
Acabado de hilos y telas de fibras blandas 881,876 1,005,262 1, 197,231 
F abncac1ón de encaies. cintas, etiquetas y 
otros 334,512 401.781 527,359 
Fabrrcac1ón de algodón absorbente y vendas 130,510 149,537 181,332 
Fabr1cac1on de textiles recubiertos o con baño 79.742 97.814 108,170 
Hitado te¡1do y acabado de fibras art1f1c1ales 803 689 909.263 1.060,641 
Fabr1cac1on y te11do de alfombras y tapetes 168.305 185.310 218,996 
de fibras blandas 

Nota L~c1u,e lalmcac1on de f1b1as qu1r111cas. ya que se integra en la 1ndustrra quim1ca, asl como 

<,1 f,1tir1l,1,;10n y confecnon de ropd 

Fuonto ir~! ( ,¡ OirPcc1ón Gener zil de l stad1st1ca Dcrecc1ón de corto plazo Encuesta Jndustnal 

Mensoa1 

2001 20020 

4,652,955 4,582,677 
69,567 65,517 

707,224 727,796 
158,999 153,944 

546,800 588.419 
1,209,876 1,222,521 

410.325 293,291 
174,842 168,352 
106,820 105.470 

1,066 051 1,071.461 
202.451 185,906 
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1.3.·Producción do Fibras: 

La producción de fibras, disminuyó en este periodo en un 23%, es decir que de 759,811 toneladas que 

se producian en 1998, para 2002. se produjeron solamente 581,300 toneladas. La producción que vió 

mas afectada fué la de algodón que redujo la misma a casi el 54 % ya que de estar produciendo en 1998, 

218,900 toneladas. para 2002 producla 117,894 toneladas. 

La producción de lana, suírió durante el periodo de nuestro análisis una disminución en su producción de 

sólo 11 O toneladas. algo s1gnificat1vo, si tomamos en cuenta que en 1998 producla 900 toneladas y en el 

2002 terminó produciendo 790 

En lo que se refiere a la producción de fibras químicas. también registro una reducción en su producción a 

462,616 toneladas. es decir 76.395 toneladas menos que en 1998, hay que considerar que para poder 

producir mayor cantidad de estas fibras se necesita más inversión en tecnologia, lo cual México esta aún 

le1os de lograr 

Cuadro No. 5 
Producción de Fibras para Uso Textil por .Tipo 
De ·1998 a 2002 
Toneladas 

Tipo 1998 1999 20.00 2001 2002·· 

Total 759,811 674,273 627.328 604,314 581,300 

Algodón 218,900 132,000 73,040 95,467 117,894 

Lanaº 900 920 920 855 790 

Fibras quín11cas°" 540,011 541.353 553.368 507,992 462,616 
Art1f1c1ales 30.320 24,746 25.577 29.203 32,829 

Acelalo filamento lextil 9.598 9,850 8.927 9,624 10,321 
Acetato fibra corta y mechas 16,190 11,323 13,651 18.846 24,041 

Rayón filamento textil 4.532 3.573 2,999 733 -1,533 

S1ntét1cas 509,691 516,607 527.791 478.789 429,787 
Fibra acrll1ca 158.504 144 326 141.842 132,995 124.148 

Nylon filamento textil 33.954 33 251 37,311 28.318 19,325 
Nylon fibra corta o o o o o 

Poliéster fdarnento textil 117 546 128 066 1?7 061 120557 114,053 
Pol1ester fibra cor1i3 191.062 202 339 212 952 188.293 163,634 

Pol1prop1leno filamento y fibra 8.625 8 625 8.625 8.626 8,627 1 
r Ql/11/íilente a l.:111.t 11111¡11<1 

rxc.luyt; 1<1<; f1t1f¡.j-, p;i1,¡ (l~IJ l!llh.J'>\llé-ll 

Fuonto. CMU1lf>i 11 A Mr11n011d l 5fé1d1s./1t.r1 ¿ijUl t.1.,1;11.0 UI .:'Oú._I 
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1.4.- En1prasas de la Industria: 

La Industria Textil muestra un ligero crec1m1ento en el número de medianas empresas para el año 2000 

y sobre todo un mayor crecimiento en el número de microempresas. 

Cuadro No. 6 
Empresas de la Industria Textil y del vestido 
por tipo do oslableclmlento. 
De 1998 a 2000 
CUnldades\ 
:r1pode 

:ZODOp estableclmlonto 1998 1999 
Total 15,767 16,239 3,016 
Textil 2,666 2,688 3,018 

Grande 160 61 62 
Mediana 240 351 359 

z 
r.x:¡ 
o 

Pequeña 614 465 460 z ...._. oiz Micro 1,632 1,991 2,137 

ºº Vestido 12,921 13,351 ND en __, 
Grande 479 259 ND U) 

Mediana 632 997 ND ~ Pequeña 2,639 1,414 ND 
Micro 9, 171 10,681 ND 

Fuente: CANAINTEX Memoria Esladlslica 1998, 1999. 

Con el número de empresas establecidas por entidad federativa. nos podemos dar cuenta, donde se 

encuentran ubicadas geográficamente las empresas textlleras en la República Mexicana, el 50% están 

ubicadas en el DF (sobre todo las de te11do de punto). en el Estado de México. posteriormente Puebla. 

GL1ana1uato. que a últimas fechas se esta mchnando mas hacia la confección, la ubicación de estas 

empresas depende en gran medida de la infraestructura que te ofrezca el Estado, llámese servicios en 

general agua, drena1e. luz, vías de comun1cac1ón, temperatura. (Ver cuadro No 7) 
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Q 

< 
......1 

~ 



Cuadro No. 7 
Empresas de la Industria Textil por Entidad Federativa 
según tipo de estableclmlonto 
2000 
(Unidades) 
Entidad Federativa Total Grande Mediana 
Total 3,018 62 359 
Aguascahentes 71 5 10 
Ba¡a California 11 o 2 
Ba1a California Sur 1 o o 
Campeche 1 o 1 
Coahu1la 26 3 4 
Colima 2 o o 
Chiapas 4 o o 
Chihuahua 12 1 o 
Distrito Federal 555 3 43 
Durango 12 o 1 
Guana¡uato 396 3 8 
Guerrero 4 o 1 
Hidalgo 175 4 26 
Jalisco 268 3 13 
México 519 18 100 
M1choacán 52 o 4 
More los 57 4 7 
Nayarit o o o 
Nuevo León 37 2 8 
Oaxaca 18 o 1 
Puebla 451 6 74 
Querétaro 21 1 4 
Quintana Roo 1 o o 
San Luis Potosi 36 2 7 
S1naloa 13 1 2 
Sonora 20 1 1 
Tabasco 2 o o 
Tamauhpas 21 1 2 
Tlaxcala 185 1 33 
Vera cruz 18 1 3 
Yucatan 48 2 4 
_f_a_c_~~~~- -------~-- -·-·- ~- 12 o o 
Fuonto: CANAINfEX Memona Estadistica 2000Méx1co. O F. 2001. 

Pequena Micro 
460 2,137 
14 42 
1 8 
o 1 
o o 
5 14 
o 2 
o 4 
o 11 

67 442 
2 9 

30 355 
o 3 

15 130 
30 222 
113 288 

1 47 
5 11 
o o 
4 23 
o 17 

119 252 
3 13 
o 1 
3 24 
2 8 
o 18 
o 1 
5 13 

23 128 
1 13 

16 26 
1 11 
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1.5.- Expottaclonos: 

En el caso de las demás fibras textiles vegetales como el lino. yute. cáñamo. sisal. etc . tenemos un 

incremento en las exportaciones de 215 miles de pesos de 1998 al 2001, de estas fibras la que v16 

disminuido su valor fué el lmo. mientras que el yute aumentó su valor a 5, 716 miles de pesos, mas que en 

1998 Otros como el cáñamo aumentaron también su valor para el 2001, cabe señalar que el año de 1999 

tambtén fué representatrvo, ya que se registró una disminución de aproximadamente 15% en su valor, sin 

embargo para el 2000. se registró un incremento de poco más del 30%, para el año 2001, se vió reducido 

en un 14% de su valor. Se puede 1nfem que el comportam1ento de las exportaciones de fibras textiles 

vegetales esta en función de la moda 

Cuadro No.8 

Valqr:oc:fe la Exportación de las Demás Fibras Textiles 
Vege_tal.e.s por Producto 
De 1998 ;¡, ·2001 
<Miles de"oesosl 

Producto 1998 ------------

Total 25,154 

Lino 7,925 
En bruto 1 
Hilados o 
Tejidos 7,924 

Yute 843 
En bruto o 
Hilados 133 
Tejidos 710 

Otros 16,386 
Cáñamo 4 

Sisal 556 
Coco, abaca 3.603 

Hilados de las demas Fibras 108 
Te11dos de las demás Fibras 12.115 

Nota: Incluye lndus111;:i Maqu1ladora de Lxportac1on 

Fuento: IN[ Gt Anuano Estadistica de Comercio Ex tenor de los 

Estados Unidos Meucanos 1lJ9R 1999 2000 

\ -
i 

L. 

1999 

20,858 

5,570 
6 
6 

5,558 

1,360 
706 
81 

573 

13,928 
22 

346 
1.701 
124 

11.735 

2000 2001D 

29,332 25,396 

1,054 1,162 
152 13 
o 259 

902 890 

654 6,559 
93 66 
128 91 
433 6,402 

27,624 17,675 
o o 

4,092 4,186 
993 154 

1,882 567 
20,657 12.768 



Dentro de los paises a los que exportamos. estas f1brLJs text1les vegetales. están dos de la Comunidad 

Europea: Alemania e Italia. que para el año de 1999, Alemania tiene gran importancia, sin embargo 

nuestro principal ob1et1vo es el mercado estadounidense con 20,436 miles de pesos en el 2001, en 

segundo lugar tenemos el grupo de países considerados como otros con un valor de 3,369 miles de 

pesos 

Cuadro No.9 
Valor de la exportación do las Demás Fibras Textiles 
Vegetales por Pals Destino 
De 1998 a 2001 
!Miles de nesosl 
Pals Destino 1998 1999 2000 200~'.ii 

Total 25.154 20,858 29,332 25,396 

~' Alemania 1 55 o o . 
i Colombia 27 o 23 o e>! 

Costa Rica o 110 800 222 ¡ z¡z ¡ Estados Unidos 24,466 19,478 25,506 20.436 e- . 
Guatemala 16 101 33 100 r~ O i 
Honduras o 2 13 12 •. .- í.Ll 1 

Italia o 129 3 623 
;_: ~: 

Japón 402 449 206 516 1 ;_~;1 ~ ¡ 
:-- -1 1 Panamá 13 125 62 118 -:J 1 Otros 229 409 2,686 3,369 <:J. 

~ "'-• 
1 

Nota: tncluye Industria Maquiladora de Exportación '----~ 
Fuente: INEGI Anuano Estadlst1co de Comercio EJt.tenor de los 

Estados Unidos Me:.:icanos. 1998.1999. 2000 

El valor de la exportación de te¡1do de punto se incrementó durante el periodo de 1998 a 2001 en más del 

55% Este tipo de te¡1do mantiene un incremento continuo hasta la fecha, ya que independientemente de 

que importemos de oriente este tipo de textiles, las empresas mexicanas. también podemos producir 

esta misma tela. obvtamente s1 nos enfocamos mas en cuanto a las ventajas de uno y otro, el precio 

puede ser un punto a favor de los orientales pero hay un punto que hace que los textiles de punto 

rnex1canos sean mas aceptados ya que para poder importar de oriente se necesitan ciertos trámites un 

lé'lnfu engorrosos que los importadores prefieren en c1e1to momento lo nacional 
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Cuadro No. 10 
Valor de la exportación de Tejidos de Punto por Producto 
De 1996 a 2001 
rMiles de oesosl 

1998 1999 

Total 609,792 757,215 

2000 20Qjp 

952,240 959,616 
z 
i;sl 

Terciopelo. felpa, (incluidos tos 
te¡idos "de pelo largo") y 
te¡1dos con bucles. de 

37,866 46,653 74,723 44,614 
:zod 
o ii:: c.. o 

punto 

Los demás tejidos de punto 571.926 

Nota: Incluye Industria Maqulladora de Exportación 

Fuonto: INEGI Anuario Estadlst/CO de Comerc10 Exter10rde los 

Estados Unidos Mencanos. 1998, 1999. 2000 

706,362 677,517 914,602 

~
~· e .. 
f ' J 

Nuestro principal comprador es Estados Unidos. posteriormente los paises ubicados como otros, los 

cuales 1nd1v1dualmente no tienen mayor relevancia que como la tienen en grupo. 

La exportación de fibras textiles como el algodón. lana y las fibras sintéticas o artificiales creció en un 

75% de su volumen en un lapso de 5 años. es decir 306,4491 a 561.2534 toneladas. La producción de 

algodón para exportación, sufrió sus altibajos, pero no logró recuperarse totalmente y equiparar su nivel 

exportable que tiene en 1998. no asi la producción de lana y las fibras sintéticas que esta última , aunque 

tuvo una ligera d1sm1nuc1ón para el 2001 siguió siendo importante su nivel alcanzado 

La Pxportac1on de algodon en Mex1co se d1v1de en 2 areas la primera con un contenido igual o superior 

a 85% en peso. pero sin acond1cmnar y para venia al menudeo. la segunda con un contenido supertor o 

r9ua1 a 85º/n en peso con grama1e igual a 200 grs/m2 mezclado exclusiva o principalmente con fibras 

art1f1c1ales (Ver anexo 1) La primera area en la que se d1v1de la clas1f1cac1ón de la exportación de 

algodon muestra un 1ncrernento de casi un 38º/., en su volumen respecto a su valor, se incremento casi 

en un 1Gv!() en 2001 1especto a 1998 nuestro prtnc1ra1 mercado sigue siendo Estados Unidos, que 

aunque para el 2001 presento una d1sm1rn1c1on de 15{'lu aproximadamente respecto al 2000, 

posteriormente tenemos a Canada con un 5 G' del tutal de valor de las exportaciones. Para las 

segunda area Estados Unidos vuelve a encabezar 1a lrsta el volumen de exportaciones se ve disminuido 

en un 6% de 1999 a 2000 y para el 2001 una d1sminuc1on de poco mas del 40%. otros paises con 

2ü 318 G ton Y Canada con 1 03G 8 toneladas 1Ve1 ane)"o 2 v anexo3) 
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1.6.- lmporlacionas: 

En las importaciones de México de el año de 2001 al 2002 hay una disminución de $ 2,390 457 miles de 

pesos, si nos fijamos y de acuerdo como se han ido presentando las cosas, a pesar de que dentro de la 

Industria nacional se dió un repunte en los años de 1999 y 2000, creció el nivel de las importaciones. el 

incremento de las mismas en la importación de algodón como de lana y de fibras sintéticas o artificiales. 

Cabe destacar que en este sentido hablamos del incremento no sólo en el volumen sino en el valor de 

las mismas 

Cuadro No. 11 
Valor de la Importación de Fibras Textlles.según·T1po 
De 1998 a 2002 
Miles de Pesos 
Periodo Total Algodón Lana 

1998 18.186,208 5,865,042 433,760 
1999 20.338,259 3,993, 189 423,599 
2000 25.110.125 5,435.812 555,621 

2001p 22.843,395 5,061,309 467,970 
2002p 20 576,665 4,686,806 380,319 

Nota: Incluye lndustna Maquiladora de Exportaaón 

Fuente: lNEGI Anuario Estad1st1co de Comercio Extenor de los 

Estados Unidos Meiocsnos . 1998. 1999. 2000 

Fibras sintéticas o 
artlflclales 

11,887.406 
15,921.471 
19.118,692 
17,319,116 
15,519,540 

'IT.SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Es casi mconceb1ble que siendo un pa1s que Jo Irene todo. tengamos que recurrir a la 1mportac1ón de 

fibras corno el algodon y lana. sobre todo porque son fibras que se pueden producir a nivel doméstico, es 

entendible hasta cierto punto que importemos fibras artif1c1ales o sintéticas, porque algunas de ellas 

requieren de un nivel mayor en la inversión, tecnologia y capacitación, pero no por esto debemos el 

continuar dependiendo del extenor. para altmentar el mercado interno 

Cuadro Na. 12 

Valor do la Importación do Tejidos do Algodón 
por País do Origen 
De 1998 a 2002 
Miles de esos 

P_~_<lc___qrl gen 1998_ --- - 1999 --~---~ 2001· 

Total 3.958,726 7,772,818 2,869.184 8, 191,462 

Alemania 3,506 6.117 7,345 7,999 
Brasil 44,226 49,905 56.807 74,165 
Canadá 38,324 200,718 260,807 302,560 
Colombia 39,066 44,092 52,455 46,025 
Corea 45,310 125,989 110,112 128,826 
Chile 73,200 66,744 48,627 46,719 
China 19,204 53.966 246,778 239,474 
España 31,470 44,429 59,845 77,879 
Estados Unidos 3.121,211 6,681,858 1,532,674 6,788,278 
Guatemala 47,814 30,744 49,673 67,951 
Hong Kong 93,456 85,787 108,797 66,888 
India 34,847 25,278 14,046 36,563 
Indonesia 62.277 61,448 30,920 29,621 
llalla 39,564 45,876 46,526 69,333 
Remo Unido 8,680 6,359 6.480 6,868 
Tailandia 46,381 48,126 52,352 34,235 
Taiwan 87,215 52.760 55,992 41,255 
Otros 122,975 142.622 128.948 126,823 

Fuonto: INEGI Anuano Estadist1co de Comerc/O fa tenor de los 

Esrados Umdos Mfü1canos 1998.1999. 2000 

El valor de la 1mportac1on de te11dos de algodon. de 1998 al 2001 se incrementó en 106%, en cuanto al 

valor podernos decir que Estados Unidos es nuestro principal proveedor. pero en cuanto a volumen 

rodemos mencionar a los paises as1.3t1cos que aunque la mayoría de los textiles cuentan con ciertas 

r11ed1das arancelarias tales como precio estimado para su ingreso al pa1s. aún asi , es mucho mayor en 

cantidad 
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Enfocandonos al volumen total de alyodon (mcluye algodón sin cardar/pemar. hilos e coser. desperd1c10s 

de algodón. as1 como el algodon cardado o peinado), el crec1r111ento en cuanto al volumen en el 2001, 

respecto a 1998 fué de aproximadamente 6%, de una manera mas particular, de 1998 a 1999, hubo una 

dismmucrón de volumen asi como en el valor del mismo en aproximadamente un 30%. registrándose un 

incremento para el 2000 de un 50% y para el 2001 volviéndose a registrar una disminución del 5%, los 

principales productos que importamos son algodón sin cardar/peinar y desperd1c10 de algodón (Ver 

anexo 4) 

Para la importación de Lana durante el periodo de1998 al 2001, se fueron presentó un crecimiento 

continuo en el valor de estas operaciones, de 1998 a 1999 hubo un incremento de el 8%, de 1999 a 2000 

el incremento fué de 20% y del 2000 al 2001 de 16% Nuestros principales proveedores son Estados 

Unidos, después Italia, Ganada y Uruguay, España, Alemania aunque las importaciones de este último no 

sean tan significativas. la lana que importamos puede ser sin cardar ni peinar, cardada o peinada6 y 

desperdicios 

Cuadro No. 13. 
Valor de la Importación de Tejidos de Lana por Pals de Origen 
De 1998 a 2001 
'Miles de oesosl 
Pals de o!!¡¡~E__ - 1998 ~999 2000 

Total 582,671 627.708 753,320 

Alemania 9,359 5,224 7,606 
Canadá 6.071 5.141 45,874 
Corea 14.252 56,210 22.418 
Chile 52,042 43,052 51,215 
China 18,813 32,771 11,409 
España 9,808 8,696 14,096 
Estados Unidos 203,032 236,737 318,096 
India 12.944 11,129 18,705 
Ita ha 142.506 149.055 161.116 
Reino Unido 12.680 11,802 15,952 
Turqula 16,281 9,170 1,365 
Uruguay 56.517 34,190 56,347 
Otros 28.366 24.531 29,121 

Fuente: ltffGI Anuano Estad1s/ico de Comercio Ex tenor de los 

Estados Urudos Meucanos 1~'.J8 199~ 2000 

2001o 

872,525 

8,841 
65.214 
44,989 
39,490 
35,884 
21,341 

325.413 
19,176 

165.929 
14.825 
20. 722 
64.897 
45,804 

,, L1 l.'ólrdado e~ un prn1..·1;..,¡1 11tili1aJo 1..•n la~ lihras naturnles, y es Ja oaricntación de las libras en la misma dircc1,;it'ln. 
aJcmá ... d1.· la climinadún d ... • imruri:.1a<,. LI p1.·inado es utilizado en la producción de Jos hilos de mayor 1.'alidad. 
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El valor de las 1mportac1ones de fibras sintéticas durante el periodo de 1998 a 2001 es del 47%, en las 

1mportac1ones de fibras sintéticas, desde 1998 a 2000 otro incremento, no asl del 2000 al 2001, por lo 

que la tendencia al 2002 es la disminución en estas importaciones, en cierta medida influyó la moda que 

se enfocaba a lo sintético más que a lo natural, que es lo que esta de regreso, como es ya habitual 

Estados Unidos es nuestro principal proveedor, después Corea, China, Canadá, Italia y España. Ya que 

tenemos entendido que en México no se produce suficiente tejido sintético y no contamos con tecnologfa 

de punta que es lo que el mercado nos pide, ademas de que los precios son altos vs., los precios 

astáticos 

Cuadro No. 14 
Valor de la Importación do Fibras Sintéticas o Artlfjcfafos 
por Pais de Origen 
De 1996 a 2001 
(Miles de oesos) 
.Pals de 
Origen _ 1998 1999 2000 :!O'OlB 

Total 11,887.406 15,921,471 19, 118,692 17,319, 116 

Alemania 225,249 214,070 246,375 218,803 
Canadá 122.223 184,075 217,750 283,293 
Corea, RPD 31,221 19,113 23,722 16,970 
Corea 1,456,677 2,406,427 2,894,223 1,980.462 
China 72,689 59.169 440,810 525,629 
España 127,337 154,299 175,921 225,610 
Estados Unidos 8.498,061 11,308,651 12.942,046 11,810,877 
Francia 79,839 94,804 72,006 69,648 
llalla 173.892 170.176 195.062 252,258 
Japón 164.621 181,046 195,687 167,940 
Reino Unido 12.757 19.572 14,666 12,303 
Otros 922.840 1 110,069 1.700,424 1. 755,323 

Nota: Incluye las fibras celul6s1cas y smtét1cas no celulós1cas 

Fuente: INLGI Anuano fstad1st1co de Comercio /::-.:tenor de los 

Estados Unidos Meucanos 1998 1899 20(JU 

z 
~ 

z8 o o::; 

ºº U'l ta::¡ 

Cñº 
i;...J < 
E- ._::¡ 
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Las importaciones de libras textiles vegetales de 1996 al 2002 se ha incrementó en más del 25%, pero 

estas importaciones se vieron disminuidas 6% de 1996 a 1999, de 1999 al año 2000 incrementaron su 

valor en un 30% y del 2000 al 2001 creció menos del 1 %. Pero nuestros proveedores basicamente siguen 

siendo los mismos Estados Unidos. ahora tenemos la presencia de Brasil, después Italia y otros paises 

europeos 

Cuadro No. 15. 
Valor de la Importación de las Demás Fibras Textiles 
Vegetales por País 
Origen 
De 1996 a 2001 
(Miles de pesos) 

Pals Q~ig~~ - -- --- 1998 1999 

Total 107,273 102,459 

Austria 47 101 
Bélgica 1,671 956 
Bangladesh 1,072 537 
Brasil 26,556 30,154 
Canadá 1,932 1,730 
Corea 304 944 
Chile 3,488 2,116 
España 1,833 3,862 
Estados Unidos 25,879 25,676 
Francia 3,574 5,932 
India 1,662 4,014 
Italia 16,517 14,562 
Polonia 2.421 2,354 
Remo Unido 5,212 1,029 
Suiza 62 46 
Taiwan 1,157 942 
Otros 9,684 7,504 
Nota: Incluye las fibras de lino. Yute y olros 

Fuente: INEGl Anuario Estad1st1co de Comercio Exterior de los 

Estados Umdos Mexicanos 1998. 1999. 2000 

2000 

133,612 

401 
2,427 
1,264 

27,855 
933 

3,323 
3,253 
5,308 

33,296 
4,927 
1,732 

13,843 
4.052 
1,148 

22 
3,043 

26,983 

20D1e 

134,606 

671 
1,693 
766 

45,361 
2,619 
1,131 
4,769 
7.234 

30,032 
3,319 
1,265 

13,088 
3.204 
773 
20 

1,115 
17,524 

IT~TS CON 
fiü.L!. DE ORIGEN 
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El valor de las importaciones de textiles de seda, desde el 2000, Estados Unidos dejo de ser nuestro 

principal Proveedor. en los ultimes año• importamos estos tejidos de Italia, Estados Unidos ocupa el 

segundo o tercer lugar en la lista de proveedores con un 28% del tolal, Corea abarca el 14%, la India el 

13% y Alemania con el 8% del total 

Cuadro No. 16 
Valor de fa Importación de Soda por País de Origen 
De.1998 a 2001 
(Miles de pesos) 
País Orig~!!_ _ - -- 1998 1999 

Total 103,113 136,017 

Alemania 4,139 7,029 
Corea 25,783 37,959 
España 288 1,343 
Estados Unidos 12,087 21,515 
Francia 1,340 678 
India 13,620 14,603 
Italia 35,236 41,539 
Japón 309 1,954 
Reino Unido 522 1,733 
Suiza 1,050 821 
Tailandia 1,101 660 
Otros 7,638 6,183 

Nota: Incluye capullo cruda. desperd1c1os. hilados y !ejidos de seda 

Fuente: INEGI Anuano Estadistica de Comercio Extenor de los 

Estados Unidos MeHcanos. 1998. 1999. 2000 

2000 2001n 

123,579 108,404 

6,669 9,042 
11,495 14,766 
2,026 2,591 

61,556 24,268 
1,215 1,956 
12,536 14,045 
21,605 30,883 

365 32 
877 1,063 
527 1,098 

2,139 2,633 
2,569 6,027 
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El valor de las 1mportac1011es de teJ1do de punto es relativamente sig111flcat1vo, ha ido incrementando su 

valor paulatinamente desde 1998 en poco mas de 130%. Es importante que consideremos que los 

principales proveedores de este tejido son Estados Unidos, Taiwan. Corea. Italia y Alemania. 

Cuadro No. 17 

Valor do la Importación do Tejidos de Punto 
por Pals do 
Origen 
De 1998 a 2001 
IMiles de oesos) 

PalsOrl~-- -·-·-· 
1998 1999 

Total 2,168.198 4,528,229 

Alemania 34.495 47,760 
Bélgica 2 360 
Corea. RPD 3.753 4,568 
Corea 155,369 172,559 
España 17,819 26,071 

2000 

5,830,969 

28,322 
3,340 
1,498 

245, 159 
26,557 

Estados Unidos 1,533,957 3,844,953 4,782,315 
Hong kong 15,032 2,067 13,215 
Ita ha 41,155 45,197 63,907 
Japón 685 4,412 3,459 
portugal 3 63 1,907 
Taiwan 268.189 204,896 328, 185 
Otros 97.739 175,323 333,105 

Nota: Incluye le1c1opelo. felpa (1nclwdos los te¡1dos de "pelo largo") y 

1e¡idos. con bucles. te¡ldos de punlo 

Fuente: INEGI Anuaoo Estad1st1co de Comerc/O E/l:feoorde los 

Estados Umdos Meucanos 1998 1999. 2000 

20010 

5,186,131 

71,077 
5,650 
690 

488,778 
30,874 

3,686,607 
33,033 

245,403 
5,614 
4,661 

244,869 
368,875 
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1. 7.- Consumo Nacional Proferento: 

El consumo total desde 1998 a 2001 decayó en 50%, es importante mencionar, que una disminución igual 

se presentó en el 1999, posteriormente hubo un ligero incremento de 5%, perdiéndolo nuevamente para 

el año s1gu1ente 

El consumo nacronal de algodón va disminuyendo, mientras que el valor de las importaciones del mismo 

aumentan. no sin antes notar que inclusive el consumo de exportación ha disminuido. 

En el caso de tejidos de Lana ha mantenido su nivel total, con pequenas variaciones respecto al consumo 

nacional. el de importación que s1 refle1a un crecimiento y el de exportación que es mínimo. 

Cuadro No. 18 
Consumo Naclorial Proforento 
de ProductosJoxlllos de 
Fibras Blandas 
De 1998 a 2001 
lloneladas) 
Productos Textiles 19.911 n!iM 2ll00 200~ 

Tolal 876,364 493,117 511,448 491,328 

Algodon 590.102 365,224 489,328 495,324 
Producción 

Nacional 218,900 132,000 73,040 95,467 
lmportac1on 415,584 302,826 466,944 440,349 
Exportac1on 44,382 69,602 50,656 40,492 

Larw 8,124 7,670 10,122 8,215 
Producción 

Nacional 900 920 920 855 
lmportacron 7,418 7,186 9,981 7,919 
Exportación 194 436 779 559 

Fibras Quim1cas 278, 138 120,223 11,998 -12,211 
Producción 

Nacional 540,011 541,353 553,368 507,992 
Importación ND ND ND ND 
Exportac1on 261.873 421,130 541.370 520,203 

Fuente· l/J[Gl Anuario Estad1st1co de Comercio Exterior de los 

Estados U•udos Meucanos 1998 1999. 2000.2001 

,-
i 
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1.8. -Información Financiara: 

1.8.1.-lnvorslón Extranjera Directa en la Industria Textil: 

En el año de 2001 se contaba con el registro de 917 empresas con inversión extranjera directa (IED) 

ubicadas en la Industria Textil; esto es el 4% del total de sociedades con capital foráneo establecidas en 

el pals (23.11 O). 

De acuerdo a la actividad que realizan las empresas. en la confección de otras prendas exteriores de 

vestir se encuentra el 33%; en la fabricación de ropa exterior de punto y otros artículos, el 23%; en la 

confección de otros artfculos con materiales textiles, naturales o sintéticos, el 8%; en la confección de 

ropa exterior para dama hecha en serie, el 3%; en la confección de ropa exterior para caballero hecha en 

sene, el 2%, en la confecc1ón de uniformes, el 2%, en la fabncación de telas de lana y sus mezclas, el 2% 

y en otras clases. el 27% 

Cuadro No. 19 

País de Origen do las Empresas con Inversión 
A ·diciembre de 2001. 

País Empresas Partícípaclón'% 
Total 917 100.00 
Estados Unidos 568 61 90 
Corea 119 1300 
España 25 2 70 
Chma 25 2.70 
Ca nada 21 2.30 
Reino Unido 19 2.10 
Colombia 17 1.90 
Argentma 14 1.50 
Israel 11 1.20 
Holanda 9 1.00 
Ta1wán 9 1.00 
Italia a 0.90 
Francia 6 0.70 
Alemania 5 0.50 
Brasil 5 0.50 
Singapur 4 040 
Suiza 3 0.30 
Venezuela 3 0.30 
India 3 0.30 
Hong Kong 3 030 
Ecuador 3 030 
Liechtenstein 0.20 
Behce 2 020 
Panama 020 
Japón 2 020 
El Salvador 020 
Bahamas o 20 
Pakrstán o 20 
9!!!>_5 ________________ 23 ----- - _ __,"l_§Q___ 
Fuente: Secretaria de Economla Direcc1ón Gral de Inversión Exlraniera 
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En relación con el origen de la IED en las empresas de la Industria Textil, Estados Unidos participa en el 

62% del total; Corea, en el 13%; Espa~a. en el 3%; China, en el 3% Canadá, en el 2%; Reino Unido, en el 

2%: Colombia, en el 2% y 01ros paises, en el 13%. 

Respecto a su localización geográfica, en el Distrito Federal se encuentra el 22% de las empresas; en 

Baja California, el 12%: en el Estado de México, el 8%, en Yucatán, el 7%; en Coahuila, el 6%: en Puebla, 

el 5%: en Chihuahua, el 4 %: en Tamaulipas, el 4%, en Guanajuato, el 4%: en Sonora, el 4%: en Jalisco, 

el 4%: en Aguascalientes, el 3%: en Nuevo león, el 3%; en Tlaxcala, el 2%; y en otros estados, el 11 %. 

Enlre enero de 1994 y diciembre de 2001, las empresas con IED en la industria Textil, invirtieron en 

México 1.835 O millones de dólares (md), cantidad que equivale al 3.7% de la IED efectuada en ese lapso 

por el total de empresas con capital foráneo ubicadas en el sector manufacturero (49,030.1 MD). 

Por actividad económica. a Ja confección de otras prendas exteriores de vestir se canalizó el 29o/o; a la 

confección de olros artículos con materiales textiles nalurales o sintéticos, el 12%: a la fabricación de ropa 

exterior de punlo y otros artículos. el 9%, a la confección de toldos, cubiertas para automóvil y tiendas de 

campaña. el 7%. a la fabricación de telas de lana y sus mezclas, el 6%, a otros hilados y tejidos no 

mencionados antertormente. el 4%. a la fabncac1ón de ropa mtenor de punto. el 4%, a la confección de 

corsetería, el 3%, a la fabricación de telas no teJidas, el 3%: a la confección de ropa exterior para 

caballero hecha en sene. el 3%. a la fabricación de medras y calcetines. el 2%: a tejido de fibras blandas, 

el 2%. al hilado de fibras blandas. el 2%; y a otras actrvidades. el 13% 

El capital foraneo canalizado a la Industria Textil provino de Estados Unidos, que participó con el 82% del 

total Reino Unido aporto el 5% Antillas Holandesas. el 3%. Ta1wán. el 2%, y otros países. el 8%. 

Los principales estados receptores de IED en la Industria textil fueron el Distrito Federal que captó el 

25()'º del total. a Coalrn1la fue el 13%. al Estado de México, el 12%, a Chihuahua, el 9%; a More/os, el 7%; 

.:J Yucatán. el 4%. a Jaltsco. el 4%, a Aguascalientes, el 4%. a Tamaul!pas. el 3% a Durango, el 3% a 

Sonora et 2% a Puebla, el 2%. y a otros estados. el 11% 

' 1 ~., 
0 1l·J 
··-·-·' 
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1.8.2.- Crédito Bancarios: 

Es muy dificil el comprobar que estos créditos efectivamente sean para la Industria que lo necesita, ya 

que en la mayoría de los casos son otorgados a particulares que cuentan un gran reconocimiento en la 

industria y que cuentan con propiedades suf1c1entes para responder ante cualquier eventualidad que se 

pudiera presentar, estos préstamos han disminuido en un 28%. 

S1 hacemos referencia a la Banca Comercial el porcentaje es casi el mismo, la industria ha tratado de 

solrcitar préstamos y/o créditos a traves de la Banca de Desarrollo, lo cual ha implicado un apoyo relativo 

para los pequeños y medianos empresarios, por lo que si analizamos el este periodo nos podemos dar 

cuenta que la tendencia es a d1sminu1r 

Cuadro No. 20. 
Crédito otorgado por las Instituciones de Crédito a la Industria Textil, por Rama de 
Actividad. 
De 1998 a 2001 !millones de oesos\. 
Rama de Actividad -- 1998 -------- 1999 

Total Múltiple Desarrollo Total Múltiple Desarrollo 
Total 26.566 25, 195 1,371 25, 798 23,945 1,853 
Hilados y tejidos de fibras blandas 12,943 12,303 640 12,794 12,068 726 
Hiiados y te¡1dos de fibras duras 165 115 50 174 104 70 
Otras lndustnas textiles 3,679 3.526 153 3,463 3,330 133 

Rama de Actividad 2000 200H> 
Total Mult1ple Desarrollo Total Múltiple Desarrollo 

Total 24.346 21.421 2,925 19,113 16,246 2,864 
Hilados y tejidos de fibras blandas 12,069 10,879 1,190 9,216 8,019 1,197 
Hilados y te11dos de fibras duras 234 102 132 198 75 123 
Otras Industrias textiles 3.530 3,475 55 2,697 2,616 81 
Fuente. BANXICO Indicadores Económicos 1998. 1999 2000 Se excluye 
prenr1ds dt! veshr v r.:uero 
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Los créditos otorgados en moneda extranJera, se encuentran en la rmsma situación que la de los créditos 

en moneda nacional. en general han drsmmuido su cantidad, no sin percibir que a principios de nuestro 

periodo de investigación estos préstamos eran relativamente más grandes que los de últimas fechas, por 

lo que debemos considerar todo los factores económicos y sociales que han influido en este desarrollo. 

Que aunque aparentemente en los últimos años se ha tratado de darle una mayor proyección a la 

industria en general a través de la Banca de Desarrollo, esto no ha podido satisfacer al 100% las 

necesidades de los pequeños empresarios, ya que no todos pueden ser considerados como candidatos a 

la solrc1tud de estos créditos 

Cuadro No. 21. 
Crédito en Moneda Extranjera otorgado por las lnstltuclones'dil'Cióílltó ·a la Industria Textil, 
por Rama de Actividad, según tipo de Banca. 
De 1998 a 2001 (millones de oesós\: 
Rama de.Actividad -- - ------- 1998~----

Total Múltiple Desarrollo 
Total 18,144 16,883 1,261 
Hilados y te11dos de fibras blandas 9,776 9,219 557 
Hilados y te11dos de fibras duras 147 97 50 
Otras Industrias textiles 2,865 2,716 149 

Rama de Acti\iidad 2000 
Total Múltiple Desarrollo 

Total 16.437 13,568 2,869 
Hilados y te11dos de fibras blandas 8,639 7,479 1,160 
Hilados y tejidos de fibras duras 210 78 132 
Otras Industrias textiles 2.461 2.411 50 
Fuonto. BANXICO. lnd1Cadores Económicos. 1998, 1999. 2000 Se excluye 
prendas de vestir y cuero 

1999 
Total Múltiple 

15,964 14,160 
8,008 7,311 
149 79 

2,543 2,414 

200J1' 
Total Múltiple 

12,949 10,140 
6,742 5,573 
172 49 

1,845 1,784 

TE5:IS CON 
FALLA DF (:r:-;r:1r 

---
Desarrollo 

1,804 
697 
70 
129 

Desarrollo 
2,809 
1,169 
123 
61 
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1.9.-Maquinaria Textil: 

Nuestro país no es un gran importador de maquinaria textil. de 1998 a 2001 hubo una disminución en el 

valor de estas importaciones en un 25%, para el 2001 tenemos que se incrementó en 30%, esto debe 

quedar claro que no es por la gran cantidad de maquinaria que se importa. sino todo lo contrario en 

cuanto a volumen es muy poco ya que una maquina para la industria textil es muy cara, además que el 

mantenimiento y refacciones también y en algunos ocasiones no están incluidas en el paquete de 

compra De Estados Unidos importamos el 11 07% contra 17% y 8% de Suiza. 

Cuadro No. 22 
Valor de la Importación de Maquinaria.Textil por,Pals'~de~Orlgen 
De 1998 a 2001 
(Miles de pesos) 
País Or!g~i:i 1998 1999 --- 2000 

Total 6 830.068 6.467,615 7,373,203 

Alemanra 1,584881 1,612,049 1,561,503 
Bélgica 227,599 297,510 39,986 
Corea del Sur 106,503 137,566 295,074 
Rep. Checa 60.042 37,484 27,859 
China 155,450 101,063 589,250 
España 204,332 184,440 252,080 
Estados Unidos 1, 785,551 1,964,239 2,278,342 
Francia 130,807 207,993 113,755 
Ita ha 1,021.186 712,886 889,435 
Japón 488,795 390,596 380,628 
Reino Unido 213,734 46,386 59,656 
Suiza 391,309 419,932 399, 108 
Taiwan 75.591 94,306 74,056 
Otros 384,288 261,165 412,471 

Nota: Incluye maqwna~ pcJrn Pxt1tm telares rndqu1nas de tncolar fabncac16n 

y acabado de f1ell10 pd1il 1,,,..,.11 rupt.1 'IHJuyendu cun d1spos1t1vo de secado, 

para lavar escurrn ~t!Cdr Vidnd1ar pre11sa1 blanquear teñlf. aprestar, acabar 

recubflf o tmpregna1 etc 

Fuente: INEGI Anuano Estad1st1co de Comercio EA tenor de los 

Estados UniC1os Melrcanos iv.i!1ü~ élr'los) 

20010 

5, 100,500 

850,982 
113,768 
321,343 
39,221 
78,793 
169,991 

1,755,016 
162,668 
565, 109 
346,656 
41,867 

396,425 
40,154 

218,507 
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1.10.-Politica Industrial: 

La Confederación de Camaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos CONCAMIN y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), decidieron estructurar en forma conjunta el Programa 

de Integración Industrial. el cual fué formalizado el 1º de noviembre de 1997 para impulsar la creación de 

mecanismos que aceleren el desarrollo de agrupamientos industriales. 

El objetivo de este programa es apoyar y facilitar la reahzación de iniciativas concretas de integración 

industrial desarrolladas por camaras empresariales y/o grupos e empresas. apoya a la integración 

productiva ya sea vertical'' u t1or1zontal8 

Se dec1d1ó establecer este programa de apoyo a la integración industrial, porque es la forma más efectiva 

para lograr la modernización de pequeñas y medianas empresas a través de la articulación productiva, 

fac1l1tando el acceso de la pequeña y mediana empresa a nuevos mercados, logra economías a escala, 

promueve la transferencia de tecnologia e información, aumenta los estándares de calidad, productivídad 

y compet111vrdad de las empresas. consolida en desarrollo regional y fortalece la competitividad 

Para la Industria tenemos vigente el Programa de Integración lndustnal en el Centro de Diseño. Moda y 

Tecnología Aplicada para el Sector Textil y Confección (MODITEC), en Moroleón, Guana1uato, trabajando 

de manera con¡unta con los empresarios de la región y el gobierno de la enltdad Entre los objetrvos del 

Proyecto están el de asociar a éste centro 250 pequeñas y medianas empresas a lo largo de tres años, 

contar con la infraestructura para ofrecer los servicios de diseño (análisis de 1nformac1ón de los 

principales centros de diseño en el mundo. creación de d1senos. colorido y tendencias de moda, 

desarrollo de hilaturas y materias prm1as) y tendencias de moda, as1stenc1a tecnológica (sistemas de 

manufactura. diseño de nuevos productos y matenales, diseño de estructura de tei1dos. pruebas de 

laboratorio). promoc1on comerc1al1zac1ón ( catálogo de productos y promoc1on en mternet evaluación y 

apertura de mercados) y capac1tac1on Lo que permitirá a las empresas textiles y de la confección en 

Moroleón y Unangato elevar los actuales rnveles tecnológicos. de calidad y product1v1dad. para part1c1par 

en nichos de mercado especd1cos. adecuados a su potencial e mfluenc1a geográfica 

A partir de 1998 la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) puso en operación dos nuevos 

instrumentos de apoyo a los sectores de las fibras, textil y de la confección, con el propósito de fortalecer 

la mtegrac1ón de los mismos el módulo de consulta de cadenas productivas (Ver anexo 6) y la bolsa de 

oportunidades ambos gratu+tos y que se podrán utilizar mediante el Sistema de Información Empresarial 

Mexicano (SIEMI 

lnh.'!-!ral.'.1011 \lºl1ÍC<tl. l'" d nlah1111a1111l·11to de pl·qut.•1""\a<.,) mcdiami:; cmprc<;a'i a rndl·na-. prndu .. :t1\a'>. a través del 
Jc.,arrollo de prll\t.ºl't.hllt..º" o lk l,1 !'.lllhl"llllllillill"iún Je procco;os indu!.lrialcs. 
~ lntcgraciún hori111111al, t."<., t.•11 la que la~ cmprc!'.lm~ pcqucrlas o medianas ~e agrupan pan-1 rcaliu1r étctividadcs en 
t.·omlm, como pucJt.·n ..,l·r rnmpra~. nimcrciali7.ación, inversión ylo producción conjunta. 
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Cuadro No. 23 

Clave 
Cadena 

Concepto 

321111 Preparación de Fibras de Henequén 
321112 Hilado y Tejido de Henequén 
321113 Hilado y Tejido de lxlle de palma 
321202 Hilado de Fibras Blandas 
321205 Fabricación de telas de lana y sus mezclas 
321206 Te¡ido de Fibras blandas 
321209 Fieltros y enlretelas de fibras blandas 
321215 Fabricación de Telas no tejidas 
321215 Fabricación de Textiles recubiertos o con baño 

Fuonto: SIEM 

1.11. -Mercado Informal: 

Desde la perspectiva de los T exlileros el contrabando es un problema realmente grave, la Cámara 

Nacional de la Industria Texlil (CANAINTEX) acusa de esta situación a agentes aduanales coludidos con 

contrabandistas y a funcionanos fiscales corruptos. 

Los Industriales denuncian que. s1 bien se han destruido en los últimos meses cerca de 230 toneladas de 

productos textiles de contrabando. a la fecha hay aproximadamente 60 contenedores en la aduana de 

Manzanillo y 70 en Pantaco con más de mil toneladas de mercancla que podrla ser robada y distribuida 

en el mercado informal 

Independientemente de lo que se encuentre dentro de los recintos fiscales tenemos el robo fuera de las 

aduanas. en carrnno a ser entregados su destino, a pesar de que los embarques cuenten con custodia, y 

estén aseguradas esto no es un 1mped1mento para que los delincuentes hagan su aparición, lo más 

curioso de esto es que en algunas ocasiones los robos son por pedido, y aquí es donde entran los 

funcionarios corruptos coludidos con los delincuentes, esto es un punto el cual recae de manera negativa 

tanto en la sol1c1tud de cred1tos como para el seguro de los Textiles, ya que en la actualidad Jos 

deducibles por s1n1estro para este sector estén alrededor del 25 al 30% del costo de la mercancia. esto 

dependiendo entre otras cos3s rje que tantos s1n1estros se ha presentado en las empresas por un 

determinado lapso de tiempo el rnatenal a manejar. el valor del mismo, etc 

Ahora que los producto'.'> de contraUando le estan declarando la guerra a los nac10nales es todavía mas 

urgente que las empresas textiles mexicanas reestructuren sus procesos y renueven sus estrategias 

Tanto espec1al1stas nacionales como exlran1eros opinan que en México se deben elaborar productos de 
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mayor valor agregado a fm de recuperar el dmam1smo del sector. ya que éste genera cerca de la quinta 

parte del Producto Interno Bruto Manufacturero y exporta más de 9,000 mdd anuales. 

Como una de las pnmeras medidas para contrarrestar los efectos negativos que causa el contrabando, 

Mayer Zaga, presidente del Grupo Industrial Zaga, recomienda que se establezca de manera legal como 

crimen organrzado "Es una s1tuac1ón que se ha discutido mucho y se ha llegado al consenso, pero 

todavla no existen los mecanismos necesarios para su regulación. Por cada producto que ingresa al país 

en estas cond1c1ones, un trabajador mexicano pierde su empleo"º. aseguró. 

Hace algunos años el mercado subterráneo se componla de productos nacionales. ahora son, en su 

mayoría. extranjeros. sobre todo del Oriente La CANAINTEX ha pedido que se haga una salvaguarda 

para todos los países de dicha región. pues resulta que los productos chmos entran con certificado de 

origen de otras naciones entonces no les pueden aplicar los aranceles que les corresponden 

El panorama que se puede vislumbrar es muy dificil si no se toman las estrategias adecuadas. Las 

induslrias de la maquila y del vestido cada dia pierden más mercado. Otra de las medidas necesarias es 

fortalecer el mercado interno, asi habrá más consumo y crecerá la competitividad En definitiva, se 

neces1la la 1ntervenc1on del gobierno para frenar el ingreso de productos ilegales y la salida de divisas 

Todavia no hay acuerdos que permitan que lo anterior avance. existe un programa de competitividad que 

se está planeando de manera conjunta con la Secretarla de Economla, pero en principio sólo trata 

aranceles. cuando debería estar completo. No hay una politica industrial decidida. 

,, Baltaznr, Georgina, "Industria l'c>.lil, Invasión perjudicial". Mqntifqctura rwehJ. 
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Capítulo 2. 

"Politlca Comercial" 

2.1. -Generalidades;. 

México. de conformidad con las cifras de la Organización Mundial de Comercio (OMC). actualmente es 

considerado como la octava potencia comercial del mundo y la primera de América Latina, debido a que 

en los últimos 10 años su comercio exterior ha crecido a un ritmo acelerado, superior al de cualquier 

otra nación en el mundo (a una tasa promedio anual del 31.8º/o con respecto del 8 5% que se da a escala 

mundial). conv1rt1endo de esta manera a las exportaciones, en el motor fundamental del crecimiento y la 

generación de empleos en el país En la búsqueda constante de d1versif1car sus relaciones comerciales, 

Mex1co desde 1995 1n1c1a con la Unión Europea una sene de negocrac1ones con el fin de llegar a Ja 

elaboración de un nuevo acuerdo que concluye 

a Et refuerzo del dialogo político entre las dos partes: 

b El me¡oram1ento de la cooperación económica, técnica, cientifica y cultural, 

c Una hberal1zac1ón comercial bilateral, progresiva y reciproca del comercio de bienes y servicios, 

congruente con las normas de la OMC 

Por su parte la Unión Europea es considerada la primera potencia comercial del mundo, ya que por sí 

sola concentra aproximadamente la quinta parte del comercio mundial, cuanta con un mercado potencial 

de 3.070 millones de hab1lantes y un Producto Interno Bruto que superó los 8 4 billones de dólares en 

1998 Ademas. en 1999 1nic16 su un1f1cación monetaria con el Establecimiento del EURO como medio de 

pago y de reserva 1nternac1onal, con lo que se consolida aun más su unión económica 

En virtud de !o anterior y dado que la Unión Europea representa para México su segundo socro comercial 

y la segunda fuente de 1nvers1ón extran1era directa y, de que nuestro pais se ha ubicado como segundo 

comprador en América Latina de productos comunilanos. y denva la m1portanc1a que tiene para nuestro 

pars la neqoc1ac1ón de un acuerdo de tal magnitud y naturaleza 

Para superar este reto. las dos Partes dec1d1eron negociar un Tratado de Libre Comercio que les brindará 

la opmtun1dad de fortalecer sus relaciones económicas y comerciales Con la entrada en vigor de este 

Tratado se elm11naran las ventaias de acceso a los mercados que enfrentan los exportadores de ambas 

partes 1~qu.:1t:irando sus cond1c1ones de competencia con otros socios comerciales Además a México, le 

µerm1tira 11(' solo d1vers1f1car el mercado de sus productos smo también ampltar la oferta disponible de 

lo d11ter1or se traducna en un mayor crec1m1ento de nuestras exportaciones. una mayor transferencia de 

tecnolog1as fuentes alter nativas de insumos. estimules a la ccmpet1t1v1dad y la ef1c1enc1a empresarial y en 
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la generación de mas y meiores empleos Asimismo. estableceré un marco legal que brindara 

certidumbre a empresarios e 11wers1onistas de ambas regiones, que estimulará la formación de alianzas 

estratégicas y coinversiones entre empresas mexicanas y europeas para aprovechar las ventajas 

competitivas que nos ofrecen el acceso a otros paises con los que tenemos Tratados de Libre Comercio 

en vigor 

Es asl como se logró consolidar el Tralado de Libre Comercio México-Unión Europea, los once capltulos 

de los cuales consta este Tratado son: 

Acceso a mercados 

Reglas de origen 

Normas técnicas 

Normas sanitarias y f1tosanitarias 

Salvaguarda 

Inversión y pagos relacionados 

Comercio de servicios 

Compras del Sector Público 

Competencia 

Propiedad Intelectual 

Solución de controversias 

Desde los resultados de la negociación en materia de acceso a mercados encontraremos que: Se 

el1m1naria gradual y recíprocamente los aranceles a la importación: 

Se reconocería la asimetría entre México y la Unión Europea mediante plazos de desgravación 

d1ferenc1ados para los d1stmtos sectores 

Se eliminarían las proh1b1c1ones y restricciones cuant1tat1vas (v g permisos a la importación o 

exportación). pero se conservaria el derecho de adoptar medidas necesanas para proteger la vida 

o la salud humana. arnmal o vegetal del medio ambiente o la moral pública 

Para productos industriales quedaria 

Un trato asimétrico a favor de México, debido a que la desgravación arancelana europea 

conclwrá en 2003. mientras que la mexicana lo hará en el 2007 

La consol1dac16n del sistema de acceso preferencial a las exportaciones mexicanas en el Sistema 

generalizado de Preferencias (SGP). la Urnon Europea tomara como base de desgravación los 

aranceles vigentes en el SGP para las exportaciones mexicanas 
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2.1.1. ¿Por qué 1111 TLC co11 la U11ión Europea?: 

La UE es el mayor mercado áel mundo y una de las principales potencias a nivel mundial en materia de 

comercio e inversión. 

La UE es el segundo socio comercial y la segunda fuente de IED en México. Sin embargo, la 

relación bilateral está por debajo de su potencial. 

Actualmente, México ocupa el tercer lugar como Proveedor de Estados Unidos y el número 34 de 

la Unión Europea. 

Con el TLCUE, México busca: diversificar los mercados de exportación para aumentar las ventas de la 

Industria al exterior. 

Consolidar la posición estratégica de México, ya que serla la única economla del mundo con acceso 

preferencial a la U. E. EE UU . Ganada, y a seis paises latinoamericanos. 

Aumentar su compet1t1vidad 

Diversificar las fuentes de insumos 

Fomentar mayores flujos de inversión 

Promover la transferencia de tecnologla en beneficio de las empresas mexicanas, en particular de 

PYMES 

Generar más y mejores empleos 

2.2. -Antecedentes: 

La Umon Europea es la primera potencia comercial y el mercado más grande del mundo Los 15 paises 

que conforman la Unión Europea (UE). (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 

Francia. Grecia. Irlanda. Italia. Luxemburgo, Holanda, Portugal, Reino Unido, Suecia), en conjunto 

cuentan con una población de más de 375 millones de habitantes, que en 1998 realizaron compras al 

exterior por mas de 800 mil millones de dólares 

La Unión Europea es nuestro segundo socio comercial y nuestra segunda fuente de inversión extranjera 

d11ecta En 1999 el comercio total entre México y la UE alcanzó los 15.588 5 millones de dólares A 

septiembre de 1999. 3 955 empresas rec1b1eron inversión de capital europeo representando el 20% del 

total de la inversión exllan¡era dtrecta en México 

El pnrner acuerdo marco de cooperacion entre México y la entonces Comurndad Económica Europea se 

firmó a mediados de 1~75 En 1991 fue sustituido por el todavia vigente acuerdo mmco. de los llamados 
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de tercem generación el cual incluye una gran d1vers1dad de temas objeto de cooperac1on entre las dos 

partes. Industria. mmeria, propiedad intelectual, normas y criterios de calidad. ciencia y tecnología, pesca 

y piscicultura, energía, protección del medio ambiente, gestión de recursos naturales. serv1c1os (incluidos 

los financieros), turismo, transporte. telecomunicaciones e informátrca. promoción de inversiones, salud 

pública, lucha contra la droga y comercio entre otros. 

La cooperación comercial no incluye el otorgamiento de trato preferencial En efecto, éstas. únicamente 

se comprometen a promover la expansión y diversificación del comercio bilateral por medio del 

1ntercamb10 de mformac1011 y de consultas en materia arancelaria, de requerimientos sanitarios y 

técnicos. legislación y prácticas relacionadas con el comercio, asi como sobre los derechos antidumping 

y compensatorios que llegaran a aplicarse 

Como resultado de los esfuerzos de integración que ambas partes han realizado a través de la 

celebracrón de acuerdos comercrales con terceros paises, las condiciones de acceso en la Unión Europea 

para los exportadores mexicanos y en México para los europeos. son menos favorables que las que 

enfrentan los proveedores de otros socios comerciales Esto ha resultado en una pérdida creciente de la 

1mportanc1a del comercio bilateral en los flujos comerciales de las dos partes 

Así, mientras. hace poco más de una década, las importaciones mexicanas provenientes de la Unión 

Europea representaban el 17 8 por ciento del total de nuestras compras externas. en 1999 representaron 

sólo el 9 por ciento De igual modo la importancia relativa de las exportaciones de México hacia la Unión 

Europea ha venido d1smmuyendo de haber contribuido con el 14 5 por ciento del total exportado hace 

diez años. en 1999 representaron únicamente el 3 9 por ciento de las ventas externas de México. 

Por ello la 1mportanc1a de negociar un nuevo acuerdo que permitiera profundizar las relaciones 

econ6m1cas. pol1t1cas y de cooperac16n entre México y la UE. Luego de varias reuniones. formales e 

informales el 8 de diciembre de 1997 se f1rmaron los tres instrumentos jurídicos que permitieron el inicio 

de las negoc1ac1ones 

a Acuerdo de Asoc1ac1ón Económica. Concertación Política y Cooperación entre los Estados 

Unidos Mexicanos. por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros. por la otra 

(en lo sucesivo. el ··Acuerdo Global") 

b Acuerdo lnterrno sobre Comercio y Cuestrones Relacionadas con el Comercio entre los Estados 

Untdos Mexicanos por una par1e y la Comunidad Europea, por otra (en lo sucesivo el "Acuerdo 

Interino") 

c Declaración Con1unta entre los Estados Unidos Mexicanos'" y la Comunidad Europea y sus 

Estados miembros 

11 ConlcniJa l'll d ·\da hn.tl 
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2.3-Tratado de Libre Comercio con /a Comunidad Europea (TLCUEM): 

2.3.1. - Objetivos: 

Establecer un marco para fomentar el desarrollo del intercambio de bienes y servicios, incluyendo una 

liberalización bilateral y preferencial. progresiva y reciproca del comercio de bienes y servicios que tenga 

en cuenta determinados productos y sectores de servicios, y de conformidad con tas normas pertinentes 

de la OMC de México y los 15 paises miembros de la Unión Europea. 

Eliminar barreras al comerc10. promover condiciones para una competencia justa, incrementar las 

oportunidades de 1nvers1ón. proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, 

establecer proced1m1entos efectivos para la aplicación del tratado y la solución de controversias, asi como 

fomentar la cooperación regional y multilateral 

2.3.2- Caracter/sticas o descripción: 

El Tratado es un conjunto de reglas que los 15 paises miembros de la Unión Europea y México acuerdan 

para vender y comprar productos y serv1c1os, se llama de Libre Comercio porque estas reglas definen 

como y cuando se el1m1naran las barreras al libre paso de los productos y servicios entre las naciones. 

esto es. como y cuando se el1m1narán los permisos, las cuotas. las licencias y particularmente las tarifas y 

aranceles. es decir. los impuestos que se cobran por importar una mercancía. 

También es un Acuerdo que crea los mecanismos para dar solución a las diferencias que siempre surgen 

en las relaciones comerciales entre las naciones 

El 14 de Julio de 1998 in1c1ó formalmente la negociación comercial con el establecimiento del Consejo 

con¡unlo del Acuerdo Interino Del 30 de septiembre al 2 de octubre se realizó una reunrón preparatoria 

en México para acordar el programa de trabajo y estructura de la negociación. 

Se llevaron 9 rondas de negoc1ac1ón. el 25 de noviembre de 1999 concluyó la ronda de negociación del 

TLCUEM 

El TLCUEM fue enviado por el Ejecutivo Federal a la consideración del H Senado de la República. el 29 

de febrero de 2000 como parte integrante del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación polllica y 

Cooperac1on entre México y la Unión Europea El Acuerdo fue aprobado el 20 de marzo de 2000. 
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En la Urnon Europea el Acuerdo Global ha sido aprohado por el Parlamento Europeo y las instancias 

leg1slal1vas de los 15 Estados miembros Asirrnsmo, el 20 de marzo de 2000, el Consejo de Ministros de 

la UE aprobó los resultados de las negociaciones en el marco del Acuerdo Interino. 

La 1nstalac1611 del Conse10 Conjunto México - Unión Europea y la firma de la declaración de Lisboa se 

llevaron a cabo el 23 de marzo de 2000. 

El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea entró en vigor el 1 •de Julio de 2000, tiene 

un contenido similar a los demás Tratados de Libre Comercio que México ha celebrado, sin embargo su 

estructura es diferente debido al ámbito de competencia existente entre la Unión Europea. 

2.3.3. - Beneficiarios: 

Paises miembros y los mexicanos del Sector Empresarial, Sector Público, Sector Laboral, Sector 

Agropecuario, Sector Académico, Exportadores e Importadores. 

2.3.4. - Criterios: 

Este Tratado es parte de uno de los Instrumentos de Polltica Exterior más ambiciosos que México, ha 

celebrado. El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Polltica y Cooperación entre México y la 

Unión Europea, conocido como Acuerdo Global. En sus tres vertientes, diálogo politice, cooperación, y 

llberal1zación comercial. el Acuerdo contiene los elementos para dar un nuevo lmpetu a la relación 

bilateral 

En materia polit1ca. el Acuerdo 1nst1tuc1onahza el d1élogo a nivel presidencial. mm1ster1al, y de altos 

func1onarros lo que otorga a México un foro privilegiado para abrir la via de nuevas formas de 

cooperación a favor de los Objetivos comunes, rncluso mediante 1rnc1attvas conjuntas en el plano 

1nternac1ona! y mas concretamente. en los 8mb1tos de la paz, la segundad y el desarrollo regional 

En materia de cooperación el Acuerdo global prevé la pos1b1t1dad de actuar en veintinueve sectores, 

entre los que se incluyen la sociedad de la 1nformac16n. formación y educación. lucha contra las drogas. 

asuntos sociales y de superación de la pobreza. refugiados. derechos humanos y democracia 

En materia comercial el Acuerdo Global sento las bases para la creac1on del Tratado de Libre Comercio 

entre Me:..1co y fa Un1on Europea Retrata del Acuerdo comercial mas amb1c1oso que la Urnón ha suscnlo 

t1asta la fecha Et tratñdo prevé la el1m1nac1ón total de aranceles en el Sector Industrial a mas tardar el 

pmnero de enero de 2007. p1omueve las complementariedades en el Sector Agrícola y otorga un marco 
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JUrid1co para la l1bera!1zacro11 del comercm de serv1c1os. la promoción de los flujos de inversión directa. la 

protección de los derecl105 de propiedad intelectual. las compras de gobierno y ta solución de 

controversias. 

2.3.5. - Cronolog/a del Tratado de Libre Comercio México - Unión Europea: 

8 d1c1embre 1997 -México y la Unión Europea firman los tres instrumentos que constituyen la base 

jurídica de ta nueva relación bilateral un Acuerdo Global, un Acuerdo Interino y un Acta Final. 

23 abril 1998 - El Senado Mexicano aprueba por unanimidad el Acuerdo Interino. 

13 mayo 1998 -El Parlamento Europeo aprueba por gran mayor/a el Acuerdo Interino. 

rJliliQ_J_91W_~ Entra en vigor el Acuerdo Interino 

14 julio 1998 · Se instala el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino e inician formalmente las 

negociac1ones comerciales 

Noviembre 1998 a noviembre 1999. - Se celebraron nueve reuniones técnicas de negociación, 

alternadamente en México. D F y Bruselas, Bélgica. 

6 mayQ 1999 · El Parlamento Europeo aprueba el Acuerdo Global.-

24 noviembre 1999 · Despues de nueve reuniones, concluye la negociación técnica del Acuerdo . 

.12 ... !lli"'º 2QQQ .... · El pleno del Parlamento Europeo emite opinión favorable sobre los resultados de la 

negoc1ac1ón comercial 

20 marzo 2000 · La Camara de Senadores aprueba el Acuerdo Global y los resultados de la negociación 

comercial EL conseio Europeo aprueba los resultados de la negoc1ac1ón en matena de bienes Se reúne 

el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino y adopta los resultados en materia de bienes 

23 mar~Q_2_Q90 f 1rrna de ta declaración de Lisboa sobre la nueva Asoc1ac1ón entre México y la Unión 

Europea S1gnatar1os el Prt"s1dente de Mex1co Ernesto Zedilla Ponce de León. el Presidente del consejo 

Con¡unto Antonio Clut1errez y el Presidente de la Cornis1ón Europea. Romano Prod1 

L .. J~~º-2._Q_QQ __ - [ ntrnda en vigor del Acuerdo en materia de bienes 
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27 febrero 2001 - Se reúne por primera vez el Consejo Con¡unto del Acuerdo global y adopta los 

resultados de la negociación en materia de comercio de servicios, movimientos de capital, inversión y 

propiedad intelectual. 

1 º marzo 2001. - Entrada en vigor de las discíplinas en materia de comerc10 de servicios, movimientos de 

capital, inversión. y propiedad intelectual. A partir de esta fecha, está en vigor el conjunto completo de 

disciplinas comerciales que conforman el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. 

Entrada en Vigor de la vertiente de dialogo politico y de cooperación del Acuerdo Global. 

2.3.6. -Avances de ta Negociación comercial, de acuerdo a las Rondas sostenidas para el mismo: 

Resultados de la Primera Ronda de negociación 

Del 9 al 13 de noviembre. en la Ciudad de México se celebró la primera reunión técnica de negociación 

del TLC México-UE Se siguió el formato acordado por el Grupo negociador. Durante la primera reunión, 

las Partes intercambiaron propuestas de textos de. Comercio de bienes; Reglas de Origen; Salvaguardas; 

Normas Técnicas, Prácticas desleales; Servicios; Movimientos de capital y pagos; Competencia; Compras 

de Gobierno. Propiedad Intelectual y Solución de Controversias. 

Resultados de la Segunda Ronda de negociación 

El avance logrado en esta ronda. celebrada en Bruselas del 18 al 22 de enero fue muy importante. Se 

acordó llevar a cabo el intercambio de listas de desgravación arancelaria durante la tercera ronda y, para 

ello. se establecieron los parámetros de la l1berahzación. También se avanzó en la consolidación de 

textos. sobre todo en los capítulos correspondientes a competencia, propiedad intelectual. compras de 

gobierno y· normas 

Resultados de la tercera Ronda de negocwc1ón 

Se llevo a cabo en Bruselas. Bélgica del 8 al 12 de marzo, lograndose progresos importantes en todos los 

ternas En lo que se refiere a acceso a mercados. se mtercambiaron hstas tanto de desgravación 

arancelaria como de reglas de origen espec1f1cas Respecto a este Ultrmo tema se logró avanzar en la 

consol!dac1ón del texto (mcluyendo def1n1c1ones) 

En lo referente a normas competencia, propiedad intelectual y solución de controversias. se redujeron 

sustancialmente las d1ferenc1as en los textos Respecto de los serv1c1os, se acordó cubrir esencialmente 

todos los sectores y modos de prestac1on en tanto que en 1nvers1ón México propuso un texto nuevo para 

ser dna11zado por la contraparte europea 
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Resulta<los ele In cumta f~nmla ele negocmc1on 

En esta ronda. llevad<i a cabo en la Cd de México del 12 al 16 de abril. se analizaron los textos de 

acceso a mercados. medidas sanitarias y fllosanitarias y solución de controversias y se continuó la 

revisión de ofertas de reglas de origen especificas, asl como las relativas a aranceles, tanto de productos 

agropecuarios como de mdustnales 

En materia agropecuaria. a fin de atender el interés de México, la UE manifestó su voluntad de revisar, 

caso por caso. las rest1tuc1ones a las exportaciones dirigidas al mercado mexicano. México, además, 

reafirmó que la negoc1ac1on debia prever lo necesario en materia de normas sanitarias. 

En reglas de origen. se llego a un acuerdo importante de partidas. En el tema de solución de 

controversias. se avanzo sustancialmente en la elaboración de un texto común. 

Resultados de la Qumtn Ronda de negoc1ac1ón. 

Se registraron avances importantes en varios temas. En los grupos de competencia, propiedad 

intelectual, se finalizaron las discusiones técnicas. Respecto a acceso a los mercados de producción 

industrial, México. presentó una nueva oferta 

En materia de agricultura. se intercambio información sobre los principales intereses de acceso de ambas 

Partes 

Por lo que hace al texto de normas y compras del sector Público, se logró un importante grado de avance. 

En materia de serv1c1os e mvers1on hubo progresos importantes en el trabajo técnico, y en las próximas 

rondas se m1c1ara la d1scus1ón sectorral En lo concerniente a solución de controversias, se ha avanzado 

hacia un mecanismo moderno con reglas claras de procedimientos que establezcan tiempos y modos de 

operac1on de los panalt:s 

Resultados de la Se A ta Ronüc1 dE~ negoc1ac1ón 

Los trabaros de la VI Ronda de negoc1ac1ón se desarrollaron del 16 al 22 de junio en la Cd de México. Se 

registraron avances én todos los grupos y se entró a los aspectos fundamentales críticos de la 

negoc1ac1on en alguno~ de los temas centrales del TLCUEM (acceso a mercados, reglas de origen, 

s~rv1c1os y mov1m1entos (jt> cap1lc1i1 

En materia de acceso al mercado de productos industriales. la UE mantuvo su demanda de obtener lo 

que ha llamado la ·paridad TLCAN y su oferta de eliminar los aranceles al 28 por ciento del comercio a la 

entrada en vigor del acuerdo y <JI 18 por ciento restantes en 2003 México. a fin de acercarse a la 

prnpuesta comun1tar1a y a cond1c1on de que esta última fuese mantenida, continuó sobre la base de la 
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oferta presentada durante la V ronda. Esta nueva oferta mejorada consiste en reducir al 2007. en lugar 

del 2009 en el que todos los aranceles desaparecerían. ademas de ofrecer una reducción del 30 por 

ciento en el 2003. Asi la oferta mexicana quedar/a de esta firma. 47.6 por ciento del valor de las 

importaciones procedentes de la UE se liberalizarlan de inmediato. 

5.1 por ciento de tal valor estaria libre de aranceles en 2003. 

5.6 por ciento se hberahzarla en 2005 

Et 41. 7 por ciento restantes de las 1mportac1ones procedentes de la UE se liberalizar/en a más 

tardar en 2007 

Por lo que toca a Reglas de Origen, se avanzó en la revisión del texto, en particular en lo que se refiere a 

definiciones y metodologia para determinar el origen. procesos que confieren origen, procedimientos de 

certificación y verificación de origen Se progresó en la discusión de reglas especificas, tanto agrícolas 

como industriales México. antes de la siguiente reunión se comprometió a entregar a la UE una 

propuesta sobre Reglas especificas. procedimientos de certificación y verificación de origen México 

reiteró su interés en contar con reglas que promuevan los intercambios entre las partes y eviten 

tri;ingulac1ón 

En servicios se avanzo en el texto de d1sc1phnas generales para la hberalizac1ón de su comercio 

Acordaron una cláusula de status quo y el intercambio de listas negativas de reservas Durant& la próxima 

ronda ambas Partes esperan llevar a cabo el intercambio de listas de reservas, que refle¡asen el grado de 

apertura de ambas Partes, y continuar con la consolidación del texto de disciplinas generales, asi como la 

formal1zac1ón de la aceptación del anexo sobre servicios financieros 

En el grupo técnico de mov1m1entos de capital, el cual incluye a la inversión extran¡era directa (IEO), se 

lograron avances sustantivos en la conformación de un texto común que refleje los comprom1sos de 

liberal1zac1on de ambas Partes Estas se comprometieron al intercambio de un primer borrador de listas 

negativas de reservas es decir. mod1f1car exclusivamente las restncc1ones a ser mantenidas una vez 

concluida la negoc1ac1on 

En soluc1on de controversias se acordó el alcance del proced1m1ento en dos etapas consultas ante el 

Cor111té Con¡unto y proced1m1entos ante un panel También se acordaron los plazos para que el panel 

rrnda sus informes y los proced1m1entos a segurr para el cumpl1m1ento de la dec1s1ón del panel y fa 

suspensión de benef1c1os 

En materia de compras gubernamentales se acordó un texto en un 90 por ciento reahzado el primer 

intercambio de propuestas de cobertura 
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También se d10 un grnn avance en normas téc111cas, donde quedó pendiente la d1scus1ón de un lenguaje 

general que refleje los intereses de las Partes en lo relatr..¡o acuerdos de mutuo reconocimrento 

En salvaguardas hubo intercambio de propuestas que permitió aumentar el entendimiento de cada una de 

las posiciones. A nivel técnico, se concluyeron las negociaciones en materia de competencia y de 

propiedad intelectual 

Finalmente, se acordó que la próxima ronda de negociaciones se llevaría a cabo en Bruselas, Bélgica 

del 19 al 23 de JUiio 

Resultados de la Séptima Ronda de Negociaciones: 

Se llevó a cabo del 19 al 23 de JUiio, en Bruselas, Bélgica. En esta Ronda se continuó con la mecánica de 

negociación establecida al sesionar al grupo coordinador y todos los grupos técnicos En todos ellos se 

lograron importantes avances tiac1a el logro de un Acuerdo de Libre Comercio 

Los temas de discusión que mas tiempo requineron fueron los de acceso a mercado, movimientos de 

capital, pagos y servicios En estos temas se concentraron los trabajos de la ronda siguiente. Los 

progresos. en part1culm en materia de salvaguardias, medidas sanitarias y f1tosanitarias (MSF), 

cooperac1on aduanera y soluc1on de controversias fueron sustanciales. Practicamente se concluyeron a 

nivel técnico, pues sólo quedan algunos asuntos pendientes sujetos a consultas. discusiones adicionales 

o a los resultados en otros capítulos 

Asi, a la conclusión técnica durante la VI ronda de los capitulas de competencia y propiedad intelectual, 

en esta ocasión se sumaron los capftulos muy cercanos al cierre de los temas de salvaguardias, 

cooperación aduanera. medidas sanitarias y fitosanitanas y solución de controversias 

En productos 111dustriales el grupo técnico se concentró en la explicación de las pos1c1ones arancelarias y 

su relac1on con las reglas de ongen especificas en donde aún no se t1a logrado un acuerdo mutuamente 

satisfactono Mex1co desde la V ronda. meioro su oferta arancelaria y reiteró su mterés por que el muy 

favorable tratarrnento arancelano que la UE ofrece a los productos mexicanos sea complementado con 

reglas de origen adecuadas a fin de que el acceso al mercado comun1tar10 sea real Ambas partes 

acordaron seguir traba¡ando para llegar a formalizar pos1c1ones que permitan tal acceso 

En reglas de 011ge11 Me:..1co y la UE contflluaron acercandose En lo que se refiere a proced1m1entos de 

cert1f1cac1ón y verif1cac1on se alcanzaron rnuy 1111portantes avances cerca del 80 por ciento de las Partidas 

fueron acordadas Quedaron aun pendientes alrededor de 200 partidas. cuya d1scus1on es central y se 

encuentra asociada con la negoc1ac1on en materia de aranceles En esta sentido. se reiteró que se 

cont111ua1ia 111s1strendo en la flex1b1l1zac1ón de la parte comun1tana. pues sin un acuerdo sat1sfactorto en 
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reglas de origen. cualquier oferta arancelaria no seria suficiente para garantizar un efectivo acceso al 

merc3do de la UE 

Sobre cooperación aduanera se acordó un texto prácticamente limpio con base en principios de la 

Organización Mundial de Aduanas y ambas Partes se comprometieron a seguir trabajando sobre la base 

de una propuesta mexicana presentada en esta ronda. 

En compras gubernamentales se llegó a un texto próximo a ser acordado en su totalidad. Las Partes 

ofrecieron continuar discutiendo sus ofertas y hacer consultas internas para reducir las diferencias 

técnicas que aún quedaban Para ello. México realizó un cuestionario especifico sobre temas de su 

interés 

En materia de servicios. incluyendo a los financieros, se alcanzó un grado muy alto de convergencia. Se 

llevó a acabo un primer intercambio informal de listas de actividades reservadas y se estableció el 

compromiso de conlinuar con el fin de contar con una cobertura completa de actividades y territorios de 

las Partes. 

En movimientos de capital y pagos, la mayor parte de las diferencias fueron resueltas. Quedaron algunas 

cuestiones técnicas pendiente (autorizaciones y cobertura de pagos, en relación con la polltica 

cambiaria) Se inició la revisión de las listas de cobertura y de actividades y quedó pendiente la discusión 

de la h!ila comunitaria En el tema relacionado de establecimiento, también se avanzó y se acordó revisar 

las listas de reservas 

Resultados de la Octava Ronda de Negociac10nes· 

Del 7 al 15 de octubre, en la Ciudad de México, tuvo lugar la octava Ronda de negociación entre México y 

la Unión Europea Se llevaron a cabo reuniones en las mesas de acceso a mercados. agricultura, pesca, 

reglas de origen. salvaguardias, serv1c1os, movimientos de caprtal y compras de gobierno 

Se registraron importantes avances en todos los grupos Desde la sexta ronda concluyeron las 

negoc1ac1ones técnicas en los temas de competenc1a y propiedad intelectual, en la séptima quedaron 

pract1camente concluidas en materia de normas técnicas. medidas sanitarias y f1tosanitarias y en solución 

de controversias. quedando en algunos de estos ternas. detalles sujetos a consultas. a prec1s1ones 

ad1c1onates o resultados en otros cap1tul0s 

Durante la octava ronda se concluyo el capllulo de salvaguardas. y se avanzó de manera importante en 

los grupos de agricultura pesca serv1c1os y movu111entos de capital y pagos En estos últimos se logró 

avanzar en la consol1dac1ón de los textos respectivos los cuales estaban préct1camente concluidos. 

incluyendo el anexo sobre serv1c1os f1nanc1eros, capitulo sobre establecimiento 
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Finalmente. en matena de compras de gobierno. México presentó una nueva propuesta donde busca 

conciliar los intereses de las Partes. Ya se tiene un texto de base muy avanzado. se siguió trabajando 

sobre las diferencias técnicas relativas a las propuestas de cobertura en modalidades de acceso. 

El sector privado. tal como ha sido una práctica ya establecida en la negociación de los diferentes 

Tratados de Libre Comercio. ha sido oportunamente informado y consultado sobre estos avances y para 

la toma de decisiones a través de reuniones sectoriales y plenarias con la coordinadora Empresarial 

para el Comercio Exterior (COECE) a fin de atender a los intereses del sector productivo mexicano. 

2.3. 7. - Procesa do ratificación, del Acuerda de Asociación Económica, Concertación Pa/11/ca 

entre México y la Comunidad Europea: 

Finlandia 

Suecia 

España 

Portugal 

Austria 

Holanda 

Parlamento Europeo 

Ratificado por el Parlamento el 6 de febrero de 1998. 

Aprobado por decreto del gobierno a principios de marzo 
de 1998. El 9 de marzo remitieron nota formal a la Secretarla General de 
la Comunidad Europea. 

El 24 de junio de 1998, el Acuerdo fue aprobado por el Senado y enviado 
al Congreso de Diputados. En este último, el 17 de septiembre el pleno 
ratificó el Acuerdo con 296 votos a favor. 12 en contra (Izquierda Unida) y 
1 abstención 

El 18 de septiembre de 1998, fue ratificado por la Asamblea de la 
República. con 215 votos a favor y 15 abstenciones 

El 24 de febrero de 1999, la Cámara BaJa (Nat1onalrat) aprobó por 
unan1m1dad el Acuerdo Global EL 18 de marzo por su parte, fue ratificado 
también unanimemente por el Senado (Bundesrat) El 11 de mayo se 
registró dicha ratif1cac1ón en la Secretaría General de la Comisión 
Europea 

El 12 de abril de 1999 el m.nisteno de Relaciones Exteriores de Paises 
Bajos informó que el Parlamento de ese país había aprobado el Acuerdo 
por proced1m1ento "s1lenc1osoti es decir sm solicitud de revisión 

El 13 de mayo el Parlamento Europeo aprobó por amplia 
Mayoria el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones relacionadas 
con el Cornerc10 
Respecto al Acuerdo Global. el 29 de septiembre de 1998. la Com1s1ón de 
desarrollo y Cooperación aprobó su opinión favorable para la rat1f1cac1ón. 
El 20 de abril la Com1s1ón de Asuntos Exteriores. Seguridad y Política de 
Defensa aprobó por mayoria absoluta su informe respectivo El 21 de abnl 
la Com1s1on de Relaciones Económicas Exteriores (Com1s1ón REX) 
aprobó por mayoría absoluta la propuesta de dictamen conforme que 
recoge las opiniones antes mencionadas 

,----\ ; 
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Francia 

Gran Bretaña 

Alemania 

Irlanda 

Grecia 

Bélgica 

Dinamarca 

Ita ha 

Luxemburgo 

El 6 de mayo la propuesta de dictamen conforme de la Comisión REX fue 
aprobada por el pleno del Parlamento Europeo por 290 votos a favor. 95 
en contra y 31 abstenciones. 

El 12 de noviembre de 1998, el Senado aprobó el Acuerdo en primera 
lectura y por unanimidad El 12 de mayo de 1999, fue ratificado por el 
pleno de la Asamblea de la República 

El 12 de noviembre de 1998, el Acuerdo fue aprobado por unanimidad en 
la Cámara de los Loores El 12 de mayo siguiente, a su vez, fue aprobado 
también por unanimidad en la Cámara de los Comunes. 

El 19 de marzo de 1999 el Bundestag (Senado) aprobó el Acuerdo. El 17 
de junio siguiente el Bundesrat (Diputados), lo ratificó por mayorla, con la 
sola oposición del Partido del Socialismo Democrático (POS). 

El 23 de junio el Acuerdo fue aprobado en el Parlamento (Dail), por el 
consenso 

El 12 de octubre de 1998, el Parlamento Griego ratificó el Acuerdo con un 
voto en contra 

El 8 de octubre de 1998 el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo junto 
con un anteproyecto de Ley que recomienda su ratificación. Ambos 
documentos se enviaron a finales de octubre al Parlamento Federal y a 
los Parlamentos I congresos regionales y comunales. El 20 de noviembre 
de 1998 la Asamblea reunida de la Comisión Comunitaria Común, que es 
una instancia del Parlamento Bruselas -Capital, rat1f1có dicho Acuerdo. 
Por su parte, el 22 de febrero de 1999 el documento aprobado por el 
Consejo de la Comunidad Germanófona El 22 de abril fue ratificado por 
unan1m1dad por el Parlamento Federal El 27 de abnl. por su parte fue 
ratificado por el Parlamento de la Comunidad Francesa El mismo 27 de 
abril se informo que el Parlamento de Bruselas - Bélgica aprobó e! 
Acuerdo por unamm1dad El 8 de d1c1embre el Parlamento de Bolonia lo 
ratificó por unan1m1dad, posteriormente fue aprobado por el Parlamento 
Flandes EL 3 de d1c1embre el Acuerdo fue aprobado por el gobierno 
flamenco El 19 de enero del 2000 se envió al Parlamento regional, en 
donde el 10 de febrero fue aprobado por unan1m1dad por la Com1s1ón de 
asuntos Exteriores y Europeos. el cual fue rat1f1cado a pr1nc1p1os de 
marzo. durante su sesión 

El m1n1steno de Asuntos Exteriores envió en octubre de 1999 el Acuerdo 
al Parlamento en donde fue presentado ante Com1s1ones el 8 de 
diciembre Rat1f1cándose la prirnera semana de enero de 2000 

El 31 de JUiio de 1998 el consejo de ministros aprobó el proyecto de ley 
para someter a raltf1cac1ón el Acuerdo Global de ambas Cémaras El 2 de 
septiembre el Ministro de Relaciones Exteriores Larnberto D1n1 presentó 
el proyecto al Senado italiano El 26 de noviembre de ese año, dicha 
Cámara lo aprobó por unanimidad 

El 2 de d1c1embre de 1999. el gobierno envio el Acuerdo en forma 
simultánea al conse¡o del Estado y al Parlamento. para su rat1f1cac1ón 
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2.3.8. - Estructura del Tr.it.1do: 

El Tratado de Libre Comercio negociado con la Unión Europea, tiene un contenido similar a los demás 

tratados de libre comercio que México ha celebrado. Sin embargo, su estructura es diferente dependiendo 

del ámbito de competencia existente en la Unión Europea 

A. Ámbito de competencias en la Unión Europea 

De conformidad con el articulo 133 del Tratado de Amsterdam, la politica comercial común de la Unión 

Europea debe fundarse en prmc1p1os urnformes, particularmente con respecto a la modificación de 

aranceles aduaneros y la conclus1ón de acuerdos comerciales. Este articulo otorga competencia 

exclusiva a las mst1tuc1ones comunitanas en materia de comercio de bienes 11
, lo que significa que los 

Estados miembros de la Un1on Europea han cedido su competencia en este ámbito. Por lo tanto, la 

negociación y suscnpc1ón de un tratado mternac1onal en esta materia es atribución exclusiva de la 

Comisión Europea y un1camente se requtere la aprobación del Consejo Europeo 

Las matenas del comerc10 de serv1c1os. mvers1ón y la e¡ecuc1ón de los derechos de propiedad intelectual 

son de competencia mixta. de manera que deben involucrarse tanto de las instituciones de la Comunidad, 

como de los Estados miembros Por ello. es necesario que la negociación y suscripción de un tratado 

internacional es estas d1sc1plmas estén representados tanto la Comunidad Europea y los Estados 

miembros y, ademas de la aprobación del Consejo y la opinión del Parlamento Europeo, se requiere la 

aprobación de los órganos legislativos de los quince Estados miembros 

Por tal motivo. se procedió a negociar dos acuerdos con la Unión Europea: Acuerdo Interino que abarca 

únicamente las materias de competencia comunitaria en materia comercial. y el Acuerdo Global que 

comprende tanto las materias de competencia comunitaria. como las de competencia mixta, tanto en 

materia comercial como de diálogo politice y cooperación 

Anllc1pando que el proceso de aprobación leg1slat1va en los quince Estados miembros de la Unión 

Europea pudiera demorar y perderse el 11npulso negociador, México y la Comunidad Europea previeron la 

pos1b1!1dad de 1n1c1ar la negoc1ac1on para la hberal1zac1ón comercial lo antes posible y poner en vigor sus 

resultados una vez cumplidos los requ1s1tos internos de las Partes Por tal motivo, suscribieron y 

aprobaron el Acuerdo 1 nter1no Una vez que el proceso de aprobación leg1slat1va del Acuerdo Global 

concluyera. conclu1r1a la v1genc1a del Acuerdo Interino y subsistiría un sólo Acuerdo integral. 

Además. las dos partes realizaron una Declaración Con1unta que perm1t1ó llevar a cabo las negociaciones 

de los temas de competencia 1111:.,ta t-n materia comercial 

\I rc-.rl.'i.:h• t.i l ·11111.· d1.· Ju-.11.._1.1 l l!lt1p1.·.1 h.i 1nll·1p11.·tadu l¡ue i.:uanJo un úrl.'n de una materia incida en d comercio 
tk hi<.•ne..,, d11.·ha ,1rt·a ... era dt· ._·11111pl'lt'll1.·1a l'\1,:Ju..,i\a Je la comunidad 
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B. Acuerdo interino sobre Comercio y Cuestiones relacionadas con el Comercio. 

El Acuerdo Interino rue firmado en la ciudad de Bruselas, Bélgica el 8 de diciembre de 1997, aprobado por 

el Senado Mexicano, el 23 de abril de 1998 y por el Parlamento Europeo el 13 de mayo de 1998, el 

Acuerdo entró en vigor el 1 de julio de 1998. 

El acuerdo lnlerino contiene los obJelivos de la negociación en materia de la liberalización comercial. 

Establece un Consejo Conjunlo, integrado por funcionarios de México y la Comunidad Europea y 

encargado de adoptar las decisiones que establezcan: 

Las medidas y el calendario para la l1beralizac1ón bilateral, progresiva y reciproca de las barreras 

arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes. es especifico en materia de liberalización 

arancelaria. reglas de origen y cooperación aduanera; medidas antidumping y compensatorias; 

medidas de salvaguarda. normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 

conformrdad. medidas sanitarias y fitosanitanas. excepciones generales. y restricciones en caso 

de dificullad por balanza de pagos 

La apertura gradual y reciproca de los mercados de contratación pública; 

Las medidas apropiadas para evitar distorsiones o restricciones de la competencia que pudieran 

afectar s1grnf1cativamente el Comercio entre México y la Comunidad, a través de mecanismos de 

cooperación y coordmac1ón entre sus autoridades competentes en la materia, 

Las medidas apropradas para asegurar una adecuada y efectiva protección en materia de 

propiedad intelectual. a través de un mecanismo de consulta entre las Partes con miras a 

alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la protección de 

propiedad intelectual. y 

Un proced1m1ento especifico para la solución de controversias relacionadas con Jos temas 

antenores 

C. Acuerdo de Asoc1ac1ón Económica, Concertación Política y Cooperación. 

El Acuerdo Global rue firmado en la Ciudad de Bruselas, Bélgica el 8 de diciembre de 1997, y aprobado 

por el Parlamento Europeo el 6 de mayo de 1999, y ha sido aprobado por el órgano legislativo de doce de 

los quince Estados rrnernbros 1' 

El Acuerdo de Asoc1ac1on o Acuerdo Global. contrene tres vertientes la del dialogo político, la de 

cooperación y la comercial La prnnera vertiente tiene por objetivo "establecer entre la Unión Europea y 

México lazos duraderos de solidaridad que contribuyan a la estabilidad y prosperidad de sus regiones 

respectivas" El dialogo "estara orientarlo a abrir nuevas formas de cooperación a favor de los objetivos 

~ Akmania. "\u~llÜ, lklg1L·a, l>i11a111an:a. 1:..,pafü1, Finlandia. han¡;ia, <irc1.:ia, Irlanda. l.t1.\t:ml:rnrgo, Países Bajos, 
Pnrtugal. lh'ino t !11ith1, SUL'L'Ía e l1ali;1 · - - · -1 ¡--
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comunes. mcluso 111ed1ante 1111c1<Jt1vas c.on¡untds en el plano 1nlernac1onal. ", el cual se llevará a cabo a 

ntvel pres1dcnc1al, mm1stenal y de altos funcronanos. y ··medranle el aprovechamiento al máximo de los 

canales diplomáticos" 

En el Acuerdo también se señala la conveniencia de institucionalizar un diálogo polltico a nivel 

parlamentario que se efectuará mediante contactos entre el Parlamento Europeo y el Congreso de la 

Unión de México (Cámara de Diputados y Senado de la República). 

El ámbito de la cooperac1on abarca una treintena de áreas, que van desde la cooperación industrial y la 

sociedad de la 1nformac1on. t1asta la cooperación en la lucha contra las drogas y en materia de protección 

al consumidor y de datos 1·' No solo el numero de áreas cubiertas es mayor que en acuerdo marco de 

1991, smo que el tipo de cooperación es más amplio en cada una de ellas. Incluso, en algunas como la 

de c1enc1a y tecnolog1a se prevé la pos1btl1dad de llegar a establecer un acuerdo especifico sobre la 

materia Lo mismo ocurre en materia de cooperación en el ámbito de la educación, incluyendo la 

educación superior y la formac1on profesional. entre otros 

Uno de los elementos novedosos en materia de cooperación es el referido al fomento se las actividades 

destinadas al desarrollo de acciones regionales conjuntas mediante proyectos de cooperación, 

pnnc1palmente en Centroamenca y el Canbe. dándose pnondad al comercio intraregional, al fomento de 

la mvest1gac1ón c1entif1ca y tecnológica. y al desarrollo de la infraestructura de las comunicaciones. 

Por lo que respecta a la materia comercial, al Acuerdo Global, al igual que el Acuerdo lnterrno, establece 

las bases para la negociación de las d1sc1plmas especificas. que son de competencia tanto comunitaria 

como mixta El objetivo fundamental es el establecimiento de una zona de hbre comercio, que cumpla con 

las normas pertinentes de la Organización Mundial de Comercio {OMC) 

Tambien establece un Conseio Conjunto. mtegrado por funcionarios de México y la Comunidad Europea y 

que ademas de adopta1 dec1s1ones en las materias abarcadas por el Acuerdo Interino, cuyas 

d1spos1c1ones respectivas reproduce. está encargado de adoptar las dec1s1ones que establezcan. 

Las medidas necesar1ds para Id /1beral1zac1on progresiva y reciproca del comercio de serv1c1os, 

Las medidas y el calernjar10 para la supres1on progresiva y recíproca de restncc1ones respecto a 

movm11entos de capital y pagos entre las partes 

1 n-. ¡unh11t 1.., d1..· 1..·, ,, 11wr .11.. t• 111 ~· <11 l, 1" '-!¡..ru11..·111l·-. lndtJ'-! r 1.d. h1111L·111t1 a la" i1n cr~i1lllL'"; ~crvi1.:io-. linancicros; 
pcqucrla" ~ 11wJ1a11a ... L'11ip1c .... 1 .... rt·)-'.l.1111t·111,,.., IL'1..·111ct•" ) 1..·\a]11¡¡ciú11 tk la n111ftirmidad; crn1pcradú11 aduanera; 
..,P1..i1..•dad tk l.1 11!1111111,11. 11111. ~n h•r .tL1 rup1..·1..·11,11111. wd111 r111nt·ro; 'tL'clo1 dt· l.1 cn1..•rgia; lran-.porlL'~; turismo; 
L'..,l,1d1 ... 111..·.i-. • .1d1111111 ... 11.i...1to11 pulil11...1. lud1.1 1..••Pl1a l;1.., dn1g.1 .... l'l lil\ildu dL' dmL'ro ) cont1ol dL' lo~ precursores 
tllll/1111..'o~. 1..·1t·111..·1.1) k~11·il• 1 !-'l.I. l• 1 r111.1~1u11) t'lh11..·;11..11>11. 1..·ultura. audimi-.ual: informa1..·iú11) L"omunici1dú11; medio 
,1111h1L·111t.·) íL'nH..,1'" 11.11111,ilL·.., . ..,c1..1<11 jlL'"ljt11..·111. ª"1m1,1-. ..,11cialL'") .,up1..·raL"iú11 de la pobrc1<1, coopcradón regional; 
1cfu~1;1J11..,, dL'/l'd111.., hu111.111t1-. ~ d1..·11111i.:1a...-1a. ¡11lll1..'1..Ti1•11 al Cilfl'tllllliJor; prnlL'L"L"iún Je Jatn~. y ~alud. 
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Las medidas especificas en materia de propiedad intelectual, tomando en cuenta, en particular, 

las convenciones multilaterales relevantes, y 

Un procedimiento especifico para la solución de controversias relacionadas con los temas 

anteriores. 

D. Declaración Conjunta· 

La Declaración Conjunta rue firmada en la Ciudad de Bruselas, Bélgica, el 8 de diciembre de 1997, como 

parte del Acta Final que conjunta al Acuerdo Interino y al Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Política y Cooperación. 

Establece el compromiso de las Partes de celebrar negociaciones sobre comercio de servicios, 

movimientos de capital y propiedad intelectual, de manera paralela con las negociaciones para la 

liberallzac1ón del comerc10 previstas en el Acuerdo Interino. 

E. Arquitectura 

En virtud de la distribución de competencias de la Unión Europea, el marco jurldico del llamado "Tratado 

de Libre Comercio entre México y la Unión Europea•, está integrado por el Acuerdo Interino, el Acuerdo 

Global que, en esencia, contienen los principios sobre los que las Partes deben negociar la liberalización 

comercial; y dos decisiones que derivan, una del Acuerdo Interino y la otra del Acuerdo Global, y que 

contienen las d1sc1plmas específicas en materia de liberalización. 

La decisión que deriva del Acuerdo In/erina está integrada por cincuenta artículos organizados en ocho 

titulas, de la s1gu1ente fomia 

Titulo 1- D1spos1c1ones Generales 
Articulo 1 - Ob¡et1vos 

Titulo 11- Libre Circulación de Bienes 

Articulo 2 - Objetivo 
Capitulo 1 - Ehm1nac1ón de aranceles aduaneros 

Sección 1 - Disposiciones Generales 

Articulo 3 -
Sección 2 - Productos Industriales 

Articulo 4 -

Articulo 5 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México. 

Articulo 6 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de la 
Comunidad 

Sección 3 - Productos agrícolas y pesqueros 

Articulo 7 - Def1n1c1ón 

Articulo 8 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México. 
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Articulo 9 Aranceles aduaneros sobre las importaciones or191nanas de la 
Comunidad 

Articulo 1 o - Clausula de revisión de Productos agrlcolas y pesqueros 
Capitulo 11 - Medrdas no arancelarias 

Articulo 11 - Cobertura 

Articulo 12 - Prohibición de restricciones cuantitativas 

Articulo 13 - Trato nacional en materia tributaria y de reglamentación interiores. 

Articulo 14 - Medrdas antrdumping y compensatorias 

Articulo 15 - Clausula de salvaguardia 

Articulo 16 - Clausula de escasez 

Articulo 17 - Cooperación aduanera 

Articulo 18 - Valoración aduanera 

Articulo 19 - Normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de 
la conformidad. 

Articulo 20 - Medrdas sanrtarras y fitosanitarias 

Articulo 21 - Drfrcultades en materia de Balanza de pagos 

Articulo 22 - Excepcrones generales 

Articulo 23 - Unrones aduaneras y zonas de libre comercio 

Articulo 24 - Comité especial de productos de acero 

Titulo 111 - Compras del Sector Público 

Articulo 25 - Cobertura 

Articulo 26 - Trato nacional y no discriminación 

Articulo 27 - Reglas de Ongen 

Articulo 28 --Proh1b1c1ón de cond1c1ones compensatorias especiales 

Artículo 29 - Proced1m1entos de compra y otras d1spos1ciones 

Articulo 30 - Procedrmrento de rmpugnacrón 

Articulo 31 - Suministro de información 

Artículo 32 - Cooperación Técnica 

Art1cuio 33 - 1 ecnolog1a de la 1nformac1ón 

Articulo 34 -· [xcepc1ones 

Articulo 3~> - Hect1f1cac1ones o mod1f1cac1ones 

Articulo 3G Pr1vat1ze1c10n de entidades 

Artir::ulo 3 7 - Negoc1ac1ones futuras 

Articulo 38 - D1spos1c1ones fmales 

~---
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Titulo IV - Competencia 

Articulo 39 - mecanismo de cooperación 

Titulo V - Mecanismo de consulta para asuntos de propiedad intelectual 

Articulo 40 - Comité especial sobre asuntos de Propiedad intelectual. 

Titulo VI - Solución de Controversias 

Capitulo 1 - Ámbito de apl1cac1ón y cobertura 
Articulo 41 - Amb1to de aplicación y cobertura 

Capitulo 11- Consultas 
Articulo 42 - Consultas 

Capitulo 111- Proced1m1ento arbitral 
Articulo 43 - Eslablec1miento de un panel arbitral 

Articulo 44 - Designación de árbitros 

Articulo 45 - Informes de los paneles 

Artículos 46 - Adopción del informe de un panel 

Articulo 4 7 - Disposiciones generales 

Titulo VII - Obhgac1ones especificas del Comité conjunto referentes a comercio y cuestiones relacionadas 

con el comerc10 

Articulo 48 -

Titulo VIII - D1sposic1ones finales 

Anexos 

Articulo 49 - Entrada en vigor 

Articulo 50 - Anexos 

Desgravación arancelaria 

Anexo 1 - Anexo de desgravación de la Comunidad Europea 

Anexo 11 - Anexo de la desgravación de México 

Reglas de Origen 

Anexo 111 - Reglas generales 

Apéndice 1 - Notas Introductorias 

Apéndice 11 - Reglas especificas 

Apéndice 11 (A) - Nolas 

Apéndice 111 - Certificado y •ohc1tud de circulación de mercancías 

Apéndices IV y V - Declaración en factura y plazos 

Restricciones cuantitativas 
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Anexo IV y V - Con referencia a ciertos produclos 

Compras de Gobierno 

Anexo VI al XVI 

Competencia 

Anexo XV - Cooperación en materia de competencia 

Solución de controversias 

Anexo XVI - Reglas modelo de procedimiento 

Apéndice 1 - Código de conducta 

Declaraciones Conjuntas 

El Acuerdo Global. por su parte. contiene una disposición que establece que. en el momento de su 

entrada en vigor, toda decisión adoptada por el Consejo Conjunto establecido en el Acuerdo Interino será 

considerada como adoptada por el Consejo Conjunto Propio del Acuerdo Global Por consiguiente y en 

wtud de que las matenas abarcadas por la decisión del Acuerdo lntenno no requieren la aprobación de 

los órganos leg1slat1vos de los estados miembros de la Unión Europea, en la decisión que deriva del 

Acuerdo Global no se reprodu¡eron las disposiciones de aquél. Asi la decisión del Acuerdo Global está 

integrada por 46 articulas organizados en siete Títulos, de la siguiente forma 

Titulo 1- D1spos1c1ones Generales 
Articulo 1 - Ámbito de aplicación de la decisión 

Titulo i1- Comercio de Servicios 

Articulo 2 - Ob¡et1vo 
Capitulo 1 - Oispos1ciones generales 

Articulo 3- Definiciones 

Articulo 4 - Acceso a Mercados 

Articulo 5 - Trato de la nación más favorecida 

Articulo 6 - Trato nacional 

Articulo 7 - Llberahzac1ón del comerc10 

Articulo 8 - Exclusmnes regulatonas 

Articulo 9 - Reconoc1m1ento mutuo 

Capitulo 11 - Transporte marit1mo 
Articulo 10 - Transporte rnaritimo Internacional 

Capitulo 111 - Servicios Financieros 
Artículo 11- Defm1c1ones 

Articulo 12 - Establec1m1ento de proveedores de serv1c1os financieros 

Articulo 13 - Suministro fronterizo de servicios financieros 
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Articulo 14 - Trato nacional 

Articulo 15 - Trato de nación más favorecida 

Articulo 16 - Personal clave 

Articulo 17 - Compromisos 

Articulo 1 B - Regulación 

Articulo 19 - Medidas prudenciales 

Articulo 20 - Transparencia y efectividad de la regulación 

Articulo 21 - Nuevos servicios financieros 

Articulo 22 - Procesamiento de datos 

Articulo 23 - Comité especial de servicios financieros 

Articulo 24 - Consultas 

Articulo 25 - Solución de controversias 

Articulo 26 - Excepciones especificas 

Capitulo IV- Excepciones generales 
Articulo 27 - Excepciones 

Titulo 111- Inversión y pagos relacionados 
Articulo 26 - Definiciones 

Articulo 29 - Pagos relacionados con la inversión 

Articulo 30 - Dificultades por politicas cambiaria y monetaria 

Articulo 31 - 01f1cultades en la Balanza de pagos 

Articulo 32 - Transferencias 

Articulo 33 - Fomento de la inversión entre las Partes 

Artículo 34 - Comprom1sos mternactonales sobre inversión 

Articulo 35 - Cláusula de Rev1s1ón 

Titulo IV- Propiedad Intelectual 
Articulo 36 - Convenciones multilaterales sobre propiedad intelectual. 

Titulo V ·- Solución de Controversias 
Capitulo 1- Amb1to de apl1cac1ón 

Articulo 37 - Ámbito de aphcac1ón y cobertura 

Capitulo JI-- Consultas 
Articulo 38 - Consultas 

64 



Capitulo 111- ProcedHrnento arbitral 
Articulo 39 - Establec1m1ento de un panel arbitral 

Articulo 40 - Designación de árbitros 

Articulo 41 - Informes de los paneles 

Articulo 42 - Adopción del informe de un panel 

Articulo 43 - Disposiciones generales 

Titulo VI - Obligaciones especificas del comité con¡unto referentes a comercio y cuestiones relacionadas 
con el comercio 

Articulo 44 -

Titulo VII - D1sposic1ones finales 

Anexos 

Articulo 45 - Entrada en vigor 
Articulo 45 - Anexos 

Serv1c1os financieros 

Anexo 1 - Reservas 

Anexo 11 - Autoridades financieras 

Solución de Controversias 

Anexo 111 - Reglas de modelo de procedimientos 

Apéndice 1 - Código de conducta 

Declaración Con¡unla 

Las únicas disposiciones que están contenidas en ambas decisiones son las relativas a solución de 

controversias, toda vez. ante la posibilidad de que entrarán en vigor en distintos momentos y en virtud de 

la d1ferenc1a en el contenido y alcance de ambas decisiones, las Partes debian contar con un mecanismo 

efectivo de soluc1on de controversias específicamente aphcable 
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2.3.9. - Contenido de la Decisión de Consejos Conjuntos: 

A. Contenido de la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino 

La Dec1s1ón del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio sobre Comercio y cuestiones 

Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea establece la 

creación de un área de libre comercio entre las partes con base en el articulo XXIV del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que forma parte del Acuerdo por el que se establece la 

Organizac1011 Mundial del Comercio (OMC) 

La dec1s1ón esta d1v1da en ocho titulas: Disposiciones Generales, Libre Circulación de Bienes, Compras 

del Sector Público. Competencia. Mecanismo de Consulta para asuntos de Propiedad Intelectual, 

Solución de Controversias. Obligaciones Especificas del Comité Con¡unto referentes a Comercio y 

Cuestiones Retac1onadas con el Comercio, y Disposiciones Finales 

1. Acceso a Mercados 

En matena de acceso a mercados, la decisión establecerla reglas para el acceso de productos a los 

mercados de ambas Partes Se reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo existente entre las Partes, 

por lo que se establecería un trato asimétrico a favor de México el 1 de enero de 2003 todas las 

exportaciones mexicanas de productos industriales estarían libre de aranceles, mientras que la 

desgravación arancelaria mexicana concluiria el 1 de enero de 2007 

En productos ag11colas se establecerían cuatro periodos de l1beral1zac1ón (2000. 2003, 2008 y 2010). 

tamb1en con una asimetría a favor de México. Ademas se estableceria una hsta en la que se incluyen los 

productos sensibles para México que no estarén sujetos al calendano de hberalrzación 

Conforme a los pr1nc1p1os de la OMC. se establecerían d1sc1pl1nas comunes con el fin de eliminar las 

barrcr<lc; no arancelarias entre las Partes y evitar el surg1m1ento de nuevas barreras en el futuro No 

habr1a d1scrnn111ac1ón entre las mercancías importadas por las Partes y se el1mmarian las proh1b1c1ones o 

rest11cc1ories cuantitativas a la 1mportac1ón y exportación 

2. Reglas de origen 

Las 1eglas de origen def1n1r1an los requ1s1tos que deben cumphr los bienes para gozar de una preferencia 

.J~ancelor1<-1 acordada den\10 de la Dec1s1on Se ut1l1zarian para asegurar que los benef1c1os del 

trd!évntento preferencial permanezcan en la reg1on que se estimule el abastec1m1ento regional de 

11.s~.riws y se promueva el mcrernenlo de la mvers1on productiva en la reg1on 

Ld Dec1s1on contiene reglas de ortgen claras para determinar que bienes gozarían de las preferencias 

;:__11dncelanas acordadas Estas preferencias se otorgarían a bienes de México y la UE cuando estos 

fueran totC:Jlmente obterndos o producidos en la región. elaborados con insumos ongmanos o elaborados 
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con 111surnos no originarios de las Pmles. siempre y cuando dichos insumos se transformen 

suf1c1enternente 

3. Cooperación Aduanera 

Se establecería un mecanismo de cooperación aduanera mediante la creación de un Comité Especial de 

Cooperación Aduanera y Reglas de Origen parff garantizar et cumplimiento de las disposiciones 

aduaneras previstas en la Dec1s1ón: garanllzar la aplicación uniforme de las reglas de origen: intercambiar 

información estadística, y proveer un foro de consulta y discusión de todos los temas en materia de 

aduanas y reglas de orrgen 

4. Medidas relativas a la normalrzación 

Las normas técnicas establecidas por los paises están destinadas a la protección del consumidor, la 

salud. el ambiente y la segundad pUblrca entre otros 

Su uso indebido puede generar barreras al flujo de bienes y serv1c1os o llevar impllcita una discriminación 

entre productos, productores, prestadores de servicios o paises. Para evitar lo anterior, la Decisión 

establecería que las Partes conf1rmen sus derechos y obligaciones emanados del Acuerdo sobre 

obstáculos técnicos al Comercio de la OMC También se preveria la intensificación de la cooperación 

bilateral en esta área con el fin de facilitar el acceso a los mercados de ambas Partes y aumentar el 

conoc1rn1ento mutuo de sus respectivos sistemas 

5. Medidas Sanrtanas y F1tosanrtarras 

las medidas sanitarias y f1tosanitanas son las medidas aplicadas en el temtorio de un pafs para proteger 

la salud y la vida de las personas. de los animales, o para preservar los vegetales de los riesgos 

resultantes de la entrada. rad1cac1on o propagación de plagas. enfermedades, y de los riesgos resultantes 

de la µrese11c1a de organismos p<itogenos en los productos al1ment1c1os. las bebidas o forra¡es 

La Decisión establecería un comprom1so de cooperación en esta materia para facthtar el comercio entre 

las partes mediante la creación de un Comité Especial de Medidas Sanitarias y F1tosanitarias Así 

rn1srno las Partes conf1rmar1an sus derechos y obl1gac1ones emanados del Acuerdo sobre la Aphcac1ón 

Lie Medidas Sanitarias y F1tosan1tar1as de la OMC 

6. Med1d<.is anlfdw11µ1ng y compensa!o11d~ 

La Dects1ón establecer1a que las Partes conf1rmanan sus derechos y obhgac1ones derivados del Acuerdo 

relativo a lzi apl1cacton del articulo VI del Acuerdo General sobre aranceles Aduaneros y Comercio de 

1984 y del acuerdo sobre Subvenciones y medidas compensatorias de la OMC. para garantizar que su 

apl1cac1on este ¡ust1f1cada y sea transparente 
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7. Satva~uard1as 

Las salvuguard1as son mecanismos 1uríd1cos indispensables en los acuerdos comerciales. para que los 

gobiernos puedan hacer frente situaciones de emergencia que causen un aumento brusco en las 

m1portac1ones de un producto que causen daño grave o amenaza de daño grave a la fabricación nacional 

de dicho producto La Decisión establecerla un procedimiento claro y transparente para la aplicación de 

las salvaguardas. que incluirla su temporalidad y la posibilidad de aumentar los aranceles a un nivel no 

mayor al utilizado como base en la negociación tanfana Asi mismo. se crea un mecanismo de 

compensación para la Parte afectada por la medida. 

B. Compras del Sector Público 

La Dec1s1ón contendria d1spos1crones para que proveedores mexicanos y comunitarios. participaran en 

las l1rrntac1ones que realtcen dependencias y entidades gubernamentales de ambas Partes para la 

compra de bienes y serv1c1os. 1nclu1dos los serv1c1os de construcción, cuyo valor exceda ciertos umbrales. 

Se establecena una reserva trans1tona (siete años) para México para las compras que realicen PEMEX, 

CFE, la construcc1on del sector energético, y la adquisición de medicamentos no patentados. México 

conservaría una reserva permanente al final del periodo de transición 

El titulo correspondiente a Compras del Sector Púbhco entraría en vigor hasta que la UE entregue 

estad1st1cas desagregadas para las compras de por lo menos, 150 empresas públrcas cubiertas por el 

Titulo 

9. Polit1ca en materia de competencia 

La Dec1s1on estableceria un mecanismo de cooperación entre autoridades de las Partes responsables de 

aplicar las respectivas legislaciones de competencia Este mecanismo perseguiría los siguientes 

ob¡el1vos 

(BJ Promover la cooperación y coord1nac1ón entre las Partes en relación con la aplicación de 

sus leyes de competencia en sus respectivos temtorios y proveerse as1stenc1a mutua en 

cualquier campo de la competencia que consideren necesario. 

(b) El1m1nar act1v1dades ant1compet1t1vas por medio de la apl1cac1ón de la Leg1slación 

apropiada con el fin de evitar efectos negativos sobre el Comercio bilateral, asi como los 

que pudieran tener en los intereses de la otra parte. y 

(C) Promover la coope1ac1ón a fin de aclarar cualquier d1lerenc1a en la aplicación de sus 

respectivas leyes de cornpelenc1a 
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1 O. Propiedad lnlelectual 

En materia de propiedad intelectual se estableceria un Comité Especial sobre Asuntos de Propiedad 

Intelectual con el propósito de alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en 

asuntos que afecten la disponibilidad. adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos 

de propiedad intelectual 

11. Solución de Controversias 

Dada la relación económica intensa que se espera se genere entre México y la UE, es natural anticipar 

que podrian surg1r fr1cc1ones o diferencias de criterios e interpretación. Para ello. se establecería un 

mecanismo ágil de solución de controversias que brindaría certeza a las dos partes sobre bases de 

equidad, seguridad ¡urid1ca y neutralidad. 

Este mecanismo de solución de controversias entre Estado y Estado buscaría prevenir o dirimir conflictos 

derivados de la interpretación o aplicación del Tratado, o cuando una Parte considera que una medida 

vigente es incompatible con las d1spos1c1ones del mismo El mecanismo constaría de dos etapas. La 

primera. de naturaleza consultiva. ante el Comité Conjunto y, la otra contenciosa, ante un tribunal arbitral. 

La Decisión final del tribunal seria obligatoria para las Partes. La Parte reclamante podrla suspender 

beneficios de efecto equivalente a la Parte demandada. si ésta no cumpliera con la resolución final dentro 

del plazo f1¡ado por el tribunal 

El mecanismo de solución de controversias no serla aplicable a las controversias referentes a las 

siguientes d1spos1c1ones de esta Decisión. medidas antidumping y compensatorias: normas; reglamentos 

técnicos y proced1m1entos de evaluación de la conformidad; medidas sanitarias y fitosanitarias, 

d1f1cultades en materia de balanza de pagos. uniones aduaneras y áreas de libre comercio; y al Comité 

Especial sobre asuntos de Propiedad Intelectual 

B. Contenido de la Dec1s1ón del Conse¡o Con¡unto del Acuerdo Global 

La Dec1s1ón del Conse¡o Con¡unto del Acuerdo de Asoc1ac1ón Económica. Concertación Polltica y 

Cooperac1on ent1e los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados 

miembros. por otra. establece la creación de un área de hbre comerc10 entre las Partes, con base en el 

articulo V del Acuerdo General sobre el Comercio de serv1c1os, que forma parte del Acuerdo por el que se 

establece la Organ1zac1on Mundial del Comerc10 (OMC) 

1. Serv1c1os 

La dec1s1on consolidar1a el grado de apertura vigente en las respectivas leg1slac1ones nacionales para 

garantizar que ninguno de los paises adopte una leg1slac1ón mas restnct1va 

Las d1spos1c1ones de este titulo serian aplicables a la prestación de serv1cms transfrontenzos y la 

1nvers1ón en este sector, excepto por lo que se refiere a los sectores de audiovisuales, transporte aéreo y 
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cabotaje mariltmo. los cuales quedaron excluidos. Ello perm1t1ria a los prestadores de servicios mexicanos 

acceder al mercado de serv1c1os de la UE con la certeza de que: no se les impondrían restncc1ones que 

limiten el número de operaciones o prestadores de servicio en ese territorio: gozarfan de trato nacional lo 

que les garantiza las mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios establecidos 

en Ja UE, y rec1birian el trato de nación más favorecida lo que les extenderá los beneficios que la UE 

conceda a otros países 

Asi mismo. establecerla que al tercer año de la entrada en vigor, las Partes se comprometerlan a 

intercambiar listas de compromisos, para negociar una apertura mayor en el sector. 

2. Servicios financieros 

Se consolidaría la apertura vigente en las respectivas legislaciones nacionales en el sector de servicios 

financieros a través de listas y compromisos de cada una de las Partes. 

3. Inversión y pagos relacionados 

Las d1spos1c1ones de este titulo serian aplicables a la inversión extranjera directa, la inversión inmobiliaria 

y las operaciones de valores. de conformidad con nuestras obligaciones establecidas en la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

En materia de pagos relacionados con inversión directa se consolidarla la apertura actual establecida en 

las leg1slac1ones nacionales 

Se acordaría implementar un mecanismo que promoverla la inversión reciproca a través del intercambio 

de 1nformac1ón para 1dent1f1car y difundir las oportunidades de negocios y la legislación correspondiente a 

cada Parte 

Asimismo se buscaría promover un ambiente atractivo y estable para la inversión reciproca, a través del 

desarrollo de un entorno JUr1d1co favorable a la inversión, mediante acuerdos bilaterales de protección y 

promoción de la mvers1ón También se d1señarian esquemas para llevar a cabo inversiones conjuntas en 

pari1cular con las pequerlas y medianas empresas de ambas Partes 

4. Propiedad Intelectual 

Las Partes conf1rmar1an sus derect1os y obl1gac1ones establecidos, entre otros. en el Acuerdo sobre los 

Aspectos cte los Deiechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC, el 

Convenio ele p.-:-ms pa1'1 l;i Protecc1on de !a Propiedad Industrial el Convenio de Berna para la Protección 

de übu-is L1ter;-.md~ y /-\rt1sticas ~ el l ratado de Cooperac1on en Matena de Patentes 
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Asi 1rnsmo las partes se cornprometerian a adllernse al Arreglo de N1za relativo a la Clasif1cac1ón 

mlernac1onal de productos y Serv1cms para el Registro de Marcas y al Tratado de Budapest sobre el 

Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines de procedimiento en materia 

de patentes 

5. Solución de Controversias 

Dada la relacrón económrca rntensa que se espera se generará entre México y la UE, es natural anticipar 

que puedan surgir fricciones o d1ferencras de criterios e interpretación. Para ello, establecerla un 

mecanismo ágil de solución de controversias que brindará certeza a las dos partes sobre bases de 

equidad, segundad jurídica y neutralidad 

Este mecanismo de solución de controversias entre Estado y Estado buscará prevenir o dirimir conflictos 

derrvados de la rnterpretacrón o aplrcacrón del tratado o cuando una Parte considerara que una medida 

vigente es mcompat1ble con las d1spos1c1ones del mismo. El mecanismo constarla de dos etapas. La 

pmnera de naturaleza consulttva. ante el Comité Con¡unto y, la otra, contenciosa. ante un tribunal arbitral. 

La decrsrón frnal del tribunal serra oblrgatorra para las partes. La parte reclamante podrla suspender 

benef1c1os de efecto equivalente a la Parte demandada, st ésta, no cumpliera con la resolución final dentro 

del plazo f11ado por el tribunal 

El mecanismo de soluc1on de controversias no sera aplicable a las controversias referentes a las 

s1gu1entes d1spos1c1ones de la Decisión acuerdos de reconocimiento mutuo que las Partes celebren en 

materra de servrcros de conformrdad con el articulo VII del Acuerdo General sobre el Comercio de 

Serv1c1os de la OMC. d1f1cultades en la balanza de pagos. compromisos internacionales sobre inversión; y 

las convenciones multilaterales sobre propiedad intelectual 
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2.3. 1 O.- Entrada en vigor: 

1. El Acuerdo entró en vigor el 1 de julio de 1998. 

2. La decisión que deriva del Acuerdo Interino dispone que entraré en vigor el 

1 de julio de 2000, de acuerdo con el articulo 49 de la misma. 

3. El Acuerdo Global. al igual que el Acuerdo Interino, dispone: 

Este Acuerdo entrará en vigor el primer dia del mes siguiente a aquél 

en que las Partes se not1f1quen la conclusión de los procedimientos 

necesarios para tal efecto 

4. De acuerdo con su articulo 45. la decisión que deriva del Acuerdo Global 

entrará en vigor el primer dia del mes siguiente a aquél en que sea adoptada por el consejo 

Conjunlo. Por consiguiente. está sujeta a que concluyan los procedimientos jurldicos europeos 

para la aprobación tanto del Acuerdo global, como de la decisión misma. 
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Capítulo 3. 

"Comunidad Económica Europea." 

3.1.· Dalos Básicos de la Comunidad: 

Antecedentes 

El 18 de abril de 1951, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda y la República Federal de Alemania 

firmaron el tratado de París para formar la primera de las tres Comunidades Europeas: la Comunidad 

Europea de Carbón y del Acero (CECA). Cuyo objetivo fue constituir un mercado común de estos 

productos a fin de asegurar su abastecimiento en la región. 

Para 1957. estos seis países firmaron el Tratado de Roma, que instituyó la Comunidad Económica 

Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), Esta última teniendo como 

objetivo favorecer en Europa la ut1llzac1ón de la energla nuclear con fines pacíficos. 

La CEE estableció una unión aduanera y desmanteló las barreras comerciales para el flujo libre de las 

mercancías entre los Estados Miembros (EM), además de asegurar la libre circulación de personas, 

capitales y servicios 

El Mercado Úmco 

A comienzos de la década de los años 80, el ritmo de la integración económica disminuyó, En 1985, la 

com1s1ón y su presidente. lanzaron la idea de establecer un mercado único, sin fronteras interiores. es 

decir. un ob¡et1vo. más amb1c1oso que el del tratado de la CEE. que sólo concebla una Unión Aduanera. 

Los fines y medios de accion. se precisaron en el llamado Libro Blanco y en el Acta Única, el libro expuso 

el programa para llegar al mercado único el1m1nando los obstaculos físicos, técnicos y fiscales existentes 

que 1ust1r1caban los controles fronterizos Su importancia radicó en la fijación de un calendario y 282 

propuestas leg1slat1vas necesarias para llegar al mercado un1f1cado el 1 de enero de 1993. 

El Acta entro en vigor el 1 de 1ul10 de 1987 y mod1f1có el Tralado de Roma, remplazando para el mercado 

1rn1co la regla de tmun1m1ciad por el voto de la mayoría 

l arnb1en fortalec10 la colaboración entre el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, dando a este 

ultm10 mayores poderes de co·-dec1s1ón en las normas del Mercado Interior y en las relaciones de la 

Comunidad con terceros paises. a través de la Cooperación Polit1ca Además, otorgó al Parlamento 

Europeo la autoridad de f11ar el presupuesto de la Comunidad 
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El Tratado de la Umón Ewopoa 

En el año de 1993 no solo 111arco la entrada en vigor del Mercado Único, sino también el comienzo de una 

fase más ambiciosa de la integración mediante su transformación en una Unión Económica y Monetaria. 

Estos objetivos fueron plasmados en el Tratado de la Unión Europea, suscrito en la Cd. De Mastritch el 7 

de febrero de 1992 y en vigor desde el 1 de noviembre de 1993. 

El tratado de la UE planteó una nueva unión mediante tres pilares: el primero, conformado por la 

Comunidad Europea. incluyendo temas como el Tratado de Roma revisado por el Acta Única, la 

democratización de instituciones, ciudadanía. competencia nuevas y reforzadas. Además se agrega el de 

la Unión Económica y Monetaria 

El segundo pilar. está integrado por la polit1ca exterior y de seguridad común, que incluye cooperación 

s1stemát1ca. pos1c1ones y acciones comunes. además de política de defensa común que se apoya en la 

Unión Europea Occrdental 

El tercer pilar, compuesto por los asuntos mtenores y de justicia, incluye polllicas de asilo, reglas sobre el 

cruce de las fronteras extenores de los Estados Miembros, polltica de inmigración, lucha contra la 

drogadicción, lucha contra el fraude internacional, cooperación aduanera, policiaca y judicial. 

El Tratado de Amsterdam 

Fue firmado el 2 de octubre de 1997 Revisa los Tratados en que se fundamenta Ja UE y entró en vigor el 

1 de mayo de 1999 

El Tratado persigue cuatro grandes obJel1vos 

Empleo y derechos de los ciudadanos 

Libre c1rculac16n y segundad 

Proyecc1on de la UE al exterior 

Reforma mst1tuc1onal con miras a la adhesión de nuevos Estados. 

Uno de los temas más relevantes es el de la reforma institucional para las nuevas adhesiones, al 

respecto el Tratado 

Aumenta considerablemente las competencias del Parlamento haciendo del procedimiento de 

codeces1on la reqla casi gene1a! y extiende la posibilidad de que el Consejo adopte decisiones 

por mayoría cahf1cada a nuevos amb1tos de actuación polltica de la UE. La unanimidad seguirá 

siendo la regla para los asuntos de naturaleza const1tucional y para un núcleo de temas muy 

sensibles como la f1scal1dad. 
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Otorga poder de dec1s1ón al Parlamento en la elección del Presidente de la Com1s1ón, yn que 

éste será designado por los ¡efes de Estado y de gobierno. pero su nombramiento se hará 

efectivo hasta que el parlamento de su aprobación, y 

Modifica el peso relativo de los Estados Miembros (EM) en las instituciones para la adhesión de 

los nuevos paises La Comisión incluirá a un nacional de cada EM y tos paises mayores 

renunciarán a su segundo comisario En paralelo se reequihbrará el peso relativo se los EM en el 

Consejo mediante un nuevo sistema de doble mayorla de Estados y de población, redefiniendo 

los votos de cada EM conforme a su población. 

Integración de la Unión Europea 

En 1922, Bélgica y Luxemburgo formaron una unión económica. 

En 1945, estas naciones ¡unto con los Paises Bajos firmaron Acuerdos monetarios y aduaneros. 

formándose el Benelux. en vigor desde 1948. 

En 1951 se reurneron los m1rnstros de Benelux, Francia, Alemania e Italia para discutir planes de 

integración Sector1al Fmalmente adoptaron el plan presentado por el ministro francés de asuntos 

exter1ores. Robert Schuman. El Plan Schuman propuso poner en común, bajo una Autoridad 

Europea, la Producción Siderúrgica de los paises que aceptasen. 

El Plan Schuman dio lugar al Tratado de Paris (o acuerdo constitutivo de la Comunidad Europea 

del Carbón y del Acero. CECA). f1rmado el 18 de abril de 1951 por Francia, Alemania, Italia. 

Bélgica, Holanda, y Luxemburgo Entró en vigor el 25 de julio de 1952. 

El Tratado CECA contó con cuatro elementos fundamentales· 

Creación de un. mercado común (en el sector del carbón y del acero). 

Libre circulación de factores (en el mismo ámbito sectorial). 

Aspiración polit1ca de contr1bu1r al desarrollo de África (como elemento de recuperación 

del antiguo potencial colonial y de extensión hacia un área estratégica). 

Creación de una F ederacmn Europea (meta última que provocó el desacuerdo y la no 

mcorporac1ón del Remo Unido) 

También creo cuatro 111sl1tuc1ones supranacionales un Consejo de Ministros, una Alta autondad, 

una Asamblea Parlamentaria y un tribunal de Just1c1a 

En 1995. entre los países rrnernbros de la CECA. comenzaron las negoc1ac1ones para crear un 

mercado común y una comunidad de la energía atómica Ftnalmenle. el 25 de marzo de 1957 se 

firmaron los Tratados de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad de la 

Energ1a Alom1ca ¡EURA TOM¡ rne¡or conocidos como Tratado de Roma, que entraria en vigor el 

1 de enero de 1958 

La primera ampl1ac1on de la Comunidad se llevó a cabo el 1 de enero de 1973, con la adhesión 

de Dinamarca Irlanda y Reino Unido 

El 1 O de marzo de 1979 se formo el Sistema Monetano Europeo. 
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La segunda ampl1ac1ón se llevó a cabo el 1 de enero de 1981 con la adhesión de Grecia. 

El 1 de enero de 1986, se adhmeron España y Portugal. 

El Acta única Europea, entró en vigor el 1 de julio de 1987. Esta estableció un territorio único sin 

fronteras interiores 

Los fines y medios de acción se precisaron en el llamado Libro Blanco y en el Acta Única. El 

libro expuso el programa para llegar al mercado único eliminando los obstáculos flsicos, técnicos 

y fiscales existentes que JUSl1f1caban los controles fronterizos. Su importancia radicó en la fijación 

de un calendario y 282 propuestas leg1slat1vas para llegar al mercado unificado el 1 de enero de 

1993 

El mercado único con llevaría a la libre circulación de mercancfas. servicios, personas y capitales. 

El 12 de febrero de 1992 se firmó el Tratado de la Unión Europea, el cual entró en vigor el 1 de 

noviembre de 1993. centréndose en los siguientes objetivos: 

Empleo y los derechos de los ciudadanos 

Libre circulación y segundad 

Proyección de la UE al exterior 

Reforma lnst1luc1onal, con mrras a la adhesión de nuevos Estados: el 1 de enero de 1995, 

Austna, Finlandia y Suecia de adhirieron a la UE. 

Cuadro No. 24 
t;t;ipas~ifí(á"d/ieslón. 

Efa¡ías - .. ·-------TFecha l Paises 

-Tratado Constitu--tlvo 1957+Aleman1a. Bélgica, Francia, Luxemburgo, Italia, Paises Bajos. 

·;•-E_¡ap¡¡------ ·1973- Dinamarca. l~anda, Reino Unido 
2'--Etapa _______ - 1981- Grecia 

3' Etapa 1986 España y Portugal 

! 4' EÍapa ·;995·-- .. Austna. Finlandia y Suecia 
'i_ ___ , _________ J ___ _ 

Fuente: EUROSTAT 
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3.2.· Evolución Económica do la Comunidad: 

Las perspectivas respecto a la evolución económica de la UE, han cambiado radicalmente en los últimos 

años. A principios de esta década, la recesión enfrentada por los paises de la UE, junto con la 

inestabilidad financiera. generaron un escenario negalivo de la economla comunitaria. Sin embargo, a 

partir de 1996 el panorama económico se modificó sustancialmente. 

Cuadro No. 25 
Indicadores Económicos 

\Concepto 

f PfB no~fnal(nicid)'-
PIB real(%) 

¡-::m¡;1e-ó·i%-ri=Af - · -
1ón 

Comercio Total (mdd) 

Comercio Total Entra UE (mdd) 

1985 

6,539.8 

2.6 

10.3 
. - ·5¡¡ 

(4324 

586.2 
~~---~--------~-

284.4 

1990 

6,742.0 

3.0 

7.9 
-·-

5.5 

3,066.8 

1,105.6 

529.1 

1.~95 1996 '-ªª7 1.998 

7,209.8 8,605.5 8,088.10 8,360.9 

2.5 1.7 26 2.9 

10.9 10.8 10.5 9.8 

3.0 
~~21 ----ü· -----,.---1.0 

4,063'4 4:163:5 4.145.0 4,334.0 ' 

1.471 2 1,537 o 1,591.2 1,615.2 

756.1 798.0 8230 813.8 

,. 
( . .., 

' 

Exportaciones Extra UE (mdd) 

Importaciones Extra UE (mdd) 301.8- 576.5 715.2 739.0 768.2 801.4 

Fuente. OCOE, EUROST AT L __ 
3.3. ·Instituciones de la Comunidad: 

La Comisión Europea 

Dentro de sus competencias se encuentra velar por la correcta aplicación de los tratados o textos 

constilut1vos de la UE, asi como elaborar propuestas legislativas, redactar informes y preparar pollticas 

comunes y demás medios de acción de la Comunidad, dentro de lo que se incluye el presupuesto de 

rngresos y egresos 

En virtud de estas atribuciones. la Comisión realiza las siguientes tareas· 

a Adopta reglamentos. segun lo dispuesto en los tratados aprobados por el consejo, para la 

apl1cac1ón de las pol1t1cas comunes 

b Aplica la normailva de los tratados a los casos relativos a d1st1ntos gobiernos, sectores, empresas 

y particulares 

Se ocupa de la gesllon de cláusulas de salvaguardia y medidas de excepción aplicables de 

forma temporal 

d Gestiona los fondos comurntanos. asi como los créditos destinados a intervenciones púbhcas de 

Ja comunidad 
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e. Negocia, en nombre de la comunidad, los acuerdos relativos en materias de competencia 

comunitaria y, cuando así está establecido, representa a la Comunidad en los organismos 

internacionales. 

Los miembros de la Comisión deben actuar en interés exclusivo de la Comunidad. Sus cargos se 

encuentran sometidos al control del Parlamento Europeo. 

Actualmente la Comisión cuenta con 20 Comisarios (dos por cada uno de los siguientes paises: Francia, 

Alemania, llalla, España. y Reino Unido, y uno por cada uno de los otros EM), que son nombrados por 

unanimidad cada cinco años, por los paises miembros de la UE. 

El Presidente y Vicepresidente son elegidos entre sus miembros. La comisión, en sus tareas 

admin1strat1vas, se encuentra dividida en direcciones generales. 

Cuadro No. 26 

l. Relaciones exteriores 

J Dlrecclóm~s\Generah!sfc;!!f:.!!:Cc;ifljl~lón J 

XIII. Telecomunicaciones, industrias de la 

información e innovación 

-lf-ASUntOS- econórTilCO-SY-FTr18ñCieíOS---··-- - -----71v~·P8sca _____ --

xv-MeíéadOinterlOremStituciones financieras 

IV Competencia XVI. Políticas regionales 

I V Empleo. relaciones laborales y asuntos sociales____ ~Energía 

rvlAgncultura -- --- ----- -- XVlll-"C,--ré"'"d""i,-to-e-7in_v_e_r-s1_o_n_e_s--------I 

[ VII Transpo-rt8 -------~-------------- XIX. Presupuesto 

¡v11i-~e~fí()i1~=--=----~=:--=====---- ~_c:~~t~~rinanc1ero_=:------------< 
, IX Personal y admin1strac1ón XXI Unión aduanera e impuestos indirectos 

x 1ñtorn1élc1on~-¿omu-ñlCaC10ñ-YCUffLira~------- XXII coOídlilaClóñ- de políticas estructurales 

Secretaria General 

. Xl Medio aínb1e·n-18 seguridad núC1ear_Y_p_rOtecc1ó-nCM1- XXlllPOITTICB de la empresa,-Comercio, turismo 

y economia social 

Fuonte-EUí~bSTAT - ------ --------·· -- ---------~ 

TESl~. GON 
FALLA DE ORIGEN 
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El Co11se10 Europeo 

Los jefes de estado o e Gobierno de los "Quince", asistidos por sus miembros de asuntos exteriores y el 

Presidente de la Comisión Europea, se reúnen al menos dos veces por año en las sesiones del Consejo 

Europeo. 

El Consejo Europeo desempeña un papel primordial en el Impulso y la orientación polltica en todos los 

ámbitos de acción de la Unión. 

El Consejo de Mmislros 

Aunque la tarea de gestión recae en la Comisión, el Consejo se reserva la aprobación o el rechazo de las 

decisiones a adoptar 

Está formado por ministros de cada uno de tos 15 EM, reunidos según su afinidad y competencias. Asl, 

por ejemplo. hay un Consejo de Ministros General, uno de Economla y Finanzas (Ecofin), otro de 

agricultura y otro de industna 

Por otra parte. existe el Comité de Representantes Permanentes (COREPER). Este esta formado por lo 

representantes o emba¡adores de los EM ante las instituciones comunitarias Su tarea es preparar la 

agenda de los Conse¡os y revisar los temas a tratar, buscando acuerdos previos entre los distintos EM o 

sometiéndolos a la dec1s1ón de los ministros si es que no existe concenso previo La Presidencia del 

Consejo. y a la vez de la UE, la ejerce de manera rotativa cada EM, por un periodo de seis meses. 

A partir del primer semestre de 1999 y hasta el primer semestre del 2003, la UE estaré presidida por los 

siguientes paises 

Cuadro No. 27. Paises que presiden a la UE 

Allo Primer 

l\emestre 

1999 Alemania 

2000 Portugal 

2001 ·¡-Suecia 

2002 España 

_ 200_3_ J Grecia 

Fuonto: EUHOS 1A1 

Segundo 

semestre 

Finl8nd1a 

Dinamarca 

79 



Existe además una compos1c1ón particular del Consejo para temas de política extenor Se trata de la 

denominada Troika comunitaria, la cual busca darle mayor continuidad a los temas de Polit1ca Exterior y 

Seguridad Común que la proporcionada por el turno semestral reservado para cada país en la 

Presidencia del Consejo Europeo. 

Las votaciones en el Consejo se realizan mediante un sistema de votos ponderados, asignados a cada 

EM en función de su población, aunque de forma no estrictamente proporcional. 

Cuadro No. 28 
Vato!im Mifiira'éléis 
votcis P.ars 
Diez Alemania, Francia, Italia, y Reino Unido 

Ocho España 

Cinco Bélgica, Grecia, Paises Bajos y Portugal 

Cuatro Austria y Suecia 

Tres Dinamarca. Irlanda y Finlandia 

Dos Luxemburgo 

En general, las aprobaciones se dan por mayorla calificada. 

El Parlamento Europeo (PE) 

Es un órgano de control Está conformado por 626 diputados, elegidos cada cinco años por sufragio 

universal directo Cada EM tiene una cuota asignada de acuerdo con su población. 

Los eurodiputados no actúan como representantes de sus paises, sino como integrantes de grupos 

po/it1cos organizados a escala comunitaria 

Los grupos de partidos polit1cos que integran el Parlamento Europeo (PE) son: 

Grupo del Partido de los Socialistas Europeos 

Grupo del Partido Popular Europeo 

Grupo del Partido Europeo de Los Liberales Demócratas y Reformistas 

Grupo Unión por Europa 

Grupo Confedera! de la Izquierda Unida Europea-Izquierda Verde Nórdica 

Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo 

Grupos de Coal1c1on Radical Europea 

Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones 
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El PE. cuenta con un presidente y catorce v1cepres1denles loe eurodiputados trabajan diecinueve 

comisiones que son las encargadas de preparar la sesrón plenaria 

Entre sus principales funciones se encuentran 

Dar seguimiento al acto legislativo desde sus orígenes. es decir. desde que es propuesto por la 

Comisión. hasta que es definitivamente aprobado por el Consejo. De hecho, el PE puede 

mtervernr sugmendo mod1f1cac1ones a las propuestas legislativas de la Comisión y puede votar a 

postenon para ver s1 acepta o no la pos1c1ón común establecida por el Consejo en un determinado 

terna 

Convenir una pos1c1ón común con el Consejo. respecto de algunos ámbitos especificas, pues su 

poder legislal1vo ha sido ampliado mediante el proceso de codecesión. 

Hacer d1m1tir a la Corms1ón por una mayoría de dos tercios 

Pronunciarse sobre programas y control de la gestión de las políticas comunes por medio de 

preguntas orales y esenias tanto a la Com1s1ón como al Consejo. 

Crear com1s1ones de encuesta y estudiar las peticiones de los ciudadanos 

Elaborar y controlar el presupuesto comunitario 

El Tribunal de Jus/1c1a 

Es el órgano ¡unsd1cc1onal de la UE. Constituye una autoridad independiente que ve por la aplicación 

uniforma del derecho comunitario y por la creación de las normas que resulten necesarias para el 

cumplimiento de los tratados const1tut1vos de la Unión 

Está formado por tantos 1ueces como EM, mas otro juez elegido por turno rotatorio entre los cinco paises 

mas grandes de la Unión, y por los abogados generales que son designados de común acuerdo entre 

los EM. Son nombrados por un período de seis años. renovables por tres años más 

las tareas del TnbunaJ son 

Anular los actos de las inst1tuc1ones que sean mcompatlbles con los tratados constitutivos de la 

Unión y fallar sobre aquellos em1t1dos por los EM que no sean compallbles o que violen dichos 

tratados 

Pronunciarse. a pet1c1ón de los tribunales nacionales. sobre la 1nterpretac1ón o la validez del 

derecho comurntar10 {consulta pre¡ud1c1al). que una vez em1l1da pasa a ser obhgator1a en todos los 

EM Contra estas sentencias solo cabe el recurso ante el propio Tribunal de Just1c1a 

Estos ¡ueces constituyen la más importante fuente del derecho comunitario. puesto que mediante 

sus fallos e 1nterpretac1ones estén creando un ordenamiento ¡urid1co que prevalece sobre el de 

los EM üunsprudenc1a) 
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El Tribunal de C11en/,1s 

Institución colegiada. Su misión consiste en la fiscalización y control presupuestario de la Comunidad. 

Está formado por un representante de cada EM, elegido por un periodo de seis anos por unanimidad del 

Consejo y en consulta con el Parlamento. 

Entre sus tareas se encuentran· 

Examinar los ingresos y gastos de las instituciones y controlar la documentación contable; en 

caso necesario en las propias dependencia de las instituciones de los EM. 

Presentar al Parlamento y al Consejo una declaración sobre la confiabilidad de las cuentas y la 

regularidad y la legalidad de las operaciones correspondientes, y colaborar con estas 

instituciones en las tareas presupuestarias. 

Garantizar una buena gestión financiera de la Comunidad y aprobar, por mayorla de sus 

miembros, los correspondientes informes de cuentas 

El Comité Económico y Social 

Órgano consultivo. compuesto por representantes de los diferentes sectores de la vida económica y social 

de los EM provenientes de tres grupos: asociaciones patronales, sindicatos y otros representantes Éstos 

son designados por los gobiernos de los EM. 

Cuadro No. 29. 
órgai)!(.C_Qíttf!.lUlvci 
-----------------r.=,-----..,..,.--,--
Palses Representantes ] 
Alem_a_n-1a-. ~F~ra_n_c-1a-, lc-ta~l-1a-. ~Ro-e~in-o-ccU~n7id70---t---24-- -~ 

f~--=---------------4----- -·--
España 21 

Esta inst1tuc1ón se l1m1ta a em1t1r dictámenes con carácter no vinculable, to que reduce sus funciones a un 

carácter deliberante y consultivo 
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El Comité de Regio11as 

Este Comité también es una inst1tuc1ón de carácter consultivo, compuesto por representantes de los 

entes regionales y locales de los EM. 

El Tratado de la UE señala determinados casos en los que este Comité debe ser consultado. El Comité 

de Regiones emite d1ctamenes por 1mc1atlva propia. 

El Banco Europeo de Inversiones 

Institución que opera de manera independiente de las demás Instituciones. Dispone de personalidad 

jurid1ca propia y lo componen los propios EM. 

Cuenta con un Conse¡o de Gobernadores, un Consejo de Administración y un Comité de Dirección. Su 

principal función consiste en contribuir al desarrollo equilibrado y estable del mercado común. De ésta 

forma. desempeña un papel fundamental en la polltica regional europea en tanto que maneja los fondos 

estructurales Para ello además de recursos propios, el Banco puede acudir a los mercados 

internacionales de capital 

El Banco Central Europeo 

En el marco de la Unión Monetaria y Económica, durante su segunda etapa (1 de junio de 1998), se 

estableció un Banco Central Europeo (BCE). que sustituye al Instituto Europeo. 

El nuevo Banco cuenta con un Consejo de Gobierno Formado por los miembros del Comité Ejecutivo del 

propio BCE y por los gobernadores de los Bancos Centrales Nacionales. El Comité Ejecutivo lo 

conforman un Presidente un V1cepres1dente y otros cuatro miembros nombrados por el Consejo Europeo 

y el Parlamento Europeo 

Entre las principales funciones del BCE se encuentran 

Derecho exclusivo de aulonzar la em1s1ón de billetes de banco en la UE. que podrán ser emitidos 

tanto por el BCE como por los bancos nacionales y que serán los únicos billetes de curso legal en 

la UE 

La pos1b1l1dad de poner multas y penal1zac1ones a los agentes económicos, que no cumplan con 

sus obligac1ones respecto a los reglamentos y dec1s1ones emitidas 

Celebrar acuerdos formales relativos al establec1m1ento de un sistema de tipos de cambio para el 

euro en relación con monedas de paises no pertenecientes a la UE 
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3.4.· Politicas Comunes: 

Las lnst1tuc1ones Europeas han establecido una serie de pollticas comunes, aplicadas por los EM y 

vigiladas por la Comisión Europea, en todas las esferas de la vida social, económica cultural e Incluso 

medioambiental de la Unión. Los cuatro grandes temas son: 

Espacio Económico y Social 

Aud1ov1sual 

Cohesión Económica y social 

Competencia 

Cultura 

Educación, formación profesional y juventud 

Empleo y política social 

Energla 

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

Información y comunicación 

Manifestaciones de solidaridad 

Medio ambiente 

Mercado intenor 

Política agricola 

Polillca de investigación 

Política de protección de los consumidores y de su salud 

Pot1t1ca de transportes 

Política económtca y monetaria 

Polillca empresanal 

Polit1ca mdustnal 

Pol1t1ca pesquera 

Redes transeuropeas 

Salud publica 

Sociedades de información y telecomunicaciones 

Papel de la Unión Europea 

Ayuda humanitana 

Política comercial común 

Pol1t1ca de desarrollo 

Ampl1ac1ón de la UE 

Pol1t1ca exterior y de seguridad común 

Helac1ones exteriores 
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Just1c1a y Asuntos de lntenor 

Asilo. fronteras exteriores. inmigración 

Cooperación Judicial, policiaca y aduanera 

Lucha contra la droga 

Lucha contra la trata de seres humanos 

Financ1am1ento de las Act1v1dades Comunitarias 

Acciones de lucha contra el fraude 

Actividades frnanc1eras 

Control financiero 

Presupuestos 

3.5. - Acuerdos Comercia/os suscritos por la Comunidad: 

Desde los años 60. la entonces CEE inició la celebración de acuerdos de libre comercio A la fecha tiene 

acuerdos de este l1po con los paises de Europa Occidental. Con los de la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC) 14 mantiene acuerdos de libre comercio15 y ha establecido con ellos, salvo con Suiza 16
, 

el Espacio Económico Europeo (EEE) El EEE, incluye la mayor parte de la legislación del Mercado 

Único. proporc1onando la hbre circulación de servicios, capitales y personas 1 ' También tiene acuerdos 

que incluyen el libre comercio con el resto de los paises de Europa Occidental (Chipre, Malta, San 

Marino Andorra etc l 

Desde los años 60 la UE estableció acuerdos de libre comercio con paises del Mediterráneo como 

Turquia (con quien hoy tiene una urnón aduanera) y otorga preferencias unilaterales a ex colonias de los 

EM los llamados pa,ses ACP (Africa. Caribe y Pacifico) 

En los 70 celebro un acuerdo de libre comercio con Israel (ampliado en 1995), y otorgó preferencias 

unilaterales a la mayona se los demás paises mediterráneos (paises del Magreb, Egipto. Sma. Jordania y 

Líbano) 

1 
1 \101!1 il"'PUt''ld " l,1 lormal·i,111 dt• la Cl:I:, Reino l.1nido, hlandia. Dina111arc.1. 'n1w.:ga. ~ul't:it1, Finlandia. 

l Jt'1.:htl'll,\l'lll ~ 1•.,r1uL'dl. nt.1hb.1t·r11n c11 llJúO la AFLl', la 4ut: 1..·lirllcmpla d libre t'11111L·11.1t1 1..•11 111a1t.·rialc~ 

111du...i11.1k.., l 11 l.1 .tdu.d1cl<1tl -.Pn m1t·rnhro" d1..· la :\H.C blarH.lia, l.ied1tc11.'>ll'111, 'nrut·g.1 ~ 'uua l l ll''>lll Ji: lo.., 
1111t·rnh111' \•nl.'.111.ilL·.., 't' h;111 L·1,11\t'rl1d1) c11 L~t Je la l !F. 
1 ~ Part1cuh1111;1..·r11t· l'll 111" prndu .. :111 ... 111du~triak~. La ma~oría de lo\ prodlKlo" a!,!ni.:11L1" l'...i.111 t'\.._lu1d.i .... L'1inw L'll d 
re~h1 de ~u' al·ut·11l,i-. dt' !1hrt· L"1111lt'IL'Í11 11cgncimh1<, antes dc la r1..•li1nua al artí1.:ul11 \. \.I\ ¡J .. ·I (, \ f'I rt·,11l1ad11 Je b 
R1)nd,1 1 rUl!U.l\ l1•r1l lu1d,1 t·11 l 1J11.¡ -
1
'' l,luc:, t'll 1~k1~'1hlu111. 1cd1.11¡1 ... u ,1dl1L·..,ion, pL'ro al meno!-. tiene }U sil'te <ll"Ut'llhi.., l'll art·.i.., L"'11n:1fic,1" 

' 1·1 1.1 1· pl.rnlL'a i.1 ... 11ui1..:11111 paradu.tH.:a Je que, para lodo cfcclo práctil'.u, ha 1d11 m,1.., .illa dL· un t11L'rL·ado ¡,;omlm 
pL'n1 ... 111 haht·1 t''t.ihlt· ... 1d11 un.i u111ti11 aduancrn} !iin que haya libre cnmcrl'i11 t•n p111d11c1t1, aµ11l11l,1" 

~ 
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En los años 90, la UE negoció y puso en vigor ac.;uerdos de hbre comerclO con los tres paises bálticos. 

antes parle de la ex URSS. y con todos los paises de Europa Central y Onentalrn. salvo Croacia, Bosnia. 

Yugoslavia y las nuevas repúblrcas de la ex URSS La UE también ha firmado acuerdos de libre comercio 

con los "euro med1terraneos" con Túnez, Marruecos, Jordania 19
, Egipto'°, Albania y la Autoridad 

Palestina En la actualidad esta negociando una Asociación de Libre Comercio (ALC), con Argelia y acaba 

de concluir la negociación con Sudáfrica En total, la UE tiene acuerdos con más de 100 paises a los que 

les otorga un tratamiento comercial más favorable que el que recibe México 

Cuadro No. 30 
Acuerdos. Comarc/a/es Proforenc/ales de la Unión Euro~·---·------- __ 

,_..I.i ~º~·d~e~'~ª~º~ue~r~d~o~n~ú~m~e~'º~d~e~~ª~'s~e~s~+~P_a~l~s~e~s·_ln~t_e_g~ra~n~te~•~-----------------< 
Es acio Econó_r111c9_!'_1JLºP~º--(:l) _______ Noruega, Islandia, Liechtenstein 
Uniones Aduan_"'-a_s_(3)_ ____ H ______ _Turguia. Andorra, San Marino 
Acuerdos de L1br_e __ Com_~r_c_ll)J}l _ Suiza, -"ls~la~s'ó'-F=a'-'ro"e"-'-'-ls"'r='a"'e'-1 ~--~--~----~-----J 
Acuerdos Europeos ( 11) Hungrla, Polonia, República Checa, República Eslovaca, 

Bulgaria, Rumania, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia 

Acu:~s ~u~o ~ed1terraneos P ;::~~~·,ª~alta, Tunez, Marruecos, Autorid~~~lest:~ Alba:ª· 

Acuerdos preferenciales Convención de Lomé 
_ L1beralrzac1on no rec1p__ro~7_!1__ 
Acuerdos de Cooperación Argelia, Egipto, Siíia, Jordania, L1bano 
L1beralrzac16n Preferencial (5) 
(º)-S1rlen1ra-renv1901 - - -- - - ------ -

3.6.- Tratamiento y Artlcu/os en los Tratados: 

TESIS t:ON 
FALLA DE ORIGEN 

El capitulo XVI del TLCUEM sobre industria consta de un sólo articulo El articulo 157 del TLCUEM 

establece que "la Comunidad y estados miembros asegurarán la existencia de las cond1c1ones necesarias 

para la competit1v1dad de la industria comunitaria Por lo que la acción comunitaria se centra en 

Acelerar la adaptac1on de la industria a los cambios estructurales 

Fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas y, en particular. de 

las PYMES 

Fomentar un entorno favorable a la cooperación entre empresas 

Favorecer un meior aprovechamiento de potencial industrial de las polfticas de innovación, de 

1nvest1gac1on y de desarrollo tecnológico 

Pa1a poder alcanzar estos ob¡et1vos la Comunidad sólo puede actuar mediante acciones que lleve a cabo 

en el marco de otras polit1cas comunitarias 

1 ~ ·\unqur.: e .. 111., ;1~ 11~.:1 d(1 ... 1n~ Ju~ L'll p1xm pn1dtH .. 'IO!. agrícolas, son mucho más amplios que los "trndidonalcs", puesto 
qut: ~L' 1111.:or¡w1a11-.1.T\1~·1(1 .... 1t1\l'f'dllll. pl1l11ii.:a de competl!ncia, propiedad intelectual y compras del sector p1.'Jblico 
c11t1L' n!ru.., tema., 
1
":\11/l.,Jlll'll[lilít'll\ll!<!I 

'' l .I ( \rn~t·jii J·11n1pe¡1~ au111rih1 a la< 'omi~iún parn llevar a cabo Ja finna del Acuerdo. 
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3.7.-Estructura de la negociación del TLCUEM: 

Se estableció un Grupo Negociador que sirve como Foro de negociación y en el cual se toman las 

decisiones. además de ser el encargado de la coordinación. El Grupo Negociador también trata ciertos 

aspectos institucionales. desde agendas hasta el establecimiento de comités técnicos en él participan las 

delegaciones de México y la Comisión Europea, con la presencias de representantes de los EM 

Asimismo. se crearon tres grupos técnicos encargados de intercambiar información. verificar acuerdos y 

desacuerdos y evaluar las recomendaciones del Grupo Negociador. As/. el primer grupo técnico "Acceso 

a Mercados", todo lo relativo al comercio de bienes, el segundo lo relacionado con el comercio de 

"Serv1c1os y Mov1m1entos de Capital" (incluye inversión extranjera directa(IED)) y, el tercero ("otros"), los 

temas de Comrras PUbJ1cas, Competencia, Propiedad Intelectual. Solución de Controversias. 

Excepciones Generales, Practicas desleales 

A solicitud expresa del Grupo Negociador, los expertos se podlan reunir al margen de los grupos técnicos 

cuantas veces fuese necesario El Grupo Negociador sesionaba al principio y final de cada Ronda. A nivel 

Coordinadores, se pudieron reunir cuando se requirió durante los periodos entre Ronda y Ronda para 

intentar resolver problemas que se presentaban en los grupos técnicos. 

3.8.- El Estado de la Industria: 

La producción Industrial representa alrededor de 115 parte del PIB de la UE (20.6%) La participación de 

la industria en el PIB ha d1smmu1do en los últimos años como resultado de: una mayor product1v1dad, que 

ha llevado a una reducción de precios, especialmente en areas de alta tecnología, el aumento del recurso 

de las empresas industriales a la externallzación, que ha convertido a la industria en la fuente de un 

incremento consrderab!e en los servicios empresariales, estan relacionados con la innovación, el 

marketing. la d1ferenc1ac1ón de producto y la reestructuración de la industria 

Estados Unidos es la zona económica que concentra la mayor producción industrial (41 5% de la 

producc1on mundial) por delante de la UE (32 8%) Sin embargo. en Estados Unidos. la contnbuc1ón de la 

industria al PIB es menor que la UE (81 8% frente a un 20 6%) Por su parte, la UE tiene la mayor cuota 

de exportacron en los mercados mundiales (42 6% en 1997). por delante de los Estados Unidos (33 7%). 

a pesar de que entre 1989 y 1997 perdió cuota, al pasar del 43 9% al 42 6% Estados Unidos en cambio. 

aumento considerablemente su cuota del 28 7% al 33 7%), a costa de la reducción de la cuota de la UE 

y. sobre todo de la de Japón (en estos años se redujo del 274% al 23 6%) 
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En el contexto de la Mundialización, la industria Europea cuenta con una serie de puntos débiles. 

Una presencia escasa en el sector de los servicios empresariales. 

Las empresas apenas recurren a la externalización. 

La especialización sigue siendo insuficiente en los sectores de crecimiento rápido y de productos 

muy diferenciados. 

El sector audiovisual europeo se encuentra en una posición desfavorable. 

Las empresas europeas establecen pocas alianzas en el sector de las tecnologlas avanzadas. 

Las sumas invertidas por los fondos de capital de riesgo siguen estando poco orientadas hacia 

las industrias nuevas y de alta tecnologla 

Las empresas europeas acceden con dificultad a los mercados f1nanc1eros primarios 

El nivel de gastos de la investigación no es suficientemente eficaz 

La UE sufre del coste elevado y la complejidad de los procedimientos para obtener una 

protección de la propiedad intelectual en Europa 

Las empresas europeas realizan pocos proyectos comunes de investigación. 

3.9.- La Po/itica Industrial Comunitaria: 

El objetivo prioritario es el de incrementar la competitividad de las empresas de la UE. En el contexto de 

una economía abierta y competitiva, las acciones comunitarias se centran en el estímulo de la innovación 

y la formación empresarial, asl como en el refuerzo de la polit1ca de empleo 

Esta politica esta constituida por todas aquellas actuaciones que tienen como finalidad mejorar la 

compet1trvidad de la industria de la UE En el entorno actual de mercados hberal1zados y de redes 

abiertas, los factores como la calidad. la rapidez, la personal1zac1ón la imagen de los productos y los 

serv1c1os poslventa, se imponen cada vez mas como elementos de compet1t1v1dad Por lo tanto. las 

inversiones materiales de organización. recursos humanos e 1nvest1gac1on adquieren mayor 1mportanc1a 

En enero de 1999 la Com1s16n presentó La Compet1tiv1dad de las empresas europeas frente a ta 

rnund1altzac1ón como fomentarla. en la que se presentaban las orientaciones para una nueva política 

industrial construida sobre tres ejes pnnc1pales 

El fomento de la compet1trv1dad desde una perspeclfva mund1~11 

El fomento del acceso de las empresas al mercado mundial 

La promoción de un concenso y de unas cond1c1ones equ1tat1vas a escala mundial 

En octubre de 1999. la Corrns1ón adoptó una publ1cac1ón llamada Cambm estructural y ajuste en Ja 

industria europea, en la que se analizaban tos cambios estructurales acaecidos en la industria europea 

durante los ult1mos drez anos y destacaba la necesidad tle proseguir la reestructuración industrial y de 

desarrollar la inversión material e inmaterial en la 1ndustna 
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La actuación comunitaria en sectores especif1cos de la mdustna europea se ha centrado en: 

1. Facilitar la reestructuración de sectores, especialmente el siderúrgico, el de la construcción naval, 

el textil y el automotriz. 

2. Fomentar la realización de proyectos importantes en ámbitos considerados de interés común 

europeo, como en el sector aeronáutico. las tecnologlas de información. las telecomunicaciones 

o la informática 

Cuadro No. 31 
~-:cm iClOn'i -· - - f c uac · n Comuriltar a Estructurada por Sectores 
-Industria no alimentrcm ·Equipos de presión 
-Biotecnología -Servicios médicos 
-Productos farmacéuticos -Metrologla 
-Cosméticos --- ·-· ----- -·- --~-

-Aeroespac1a 1 ·Siderurgia y metales no férreos 
-Defensa -Productos minerales no metálicos 
-Ferrocaml e mdustnas extracllvas no energéticas 
-Industrias maritimas -Productos químicos 
-Industrias de automoc16!_1 ·--- --~---- ---------
-Textil y confección -Construcción 
-Piel y calzado -Maquinaria de equipo 
-Juguetes -Maquinaria eléctrica 

·Equipos de terminales de telecomunicaciones 
-Equipos para uso es atmósferas potencialmente 
~lesivas 

-Industrias basadas o 

relacionadas con la madera 

3.10.- Normalización y marco regulador para la actividad Industria/: 

La actuación de la UE para crear un marco regulador para la actividad industrial europea se centra en la 

aproximación de leg1slac1ones y normal1zac1ón europea. destacando la regularización de las patentes. la 

homologación y normativa técnica 

Tal y como se reconoce en la Comunicación Eficacia y legitimidad de la normalización europea de nuevo 

enfoque y en la Resolución del Consejo sobre la normalización de Europa. el sistema europeo de 

normahzac1ón ha contribuido de manera s1grnf1cattva al funcionamiento del mercado único. a la 

protección de la salud y de la seguridad. a la compet1t1v1dad de la industria y al fomento del comercio 

mternac1onal, y ha servido de apoyo a una sene, cada vez más amplia de políticas comunitarias. 

El sistema permite 

Proporc1onar normas en ámbitos nuevos 

Aplicar normas internacionales de manera coherente 
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Facilitar el entendnrnento mutuo entre los organismos de normahzac1ón de los estados miembros 

y la preparac1on de pos1c1ones coherentes en la normahzac1ón mternac1onal respetando la 

independencia de los organismos de normalización estatales. 

El nuevo enfoque en materia de normalización combina el instrumento oficial de las directivas con 

normas europeas de aplicación voluntaria. Mediante este enfoque, los organismos de normalización 

europeos (CEN. CENELEC y ETSI), definen los requisitos esenciales que han de cumplir las grandes 

familias de productos, dejando que sean los propios fabricantes los que decidan cuales son los medios 

técnicos necesarios para satisfacer estas exigencias. 

3.11.- Características de la Industria Textil: 

La globahzac1ón una vez más, también se deja notar en este sector, ya que la industria europea está muy 

expuesta a la competencia de un gran número de paises, principalmente asiáticos, con costos de mano 

de obra mas barata Pero, pese a la gran diferencia existenle entre los costos de mano de obra asiática y 

europea, la 1ndustrra europea sigue siendo competitiva gracias a un mayor nivel de productividad, su 

valor agregado y a ventajas competitivas como son. innovación, calidad, creatividad y d1seflo 

Esta mayor product1v1dad se consigue gracias a la permanente reestructuración y modernización que se 

lleva a cabo del sector. con la adopción de nuevas tecnologlas y nuevas técnicas de producción. 

Además del desarrollo de nuevos productos 

Otra caracterist1ca europea de la industria textil. es el gran número de PYMES que operan en este sector, 

ya que la mayona de las empresas son familiares y emplean de media a 20 personas Esta estructura 

empresarial se debe a que la practica de subcontratac16n es muy común en este sector 

3.12.- Informes sobre la Industria Textil Europea: 

En el sector te).til la estrategia comunitaria se define en un Plan de Acción para aumentar la 

conipel1t1v1dad de la Industria Textil Europea (29 de octubre de 1997), que comprende tas acciones 

s1gu1entes 

La meJor a del acceso a la formación 

La promoc1on de la mnovac1on y de la investigación 

La apertura de mercados de paises terceros 

La competencia y el medio ambiente En 1999, la Comisión presentó un informe sobre la 

1mplantac1on del plim de acc1on para aumentar la competitividad de la mdustr1a textil europea 
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Las cond1c1ones económicas mundiales evolucionan rápidamente y la 1r1dustr1a conoce cambios 

importantes. en este contexto la industria debe aprovechar todas las oportunidades de mejorar la 

competitividad y la aptitud al cambio de la Industria Textil Europea. 

Se reconocía que era preciso un enfoque sistemático para estimular el esplrltu empresarial en la nueva 

economia. Este enfoque se deriva de dos textos recientemente aprobados a escala comunitaria. El 

primero consiste en una comunicación sobre la politica de empresa en la economía de conocimiento y en 

una propuesta se programa plurianual de la empresa y el espíritu empresarial (2001-2005)21
• La 

comunicación prevé un niarco general y la propuesta de programa plurranual propone herramientas para 

aplicar la polit1ca El segundo es la Carta europea de las pequeñas empresas". que saca a la luz los 

aspectos para favorecer a las PYMES. especialmente numerosas en el sector 

Este Plan define prioridades. principalmente de empleo y la formación. el desarrollo y la difusión de 

nuevos productos. métodos y equipamientos gracias a las lecnologias de la información y la 

comun1cac1ón. el func1onam1enlo efectivo del mercado interior y el desarrollo regional También son 

prioritanos el acceso a los mercados de los terceros paises y el respeto a las normas que lo enmarcan 

La lnduslna Texl1I es una de las principales de la Unión Europea Emplea a 2 1 millones de personas en 

unas 114. 000 empresas Representa un 4.4% del valor de la producción manufacturera europea; y un 

volumen de negocios de 178.200 millones de euros. Es el primer importador (55 000 millones de euros) y 

el segundo exportador (32 900 millones de euros) del mundo23 No obstante. los intercambios 

intracomunitarios cubren la mayor parte de la producción de la Unión Europea El desarrollo del Textil de 

alta tecnología es un rmportante factor de competitividad en Europa Se trata de un sector donde la 

producción aumentó de forma continua estos últimos años (27 6% de la producción textil europea en 

1999) 

Entre 1990 y 1998. el sector luvo que hacer frente a acontec1m1enlos 1mportanles en particular a la 

recesión económica en Europa, y luego a la crisis asiática La respuesta dada a estos retos y al aumento 

de la competencia interna y externa se traduJO en un mayor esfuerzo de reestructurac1on y modernización. 

La deslocal1zac1ón de una parte de la producción, sobre todo la atta tenacidad de mano de obra y escaso 

,, f 11111un1 ... .-.1l·1,>n 1k 1:1 f ·,,1111~11Hl 111~ 1t'111" ,ft· la pt1l1ti1.:a dl' la ernpre~a 1.•n la e1.·1111111111.1 dl'l l·11111•c111111:n111 y Pn1puc-.1a 
d1.• dt:1..'l'>lnn dl 1 ( '111hl'.J•' ..,11brl· 1111 p111~r ama plunarrnal de la cmpre~;1 ) l'I e'>p1r11t1 1•111pr1.''>ar i.d ¡ 200 l -:!005 ). C '( ).\1 
(2000) 2°'h li11,t! .:'. ,11,_. I I "_~!H!U 

·: ('arla l'llftlpL·;¡ de Id, /lt'qtlt·ri.I'> l'!11pl1..·'-,<I'-,. aprobada por l'I ( 'orlSCjO de thUlllO'> ( IL'rll'l,dl..''-, de j l di.' lllllÍO Je 2000 )' 

.1d¡1111t.1 ,1 I,¡.,, l·Prh.ltJ'>H•lll''> lkl { rllhl'I•' dt· l cir.t d1.• I"" dta'> 19) 20 <lc.1unio dl' :'fHJO 

:• 1'111.· 11 lnttle and l l11tl1111_1! Sn.'tPr 2000- OIC', Bru~cJa.., mayo J1.· 20110, a pall11 dl· d.110.., d1.· Euroslm. Las 
1.',lad1..,t11..<.1'> '11h11.· l.t 11r1•dt11.. .. :11111. d \111111111."n d1.· llL'!!¡1,;i11'>, el l'mp!L'ti) d 11um1.·n1 d1.· 1.·r11pn· .... i.. c\1.:lu)Cll la-. libras 
quimil·¡¡.., la, 1d.il1\,h .1 l.1 v\p11rt.i ... 11111~·1111pur1aciún exduy1.•n la-. tihra., qu11111c;h hrnl<i'> 
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valor añadido. se integró en la estrategia mdustnal de las empresas europeas Estos acontec1m1entos 

mostraron la capacidad de la industria para valorizar sus ventajas compet1t1vas. en particular en el 

ámbito de la respuesta rápida, tas técnicas de producción a¡ustada, la calidad, la creación, los 

cof"ocimientos técnicos y la innovación. 

Aún asl, toda esta evolución acarreó un estancamiento de la producción y una reducción considerable del 

empleo. Asi pues, de 1990 a 1997, los niveles de producción a precios corrientes en la industria textil y 

de la confección aumentaron un 1,5% lo que representa una medida del 0.2% al año; la reducción del 

volumen se compensó con una subida de los precios a la producción Se perdieron más de 750 000 

empleos (2 22 millones en 1997 contra 2.97 en 1990). 

En 1998, aparecieron los primeros signos de recuperación económica en la Unión Europea que podrlan 

reducir los efectos de la crisis asiática y ayudar a la Industria a superar sus d1f1cultades La introducción 

del euro en 1999. da lugar a un entorno económico mas estable Ademas. la caida del tipo de cambio 

euro/dólar de EE UU reforzó la competitividad europea en términos de precio En este contexto, la 

productividad del sector es ampliamente más elevada hoy que en la mayoría de los paises competidores 

con bajos salarios. El volumen del comercio aumenta, aunque las importaciones aumentan más que las 

exportaciones debido al rrtmo más rápido de apertura del mercado comunitario con relación al de los 

terceros países 

A pesar de la me1ora de la coyuntura económica, los agregados claves del sector se deterioraron. Asl 

pues, en 1999. el valor de la producción a precios corrientes disminuyó un 5.2% en la Industria Textil y un 

9 6% en la confección 

Según las est1mac1ones, entre 1997 y 1999, se perdieron 165.000 empleos Además, la Balanza 

Comercial del sector sigue siendo negativa y empeoró, indicando un déficit de unos 2.8 millones de 

toneladas y 22 200 millones de euros en 1999 (11 400 millones en 1994) No obstante, la Balanza 

Comercial de la 1ndustrra textil sigue siendo positiva, con 5 000 millones de euros 

El venc11111enlo en 2005 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV), s1gn1f1cará la aplicación de 

tndt'1s l~s normas de la Organ1zac1ón Mundial del Comercio (OMC). en el sector. y en particular la 

supres1on de las restricciones cuant1tat1vas por parte de los paises importadores, lo que intensificará la 

e or11petenc1a rnundra! 

Mantener las venta¡as comparativas del sector depende de la adaptación permanente de sus métodos de 

produccion y d1stribuc1ón de nuevos productos Nuevos métodos y equ1pam1entos aceleran la capacidad 

de 1eacc1on al desarrollo del mercado y destacan la calidad (concepc1on y desarrollo de productos y 

serv1c1os. ele) Los nuevos métodos integran aplicaciones de las tecnologías de la información 



(equipamientos inteligentes. etc). Tradicionalmente el Sector Textil no generaba tecnologia. sino que se 

encontraba más bien al final del proceso de innovación. 

Actualmente la situación evoluciona y algunas empresas del sector han pasado a desarrollar con fuerza 

nuevas tecnologlas, o bien los materiales o bien en nuevos métodos textiles más adecuados y eficaces 

que permiten obtener nuevos productos de alto valor añadido para aplicaciones multisectoriales. La 

capacidad de innovación es notoria. yendo desde la creación de nuevas fibras a una renovación 

constante de los dibujos y modelos. pasando por la modernización de todas las fases de producción y 

distribución. Las tecnologías de fibras industriales constituyen una de las mayores ventajas del sector y 

son muy competitivas, innovadoras y creadoras de empleos cuahficados de gran valor añadido. 

El Cuarto Programa Marco de 1nvest1gac1ón y desarrollo (1994-1998), financió más de sesenta proyectos 

de investigación industrial y cooperativa· Cooperat1on. Research and Action for Technology (CRAFT), en 

la Industria Textil y de ta Confeccion. sobre todo en el marco de tos programas IMT (Industrial and 

Material Technologies) y SMT (Standards, Measurements and Testing) 

La participación del Sector en et Quinto Programa Marco (1998-2002) coincide con la media de los demás 

sectores, sus probabilidades de éxito son superiores a la media. Existen dos tipos de proyectos: los de 

investigación a mediano y largo plazo, en que las empresas textiles tienen una función destacada La 

participación de las empresas textiles aumento mucho en este tipo de proyecto. sobre todo en la acción 

clave "Productos, procesos y organización innovadores" y en la acción genérica ·Materiales·. La inversión 

en investigación y desarrollo es vital para la Industria Los gastos ascienden en general a entre 3 y el 5% 

del volumen de negocios de las empresas del sector, y a veces son insuficientes para hacer frente a la 

competencia 

Et Sector del Textil y la Confección deben hacer frente a una sene de grandes retos La 

lnternac1onallzac16n de la producción y en particular la deslocalización hacia paises con mano de obra 

barata. el refuerzo del peso de los distribuidores y la evolución de su estrategia (cadenas especializadas, 

grandes almacenes. etc ) y en fin. la carga del coste de la mano de obra. que sigue siendo bastante 

elevada en relación con los países con salarios bajos. que son sus grandes competidores a escala 

mundial 

Junto a las grandes empresas y a las agrupaciones de empresas bien estructuradas, el sector se 

caracteriza por su fragmentación el pequeño tamaño de la gran mayorla de sus empresas, la 

mull1pl1c1dad de of1c1os 1nterdepend1entes a lo largo del sector y, para más de la mitad de la actividad, un 

horizonte operativo muy corto (seis meses como máximo), por lo que hace falta coordinar mejor las 

etapas productivas 
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Las PYMES (Pequeñas y Medranas empresas), con unos conocimientos técnicos importantes, son una 

fuente de riqueza local. sobre todo en regiones periféricas de la Unión Europea. 

Se reconoce que el comercio electrónico podrla ayudar a las empresas a mejorar periódicamente su 

organización y su competitividad, y a introducir nuevas maneras de trabajar en toda la cadena de la 

Industria Textil 

En el Cuarto Programa Marco de investigación y desarrollo, la Comisión cofinanció numerosos proyectos 

sobre el sector como Artear (Advanced IT lnfrastructure fer Accurate Response rn the Extended 

Enterprise). CODE (Consumer-Driven Re-Engineering of the Distribulion Network in the Apparel lndustry) 

Las Industrias llevan a cabo el proyecto E-Tailor, administrado y coordinado por EURATEX También se 

lanzaron tres acciones experimentales, que forman parte de las iniciativas en favor de la subconlratación 

en la Industria Textil En primer lugar la creación de modelos de fabricación en la confección fué muy bien 

recibida por los operadores, que desean verlos amphamente difundidos. a fin de facilitar la entrega de 

pedidos 

El programa plurianual en favor de las PYMES, que finalizó en el año 2000, presentó varros modos de 

fomentar fa cooperac1ón entre industrias o servicios y la internacionalización de las empresas, como los 

encuentros lnterprise entre gerentes de empresa 

Los Fondos Estructurales también desempeñan un papel importante para acompañar y apoyar las 

modificaciones estructurales Promoviendo la reestructuración de empresas para su integración en las 

regiones donde la modern1zac1ón esta en retraso (falta de información, a1slam1ento). por ejemplo el 

Programa RETEX. ya frnalrzado ayudó a las PYMES de las regiones textrles a superar bloqueos y a 

orientarse hacia medidas de cooperación destinadas a reestructurar el proceso de producción en cuanto 

a rentalJ1hdad y cal1déJd 

La presión e1erc1da por la competencia rnferna y externa así como la estrategia de deslocahzación de 

algunas grandes empresas del sector llevan a las empresas a favorecer soluciones 1nd1111duales En el 

contexto de las reestructuraciones de la mdustna textil y de la confecc1on algunos subsectores en 

particular llegaron a ser especialmente innovadores Su apoyo por los Fondos Estructurales es 

fundamental para garantizar un desarrollo regional equilibrado y creativo de empleos cual1f1cados. sobre 

lodo en las regiones trad1r:1onalmen!e dependientes del sector 

EL marco no se hrrnta a la Un1on f:uropea sino que se extiende a toda la zona Eurornediterránea (UE, 

EEE. PECO. Turqu1a cuenca med1terranea), cuyo func1onamrento debe meJorarse para explotar las 

oportunidades 
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La Com1s1ón regula el uso de algunas sustancias quim1cas peligrosas ut1hzadas en el tratamiento de los 

productos texltles. la utll1zación de pentaclorofenol se regulará en adelante por la Directrva de 26 de mayo 

de 199924 En febrero de 1998 se creó al grupo textiles/confección IPPC (lntregrated Pollution Prevention 

and Control), para dar referencia de las mejores tecnologlas de control de la contaminación. La 

plataforma de Comunicación European Technology Transfer Network y los encuentros de infonnación 

organizados por EURATEX (mesa redonda sobre el medio ambiente, el 21 de abril de 1999, Bruselas) 

contemplan la d1fus1ón de estas tecnologías 

Para promover productos textrles ecológicos y conformes a las normas de segundad. la Comisión y los 

Estados miembros revisaron el 17 de febrero de 1999 los criterios ecológicos para la concesión de la 

etiqueta ecológica europea a la ropa de cama y las camisetas, ampliándose a todos los productos textiles 

incluida la confección. el textil de interior (excepto los revestimientos para suelos), los hilados y los 

te¡1dos" La etiqueta ecológica europea es un instrumento voluntario desarrollado por la Comisión y los 

Estados rrnembros que cubre actualmente quince grupos de productos, teniendo más éxito con esta 

etiqueta 

En el ma1co leg1slat1vo europeo vigente para los productos qulmicos utilizados en la producción textil, la 

Com1s1on segu11á armonizando caso por caso, sobre la base de nuevos productos, del estudio de los 

riesgos que representan y de las solicitudes de las partes interesadas. 

La realización del mercado único vuelve más importante que nunca la necesidad de controlar 

s1stemát1camente las ayudas regionales a grandes proyectos de inversión. Las directrices mullisectoriales 

sobre ayudas regionales a grandes proyectos26
, aprobadas por la Comisión en 1998, cubren el conjunto 

del sector, salvo las fibras s1ntét1cas. que permanecen su¡etas al marco de 30 de marzo de 199627
. 

Cerca ele una cuarta µarte de los puestos de trabajo en el textil y la confecc1on desapareció entre 1996 y 

1999, y la tendencia sigue un ritmo menos constante Según estm1ac1ones se perdieron 92 000 empleos 

en 1999;·~ a pesar de esto. el sector emplea hoy a 2 1 millones de personas y sigue siendo una fuente 

importante de empleo en la Unión Europea 

: Jl1rt.·d1' ;1 111111> ~ l t 'I . dt.· ~h de ma)tl de 1 (J91J. p1ir 111 que 'il' ;.1Japta .11 pn)( .. 't."•11 tccnicn por quinta vez el anexo 1 
lk dl: la D11t.·ct1\a 7(1 7t11J < I· L del< '011..,c.10 n.:lal1\o a lil aprn.\Ílllac1t'l11 lk la.., d1.,p11<,Jl'io11c~ lcgalc~. tcglamcntarias y 
.1d1111111 ... 11.1t!\.1'> de ¡,,.., l.'>t.1d.h 1111t.'1Hb1u,,, qui.' lnnil;.111 ht 1.·umt:r1.:iali1"ac1ú11 ~ d u"n dt.' determinadas sustancias y 
prl·p.u;11l11" ¡wlt~tu'>u'> (L'"1aih1. I'< ·¡ ) cadrni{I) 

lk1.:1<,u 111l(Jt)I)17X c·I·. lk 17 dt.· khrL·rn de..· Jl)lJ'J. por la que ~e establecen lo'i t:riterio::. ct:ológicos para la 
..:t1111:t.:"1t111 dL· la e11qut.·t.1e1.:t11\\¡..!Íca c111111mitaria a lo-; prnduclo'> te\IÍk'> l 1líltlfil·ada c1111 L'l 1111 C · ( l IJlJ9)).l9J. 

llC 1 < 107 dl' 7 ·I l(JtJX, p7 
tJI, l 1i.1 o~. t H J < !J..i dc ;¡1 1 11JtJc1 

' 1ht.·1 l 1 .. ·,11h: m1d < 'h11hin!! ~l·1.:1t11 .::'.OOO 1H'.1 < ·. Bru'>ela~. 111a~u d .. · ~ooo. !-.11hn: 111 ha..,t· dt• la.., inliirmadoncs de 
l.uro'>lal l ;i,., c ... t.td1~11ca'> ... ub1t: pr11duL"cion. \olumcn tk ncgo1.:io~. l'mpll'll) lllJllll'W th.· l'lllpre'>a'i c\cluycn las fibras 
q1umi1..·a.., 1 ª" r .. ·t11ti\ ¡¡.., a l.i L''-ptir1at"111n ... i111p11rtal'ión t:\du) l'll Ja.., tih1<1'> qtumic<t'> hrula'> 

r-· 

~~. 
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Respecto a la mejoras en la cond1c1ones laborales en la industria textil y de la confecc1ón. la Comisión 

destaca la necesidad de promover el respeto de los derechos fundamentales, reforzar la anticipación y la 

gestión de los cambios y profundizar en la adaptabilidad de trabajadores y empresas. 

En un contexto de competencia creciente y apertura del mercado europeo a los productores de terceros 

paises, las exportaciones, que representaron un 18.5% del volumen de negocios de la industria textil en 

1999, son esenciales para los productores europeos. En esta fecha, las principales salidas de las 

exportaciones de la industria textil de la Unión fueron Estados Unidos (13%), Suiza (9%), Polonia (7%) y 

Japón (6%) 

En la OMC. las relaciones comerciales de la Unión en la Industria Tex1il se regula en parte por el ATV, 

que prevé la aplicación progresiva de todas las Normas del GATT al sector, lo que incluye la supresión de 

todas las cuotas establecidas por su antecesor, el Acuerdo Multifibras (AMF), de aqul al 1 de enero de 

2005 

El acceso a los mercados se convirtió en una de las prioridades de la polllica comercial comunitaria. Este 

aspecto fué ob¡eto de una mesa redonda de la Comisión y EURATEX, en abril de 2000, en esta mesa se 

reconoció que el comercio mundial de productos tex1ites y de confección debe ser de doble dirección. 

De acuerdo con las obligaciones derivadas del ATV, la Comisión aprobó el 12 de julio de 2000 una 

propuesta de reglamento del Consejo con la lista de materias textiles y prendas de vestir que deben 

integrarse en el GATT el 1 de enero de 2000 (principio de la tercera etapa)" Traerá consigo, la 

ehmmac1ón de todas las restricciones pendientes a la importación de 62 categorias de productos textiles 

y prendas de vestir de los otros paises de la OMC Esta propuesta significa una fase importante en la 

hberal1zac1ón progresiva del comercio textil prevista en la Ronda Uruguay, y muestra la voluntad de la 

Unión Europea de aplicar estrictamente las obl1gac1ones que le imponen los acuerdos de la OMC 

Las empresas europeas encuentran muchos obstaculos no arancelarios en sus exportaciones a terceros 

países Estos obstáculos no arancelarios son a veces más eficaces que los obstaculos no arancelanos 

clásicos (problemas relatrvos a la inspección antes de la exped1c1ón y el valor en aduana. ex1genc1as 

relativas a los cerl1f1cados de ongen normas restrictivas relativas al etiquetado. ex1genc1as en cuanto 

pruebas y cert1f1cac1ones etc ) 

La Union Europea mostro en vanas ocasiones su respeto de las normas y d1sc1pl1nas del comercio 

mundial espera el rrnsmo respeto por parte de sus socios comerciales. además de que la compellt1v1dad 

·' Pn1pul'-..l.t dL· 1q.daml'11t11 dl'I l '1111'>l'lt1 pot L·l tJUl' "L' l'~tublci.:c, de cu11forn1idad con d apartado 7 dd artículo 1 del 
Rcgh1mL·r1111 (l ·1.u no .HJl0 1JJ, h1 IJqa de matcri;1.., tc,tilc~} prL·nJa~ de vc~tir que dchcn intcgrar~c en el OA'IT 
11JIJ-I el 1 de i:m·w de ~00~) por el qul' ~e modifü:an l'i anexo X dl'I Reglamento (CEE) no. JOJ0/9J y el anexo 11 
dl'I RcglamL'lllo (< ·1 ) 1111 l~M5 'IJ-1, ( 'OM (2000) -141. 
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de la índustria europea esta amer.azada por prácticas de fraude, como el desvío del trafico y la 

falsificación. Según cifras de EURATEX. la Industria Comunitaria Textil y de ta Confección dedica un 

10% de su volumen de negocios a la creatividad y a la promoción. Crea unos 6 000 000 de dibujos y 

modelos al año, de tos que entre 5% y 10% se registran para beneficiarse se un derecho sobre los 

dibujos y modelos o derechos de autor. 

3.13.· Comercio de la Comunidad: 

El valor del comercio exterior de mercanclas de la UE ha tenido una tendencia creciente en tos últimos 

años. ubicándose como la primera potencia comercial del mundo. El intercambio extracomunitario 

concentra alrededor de una quinta parte del comercio mundial. Sólo en 1998 el comercio con terceros 

paises registró casi los 1,615 miles de millones de dólares (mmd), con exportaciones de 814 mdd e 

importaciones de 801 mmd 

El saldo del comercio extracomunitario pasó de un amplio déficit en 1991 (85 mmd) al equilibrio en 1994 a 

arro¡ar importantes saldos a favor desde 1995 En 1997 el superávit fué de 54.8 mmd y, en 1998, el 

saldo fué favorable para la UE por 12 4 mmd 

Cuadro No. 32 
C.!irn!!fcló-.cómunl.t<!rlo 

lmportaélcir\es !l;ild.o pbJniircJóiTotal 

1 

TESIS CON 
1_ FALLA DE ORIGEN 
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Los principales socios de la UE en 1998 fueron los Estados Unidos, con el que concentró el 21.5 por 

cienlo del tolal extracomunitario, Suiza participa con el 7.4 por cienlo, Japón con el 6.7 por ciento, China 

con el 4.1, Noruega con el 3.9 por ciento y Rusia y Polonia con el 3.1 por ciento. 

Cuadro No. 33 

1 Prfnclpafes·soclólide.la UE(mmdl 1 

!=Jcportapl9ties IYa bnp9}1aclQJiiiJ! ~ lítr'ii ':]li .. -~df ~ Sal.~i;! 

EE UU 178 9 22 o 168 9 21.1 347.9 215 10.0 
--- ~-------- --·- ------
Suiza 63 9 7.9 55.2 69 119.1 

----------·--~---~-----j ____ ---~ 
7.4 8.7 

Japón 35 2 --4:3 --734- --- --g:i - -108-.-6-+--6~.1-1-_3-aT 

l----·1--------------+---------1----1------1------ ---
24 469 59 663 4.1 -27.5 China 19 4 

Noruega 2i 8 34 32.5 4.1 60.3 37 -4.7 

Polonia 31 5 39 18 o 2.3 49.6 3.1 13.5 

Rusia 235 2 9 25 8 -- 32- --49.3-- '3.i-'--T2' 

Turquía 24.7 30 15.2 ____ --,-9-~9-~--9'4--

Rep. 19.2 2.4 16.5 2 1 35.7 2.2 2.7 
Checa 
Hungrla 18.8 2.3 16.3 2.0 35.1 2.2 2.6 

Otros 371.1 45.6 332.3 41.5 703.3 43.5 38 8 

Total 814.0 100.0 801.0 100.0 1,615.0 100.0 13 o 

Fuente: EUROST AT 

3.14.- Evolución histórica: 

El Tratado const1tut1vo de la Comunidad Europea no hacia ninguna referencia a la politica industrial Los 

tratados CECA y EURATOM. en cambio. previeron acciones comunitarias a favor de la industria europea 

con medidas de polit1ca comercial (como por e¡emplo, la firma de los Acuerdos Multifibras). El caso de la 

Siderurgia es d1ferenle. puesto que en el marco del Tratado CECA, la comunidad aplicó, ya desde los 

años 50. una po!it1ca completa y coherente con ese sector 

l d~ t;ases para la def1nic1ón de una polihca industrial comunitaria se establecieron durante la segunda 

t•i.:a'.1 de los ochenta Finalmente el Tratado de la UE (1993), incluyó un capitulo especifico sobre 

,r1dustr1a en el lCE (Capitulo XVl) No obstante, las actuaciones comunitarias en el campo de la industria, 

dt~hen seguir enmarcándose en el amb1to de otras políticas. como por ejemplo, competencia. medio 

,-ir11IJ1t~nte política comerc1al cornun o medidas de normahzac1ón y armon1zac1ón de cara a la consecución 

(jl""!! mercado interior 
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En el contexto actual de globallzación e innovación tecnológica, las actuaciones intervencionistas de 

politica industrial, llevadas a cabo durante los años 70' y 80', tienen cada vez menos sentido. La politica 

industrial comunilaria se centra en la mejora del marco general en el que actúan las empresas (a nivel 

legislativo, de incentivos y de normalización) para que puedan ser mas competitivas en los mercados 

mundiales 

3. 15.· Re/acianos can terceros paises: 

El principal objelivo industrial de la Comunidad en el émbito internacional es el de garantizar a las 

empresas europeas la posibilidad de invertir y comerciar en mercados terceros en unas condiciones de 

competencias equ1tat1vas 

Las organizacrones mundiales, como la Organización Mundial de Comercio o la OCDE, constituyen el 

marco adecuado para gestionar cuestiones como Ja promoción de un concenso y de condiciones 

equ1tat1vas a escala mundial en materia de competencia internacional. No obstante, en numerosas 

ocasiones, la resolucrón de conflictos o dificultades en este ámbito no se puede producir en este marco, 

smo que es necesano recurrir a la cooperación y a acuerdos bilaterales con paises o grupos de paises. 

En este sentido. la UE ha frrmado acuerdos de reconocimiento mutuo con varios paises, entre ellos: 

Australra, Nueva Zelanda y EE UU, siendo estos acuerdos especialmente importantes para las pequeñas 

y medianas empresas (PYMES) exportadoras, muy sensibles a los obstáculos de carácter reglamentario 

en los mercados de exportación 
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Capitulo 4. 

"Relaciones Económicas de la Industria Textil Mexicana con la Comunidad 

Europea." 

4.1.-Acceso al Mercado Europeo: 

El acceso al mercado europeo en los últimos años se ha d1f1cullado como consecuencia de la rélpida 

proliferación de reglamentaciones en el área de seguridad publica. derechos humanos, salud, calidad, y 

medio ambiente Se han f1iado parametros mínimos de requisitos a nivel comunitario o se prevé su fijación 

para los prox1mos años lo que en la practica s19r11f1ca que cualquier producto que cumpla los requisitos 

mlnimos gozara de libre c1rculac1ón por la Urnón Europea 

En este sentido, conviene que los productores mexicanos de bienes textiles estén concientes que los 

altos entenas de seguridad. salud y medio ambiente. no sólo son el producto de la legislación impuesta 

por los gobiernos. smo tarnb1en de una actitud del consumidor, cada vez más critica en relación a los 

posibles efectos per¡ud1c1ales de los productos 

La Marca de la Comunidad Europea (CE). se ha mlroducido con la finalidad de poder indicar que el 

producto cumple con las ex1genc1as de uso. segundad, salud. medio ambiente y calidad. 

La presencia de los productos mexicanos en la industria de la confección de la Unión Europea ha sido 

poco s1gnif1cal1va y se l1m1ta a prendas de vestir bi3s1cas De hecho, en los Ultimas años las exportaciones 

de estos productos han presentado un comporta1111ento errático. reflejando descensos o aumentos que 

podrian interpretarse como export<1c1ones esporádicas y no permanentes 

Este escenario respondiendo principalmente a la leiarna y desconoc1m1ento del mercado, lo cual deriva 

en una falta de mteres por parte del exportador, as1 como al rnantenim1ento de los diseños. sin que haya 

un cambio s1grnf1cat1vo que los haga atractivos al mercado exterior. claro que esto viene de la mano de la 

falta de desarrollo de tecnr:ilog1a a las normas de etiquetado. empaque. medio ambiente. cert1f1cac1ón de 

calidad entre otras que representan para los exportadmes mexicanos mayores retos dado el 

desconoc1m1enlo que e).1ste de la<:, rn1~mas 

El TLCUEM iunto con otros de nuE~s!Tos Acuerdos, creará cond1c1ones de certidumbre y seguridad 

JtH1d1cd en !a relac1011 di> Mt~x1co con !as pr1nc1pales potencias 1nvers1onistas del mundo La UE, 

repit:>~enta gr,rndt.~~ opvrtur11dude~ pa1.J la exportac1an 
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El TLCUEM. ellmma los ~:nancelcs para las exportaciones de texllles y confecciones a Ja UE. 

anteriormente, los principales productos de exportación mexicanos. enfrentaban aranceles altos en la UE, 

fo cual impedia su acceso al mercado comurntano 

Hay industrias que no estuvieron satisfechas con el TLCUEM, pues su capacidad de producción es muy 

inferior a la de los europeos Debido a que la industria textil de éstos tiene una capacidad de producción 

10 veces mayor que la mexicana. los mdustnales nacionales temían ser desplazados. en general muchas 

mdustnas pequeñas y meo1anas temen la l1beral1zac1ón comercial. en vista de que no cuentan con 

apoyos capitales para renovarse tecnolog1camente 

Sm embargo. al abrirse prácticamente todo el mercado de productos industriales. los nesgas del 

TLCUEM. deben verse en el contexto de competencia global. si bien el acuerdo puede llegar a dañar 

algunas industnas, la apertura Irene dos caras El fortalecimiento de las empresas europeas en México. 

será benéfico para contrarrestar la 1nversrón de bienes y serv1c1os estadounidenses en el país El Tratado 

permitirá a las firmas europeas en México competir en igualdad de cond1c1ones con las estadounidenses. 

el acuerdo con la UE es estratégico. pues de lo contrario. México se habría convertido en rehén de las 

empresas estadounidenses y de la tecnología de ese país "Independientemente de los negos que 1mpl1ca 

para ciertos sectores. el tratado será benéfico para el pais. siempre cuando extsla una polit1ca lndustnal 

bien planeada que nos perrrnta disminuir la enorme dependencia que tenemos de Estados Unidos 

El TLCUEM. es un acuerdo más vast0. con muchas áreas de cooperación el valor de este Tratado para 

la lndustna Manufacturera Mexicana es que podra acceder a nuevos capitales. comvers1ones. alianzas y 

nuevos mercados Todo dependera de que sepan aprovechar las ventajas de este pacto y de que 

obtengan apoyos mínimos del gobierno y del sector financiero nacronal para poder benef1c1arse de la 

global1zac1ón D1vers1f1car los mercados de exportación para aumentar las ventas de la Industria al 

exterior Consolidar la pos1c1011 estrateg1ca de Mex1co ya que es la un1ca economía del mundo con 

acceso preferencial a la UE EE UU Canadá y a seis paises lat1noarnencanos. por lo que se debe 

Aumentar su cornpet1t1v1dad d1vers1f1car las fuentes de insumos fomentar mayores fluJOS de inversión. 

promover la transferencia de tecnología en benef1c10 de las empresas mexicanas en particular de las 

PYMES. ademas rle generar mas y me¡ores empleos 

El Corrntp Europeo c.1e Norrnal11ac1on (C[N) es la orqarnzac1on Normalrzada de Europa Oc.::1dental éste 

lija y v1g1la lé-ls Norrnao:; en !· •.irop<i f-s!P Cnmt!f' !1Pne cuatro suhcornites especialmente dedicados a los 

ledlles sobre el UJlllporl,ltn1tJnlo de estus al 4uemarse las pruebas f1s1cas las pruebas quurncas y la 

term1nolog1a del etiquetado para su cuidado También existen. por e1emplo sobre los muebles segundad 

de los ~d1f1c1os contra 1nc.end1os recutJrim1entos elásticos y de materiales textiles para pisos geotext1les. 

plumas plumillas vestimentas de protecc1on y d1spos1t1vos médicos no activos 
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Cuadro No. 34 
COMITES DEL CEN QUE SE OCUPAN DEL SECTOR TEXTIL. 
-Tc12-i Segund_ád_de edificios WG 4. Mobiliario para exteífOr"es---------

contra incendios 
TC134 Recubrimiento elástico y de WGS. Mobiliario para fines educativos y especiales 

materia.! textiLE:_a,_ra __ ~ ois~o~s_. -----+--
Te 162 Vest1menía-de protección WG 6 MéiOdclde prueba del comportamiento ante el 

wG 1 _ _13_~1sifos -g-e;,e,¡¡¡e,5-- ---- -'fC222 -~ü~~o1Urí1Tíla _______ --- --- ---- --
_Y"{G 2 ~~1~te~c1a a_l_calor.~~------- Te248 Textiles 
t W_G_3 _ Resistencia a age>l1_les ou1m1cos Se 1. Comoortamiento al ouemarse-:----------
, WG 4 ¡ Res1slenc1a la v1enlo fria __ W__(3_1 __ G<>rt1_na_s_y_<;;<>__rt_1<:iajes_ _ ___________ _ 

5~ R~1stg_n~@ al 1_~acto mecanice .}!!G _2 _ Art1culo~ara cam~_ _ ________ _ 
6 Chalecos salvavidas WG 3 Articulas de vestir 
- Vanos -- SC 2 Pruebas f1s1cas -- - ------- - ----

; WG 8 ~:§nte~_ - _ - -~-~-------- _§_~) ___ Pruebas gU1mtcas _ - --- -~---

l
_lº-1139 Geotex_t1l~_s yj>roductos conexos se 4 1-:_erm1nolog@_~quetadQ_l)ara el cuidado 
TC:205 D~p_os1t1_vos Med1"9_5__!10 ac!1vos___ __ WG _3 Cordeles de uso agi:1i;_qia y_~-9.9!1~-- ________ _ 

1 WG 2 Calceteria médica de WG 4 Telas revestidas 
I ____ -· ! _C_O~P.!~ílS!Óíl ___________ _ 

~Q3 _¡ _Gui'_n_~"__"1~d1cos WG 5 
L_\!'.1(3_3 :_~b_lllario p_a_r!JOf1c:_111_¡:¡s WG 6 

·c1erres.-oiaresvganc11·c;s-----~- -----------
H11as de __ c~o,_s_e_r _________________ ~ 

Grupo de tareas especlales: Materiales médicos no tejidos 

-Te2aTJMOti¡¡-,a,:;o- --

wG -1+Mobil1ano doméstico 

WG2 Mobiliarios para cocina y cuartos de baño 

TC Cormlé T écmco WG Grupo de traba¡o. SC Subcom11é TP(IT~ r.oN C:.Ji..., ..,. 

FALLA DE ORIGEN 
4.2.-Barreras Arancelarias'º y Barreras no arancelarias": 

El comercio de los productos del sector Textil y de la confección a nivel mundial está regulado por el 

Acuerdo Mult1flbras32 (AMF). mismo que para el año 2005 quedará suprimido De esta forma. los 

productos tanto del sector textil quedarán ba10 la regulación de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) 

Balll'l"il.., arancclan<h 'L' definen a pa111r de lit lrac..:1011 ararn.:clan,1 ~ ..,u 1.·urrc...,pondi1.:11tc tra1.111wmto lt!gal } 
.1r.1t1lL'l,1110 l'll d pa1 ..... i111.lu~cn -.1 pn~..:L·dc ;1lgu11a.., rcgula1.·1une-.. 

ltmL·1,1 ... nu aratk1.·l,111a-. h.1~ dt: 1.hi.., 1.:l.hl'..,, la.., ( UJ11lit<.1ll\a.., (permiso ... 1.k 1111port,1..:11111. c\portauún. 1.'Ulllih. 

PIL'UO.., \di..:1;ilc'>. 1rnpu1.·-.t· 1" ,mtidu111pi11g. i111p1u:..,h1<., i.:11111pcn<.,ahiriu..,) ~ la" !\o ( '11anl1ta1na'> (rqwlat:Ílllll'" ..,ar111;11ia .... 
d1.· 1.·111p.1quc. d1.· 1<1\h 1d.1d. li1t1..,a1111.111a..,. 1.·i.:ul.1µ11.·;1..,, dL· ct1qul'la1..h1, mar..:;i'> de ong1.·11. 11111111.1 ... 1t·1..·1111..-,h. (k 1."ilid;id) 

lk-.lk 1117-t ha..,td 1.·I 1111.11 dc la Hund.t l"1ugtrn}, l'I n1rncrno Jc ln11Jc..; ..,c 11g10 pur l'I :\i.:uc1do i\lult1lihra'>, tJlll' 
..,lf\111 dL' 111:11..:11 .1 .i. .. ucnll1.., hila1c1alc..., 1.1 medida" u11iL.tl1.•ralL·~ JL· c: ... 1ahlen111ic.:1110 dc l'1•11t111µ1.•111c ... plH ll1 (jlll' ..,1.. 

li11111;1h.111 Ja.., 1111p.111.11.·11i111..·.., l'll 111-.. qt1L" l'I r;"ipidn itUl111.'llhl dl' l'"ª" i111portaci11nl'" rcprl'..,L'rHahan un µra11 p;.•rjuido pma 
l.¡._, 1.\111,I'> d1..· Jll~ 1dtl\"\.. l< l/l llih.'11)11,11. 
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El proceso de desmantelamitmlo del AMF se realizara en cuatro etapas. haciendo especial énfasis en los 

últimos años. Los 1111portadores elegirán los productos textiles a incluir en cada fase. siempre y cuando se 

seleccionen productos de cada una de las categorías siguientes: 

Hilaturas 

Tejidos 

Productos textiles transformados 

Prendas de confección 

Por otra parte tenemos que en la Sección 2.- Productos Industriales tenemos: 

Articulo 4.- esta sección aplica a todos los productos que no están cubiertos por la definición de 

productos agrícolas y pesqueros contenida en el articulo 7. 

Articulo 5 - Aranceles aduanc1os sobre las 1mportac1ones originarias de México 

1.- En la fecha de entrada en vigor de esta decisión, la Comunidad eliminará todos tos aranceles 

aduaneros sobre las 1mportac1ones de productos originarios de México, listados en la categorla "A" del 

anexo 1 (calendario de la desgravación de la Comunidad) 

2.- Los aranceles aduaneros sobre las 1mportac1ones de la Comunidad de productos originarios de 

México. listados en la categoría ··s· del anexo 1 (calendario de la desgravación de la Comunidad), se 

ehmmaran en cuanto etapas iguales la primera tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta 

dec1s1ón y las otras tres el 1 de enero de cada año sucesivo. de manera que estos aranceles aduaneros 

queden ehminados por completo el 1 de enero de 2003 

A111culo 6 - arancele~ aJudne1os subte tas 1111p01tac1ones ongmanas de la Comunidad 

1 -En la fect1a de entrada (•n vigor de esta dec1s1on. México ehmmara todos los aranceles aduaneros 

sobre las 1mportac1ones de productos or1gmar1os de la Comunidad. hstados en la categoria "A" del anexo 

11 (calendario de desgravac10n de Mex1co) 

2 -Los aranceles aduaneros sobre las 1mportac1ones en México de productos or1gmanos de la 

Comunidad listados en la cdtegoria [3" det anexo ll (calendario de desgravac1on de México) se 

ehmmaran en cuatro 1-:"tarJs •guaies I~ primera tendra lugar en la fecha r:lt~ entrada en vigor de esta 

dec1s1on y las otras tres el i de enero de cada año sucesivo. de manera que estos aranceles aduaneros 

queden e11rnmados por completo el 11 de enero de 2003 

3 -Los aranceles aduaneros sobrP l<Js 1mportac1ones a Me)(1co de productos or1g1nar1os de la Comunidad 

listados en la categona 8+ del ane)(O 11 (calendario de desgravación de Mex1co) se elrm1naran cJe 
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confonrndad con el s1gu1ente calendano. de manera que estos aranceles aduaneros queden el1mmados 

por completo el 1 de enero de 2005 

Cuadro No.35 
Calendar/o Des ravacfón>Méxlco Cato orla "8+" 

4. - Los aranceles aduaneros sobre las 1mportac1ones a México de productos originarios de la Comunidad, 

listados en la categoria "'C". del anexo 11 (calendario de desgravación de México), se eliminaran de 

conformidad con el siguiente calendano, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados 

por completo el 1 de enero de 2007 

Cuadro No. 36 
Calendario Dosaravaclón México Catellorla "C" 

Tasa ~aso ¡ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Mexicana 
__ 2_0 ___ . 18 12 "¡j -- -5-- 5- 4 3 o 
___ IL- 1~- -_1]"-:_ =--y_-s-- s 4 3 o 

10 ¡ 8 6 5 +-+-}- 3 1 o 
f- ~-- J-3 1:-~~ ;-==~b±- ~ ~l__ -~-
Fuento: Tratado dr l 1bre Comercio Mex1co - Unión Europea 

Dentro de los aspectos no cuant1tat1vos se encuentran la regulaciones sarntanas, requ1s1tos de empaque, 

regulaciones de tox1c1dad normas técnicas. normas f1tosan1tanas. regulaciones sobre empaque, 

ecológicas Dentro del mtercamb10 comercial entre la UE y México si existen restricciones de esta 

1ndole 

Existen aspectos técnicos normativos específicos que los productos deben cumplir para acceder al 

mercado de la UE, entre los que se encuentran 

Normas de Calidad las normas de calidad estipuladas para este sector. que la mayoría de Jos 

rmportadores y los rrnnoristas e); 1gen son los conceptos bas1cos de calidad de los insumos y de 

tos procesos de manufactura 

L:ls normas que se estan desarrollando con mas rapidez y aceptación son l.::is relativas a la 

cert1hcac1on de las empresas en donde se toman en cuenta aspectos como la organizactón. 

product1v1dad y ef1c1enc1a. para lograr un menor impacto al medio ambiente y prolecc!ón del 
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género hu111a110 /\lyw1as norrnas espec1f1cLls relativas al medio ambiente son las que est1pu/i.I la 

ISO 14000 

Para insumos existen regulaciones para los colorantes de textiles, llamados azoicos o "AZO 

Oyes", los cuales se ha descubierto en recientes 1nvesllgac1ones que pueden causar mutaciones 

o procesos cancerigenos en los seres humanos Esta prohibido utilizar sustancias como el 

cadmio. cromo, los formaldehidos, etc . en la materia prima tex!ll 

El British Standard 7750 relallvo a la protección del medio ambiente A prmc1p1os de los años 

ochentas, las cons1derac1ones ambientales han ido asumiendo una gran 1mportanc1a para los 

productores. drstnbwdores y consurmdores En casi todos los paises 1ndustnal1zados se ha 

registrado una evolución acelerada de la leg1slac1on relativa al medio ambiente. esto tiene sin 

duda repercusiones en los productos textiles y prendas de vestir que nuestros exportadores 

mexicanos comerc1a!1cen en el extran¡ero 

Los EMAS. que es un Esquema de Auditoria de Control del Medro ambiente 

Se están desarrollando y tomando en cuenta cada vez con mayor frecuencia las cuestiones 

relativas al medio ambiente En la actualidad, se encuentra en desarrollo un esquema de soporte 

como el SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) llamado Green GSP 

Hoy en día. todos los paises deben asumir una responsab1l1dad social, ya que el desarrollo económico se 

encuentra aunado a la protección del medio ambrente y se debe mm1m1zar su impacto en los procesos 

productivos 

De esta manera destacan tas s1gu1entes medidas y estándares que deben ser tomadas en cuenta como 

normas de calidad y que al mismo tiempo pueden significar una ventaja competitiva de mercadotecnia 

frente a los competidores 

Empaque y embala¡e el empaque de los textiles es un aspecto importante a tomar en cuanta 

cuando se aesea exportar a Ja UE. ya que debe ser lo suf1c1entemente resistente para soportar 

los largos trayectos la diferencias climáticas y de temperatura y los diferentes manejos que la 

mercanc1a tendra hasta llegar a su destino fmal Ademas de que los exportadores podrén recibir 

espec1f1cac1ones por parte de los importadores algunas de ellas relativas al medio ambiente 

Corno por e¡emplo podemos mencionar el PVC cuyo uso no es aceptado por algunos 

irnportadores y cada vez menos popular 

Etiquetado existen un gran interes por parte del consur111dor por estar 1nforrnado acerca de 

todos los aspectos relativos a los textiles como peso ya sea en grs/rn2 oz/ydln ancho 

cornpos1c1on encog1r111entu nornbre del articulo cod1go de barras numero dé rollo. peso total 

cantidad de metros culrn as1 corno las 1nd1cac1ones referentes al cuidado para la prenda una vez 

t1ect1a tates como ldval1o u~o de IJlanLJLH-:<:Jdor planchado secado para el uso de secadora de 

tambor g1rator10 
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Marca Europea. la UE trn lanzado el sello o marca "EU Ecolabel". el sistema de conces1on del 

etiquetado ecológico de la Unión Europea se ha establecido en el reglamento del Conse¡o (CEE) 

880/9233
. El Sistema concede la etiqueta ecológica a los productores con repercusiones 

reducidas en el medro ambiente, tratándose de un sistema voluntario de introducción gradual. que 

reconoce a los fabricantes el derecho de sol1c1tar o no el privilegio de ostentar la etiqueta. la cual 

se utiliza para lodo tipo de articulas de consumo. la empresa del sector textil y de la confección 

de ropa que desee contar con esta marca europea, deberá aplicar el programa a fin de recibir la 

certificación en la producción correspondiente. Tras este proceso el producto manufacturado 

recibe el sello "EU Ecolabel", el cual md1ca que el producto ha sido elaborado mediante procesos 

de bajo impacto a los ecosistemas, en contraste con productos similares que no cuentan con 

dicho sello. Los entenas ambientales para el etiquetado. se elaboran bajo la base de un 

planteamiento global. lo que 1mpl1ca el análisis del ciclo de vida integro de un producto, 

comenzando con la extracción de las materias primas. pasando por las fases de producción, 

d1stnbuc1ón y util1zac1ón terminando con la eliminación después del uso El EU Ecotabel, se 

renueva cada tres años 

Dentro de esta normativ1dad para les textiles, también abarca aquellos utilizados en los edificios: 

recubrimientos para pisos (alfombras), cortinas y cortinajes, los recubrimientos para paredes y telas para 

tapizado de muebles 

Sin embargo, estas normativas aún están en discusiones y no se han definido con exactitud cuales 

productos entran a la normat1vidad. Lo que se puede prever y es importante que los exportadores 

mexicanos lo sepan es que estas medidas afectarán el mercado de textiles de uso doméstico. y más 

particularmente a los ut1l1zados en hoteles, of1cmas. hospitales, etc. 

Cada país miembro de la Un1on Europea determinará los organismos de cert1f1cac1ón, los de 1nspec~1ón y 

los laboratorios de ensayo también 1nd1carán que productos estarán comprendidos en la normat1v1dad 

Por Jo tanto, el exportador mexicano de productos textiles destinados a la construcción deberan estar 

pendientes de estos anunc10s y asi poder obtener una marca de conformidad de la unión Europea. que 

determinará que cumplen con los requ1s1tos técnicos 

Tamb1en existe una regular1zac16n sobre seguridad contra mcend10 de los muebles tapizados Esta se 

basa en la prueba del cigarrillo y la prueba del cerillo La primera es una evaluación de la combust1b1l1dad 

de los muebles tapizados ut111zando un c1gamllo encendido, la segunda. evalúa la combust1b1l1dad 

emple<indo la llama de un cerillo de quince segundos de duración Estos métodos de prueba se han 

adoplado tamtJ1en para colct1ones 
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El Consejo Europeo de accion par d el Sector de los muebles lapizados es el encargado de generar el 

etiquetado en este respecto y aunque el etiquetado es voluntano. es recomendable que el exportador 

mexicano lo tome muy en cuenta ya que el consumidor extranjero lo irá solicitando cada vez más. 

Se espera que estas normas de seguridad afecten a todos los texliles que se usan para tapizado, 

cortmas, cortinajes, y los articulas para las camas, como las sabanas 

El comportam1ento de las prendas de vesttr al quemarse también es otro rubro muy importante en la 

Unión Europea En algunos paises ya hay legislación sobre la ropa para dormir de niños y mujeres. en la 

destinada a los niños. es requisito esencial una prueba de p1rorretardancia; la destinada a las mujeres 

deben llevar etiqueta "p1rorretardante" u otra que diga "mantener alejada del fuego" 

También esta en estudio la legrslac1on sobre productos quim1cos utilizados en la producción o cultivo de 

matenas pnmas y en la fabricacron del producto Se prevé que se prohrb1rá el uso de diversos productos 

quimrcos en los procesos de teñido y lavado y se prohibirá el empleo de ciertos msect1c1das y plagu1c1das 

Un ejemplo de esto es la proh1b1c1on del comercio de textiles tratados con colorantes azoicos en Alemania 

desde mediados de 1996 y de otros productos químicos como el asbesto que se uso para proteger la 

ropa del fuego También se han proh1b1do los retardantes de fuego como el tnfosfato el cual puede 

generar cambios genéticos que resulten en un cáncef14 

4.3.- Comercialización de los Textiles Mexicanos en la Unión Europea: 

Los canales de comercializac1ón más usuales comprenden una estructura compuesta por productores / 

exportadores comerc1al1zadores agentes productores/importadores. mayoristas minoristas 

Dependiendo de la pos1c1on que guarda cada uno en el mercado. la circulación de la mercancía deberá 

seguir el flUJO de la estructura conforme a la especralrzacrón pertrnente Dentro de la estructura pueden 

existir 1nstanc1as que asumen dos funciones d1st1ntas, lo cual se realrza con el ob¡eto de ammorara 

costos 

4.3.1.-Promoc/ón Internacional del Producto: 

La 111serc1on de un nuevo producto en el mercado rnternac1011al es una tarea que requiere de actividades 

mtens1vas de planeac1on promoción y segu1m1ento A fin de lograr la entrada exitosa de los productos en 

el mercado objetivo EUROPA es recomendable llevar a cabo las s1gU1entes acciones 

'
1 

1'1iro.1 un,t ll'\ .... 1(111 L'\lt,tti-.11\.1 dl· ltid.i ... J.1-. -.u-.1.\ll(lil'- qu11llll,h prul11h1d.1'> L'tl L'I /lll'.IL',hlll l'lJIOpl'O '>C '-lll-'.il'l'C 

... :1l1hli11.tr l;1 puhlil.ll'l\111 l tl\Hl>tlllll'lll.tl <)tlld, .... ~.tll ll'\llk'. dvl ( L'll!t11 p.tr.I l,1 /1llll1J1IL'hlll dL· l;t'> l111p(1!1,IL'l!llll' ... \k 
11.11..,L'" l'll lk·,.11111llu (( HI P"• .,11-. "tL!Lh .. ·11 ll1t1 k'>I L'll L1 -.1L!t1H'llll· tl1n·l·u,1n ( t'lllt·r !(11 lhl' P111111nl11111 nf lrn¡111rh 
fl\1111 1 k\ doping l 'nunll ll'" l HL I' 1 l (S, ,, \IHlll'J. HHJ 1 1 J \ l{olll'lll.1111 1 ht· '•L'lllL·1 dat11 1 t·I · 11 1 o ~O 1 1-1 l-t. tell'.\ 
.:o 7t~1 1 l·k-1." • 11 ro .11 1 iox 1 

107 



lnvt:st1gac1on de mercado del producto a ser exportado. a fm de tener una 1Uea clara de las 

pos1b1l1dades de comercmllzac1ón del mismo en el mercado elegido 

Promover el producto utilizando medios electrónicos. como contar con un sitio en internet e 

inscribirse a bases de datos electrónicas que promuevas productos del sector 

Editar calalogos o folletos impresos, preferentemente en inglés y en el idioma del pals donde se 

realizara la promoción Estos folletos son muy útiles y valorados entre los empresarios europeos, 

ya que dan una clara idea de la empresa y sus productos 

Llevar a cabo entrevistas con importadores extranjeros a fm de establecer una elación de tipo 

personal, con mua ar largo plazo, ya que esto es de suma 1mportanc1a para los compradores 

europeos 

Participar en Ferias y eventos de carácter internacional. Las Ferias especializadas son una 

herramienta muy eficaz para dar a conocer el producto de la empresa, contactar clientes y en 

donde el exponador podrá obtener información de la situación del mercado, como las 

tendencias, margenes y precios manejados por los diferentes componentes de la cadena de 

comerc1ahzacrón y de igual manera. podrá conocer a sus competidores 

Las principales Ferias del Sector en países de la Unión Europea: 

Salón Internacional de la Lencería. Francia 

Semana Internacional de la Moda, España 

CPD lgedo/Dessous & Beach, Alemania 

Kind & Jugend. Alemania 

F1m1 moda niños en Valencia. España 

Mode Enfant1ne, Francia 

Prem1ere V1s1on Francia 

Bancomext. cuenta con una sene de actividades que tienen como objetivo el promover el 

aprovechamiento de oportunidades comerciales en el extranjero 

ldent1f1car y desarrollar a empresas con oferta exportable, apoyándolas con asistencia técnica 

para la adaptacion de sus productos al mercado internacional 

Me1orar cuantitativa y cualltat1vamente la pos1c1ón de la oferta mexicana de bienes y servicios en 

mercados externos concentrando los esfuerzos en un esquema de promoción selectiva con base 

en proyectos dirigidos a productos y mercados específicos 

ApfO\'echar la tt:c11olog1i:I de punta en materia de sistemas telecomunicac1ones tnlernet para 

d1fundrr las oportunidades de negocios en Mex1co y en el ex tenor 

Fortalecer la concertacion de alianzas estratégicas y la promoción de inversión extran1era en 

México en un entorno en 12! que ~e 1nterrelac1onan la exportac1on de productos y serv1c1os con 

proyectos de inversión subcontratacion y maquila 
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Integrar la pro111oc1ón con el financiamiento mediante ciertos esquemas que apoyen de manera 

111tegral la par1rc1pac1ón de las empresas mexicanas en el comercio e.<terior 

4.3.2.-Loglstica: 

El transporte es uno de los aspectos de mayor costo en la loglstica y operación del comercio 

internacional, por lo que es muy importante hacer una selección muy cuidadosa del transporte y de las 

diversas maneras de enviar la mercancia. Estas condiciones se negociarán siempre en coordinación con 

el importador. para que éste reciba los textiles con la calidad, precio y tiempo acordado. Las 

consideraciones a tomar en cuenta en la selección del transporte son principalmente las siguientes: 

Costo total 

Tiempo de desplazamiento y horarios 

Servicio al cliente 

Naturaleza de la carga. volumen y peso 

Manejo y politicas para daños y pérdidas 

Asimismo se debera hacer un anahs1s sobre los costos de transportación, lomando en cuenta, la ruta, el 

tipo de flete, y los términos comerciales de intercambio Internacional (lncolerms). 

4.3.3.-Formas de pago: 

Existen dos formas de pago, mayormente utilizadas en este sector, la primera consiste en dar un 

anticipo del 50% a fin de comenzar la manufactura y el 50% al recibir la carta de embarque. la segunda es 

liquidar el 50% restante hasta el momento de revisar la mercancia, con el objeto de ver si cumplió con 

todas la especificaciones requendas Pero generalmente, cuando inicia la relación comercial, se 

garantizan las operaciones a través de la apertura de una carta de crédito (UC)35 Ademas de las 

anteriormente mencionadas también se maneja el Crédito Directo, por Factoraje. y CAD36
• 

l\ 1. < ·. l".,, un in ... 1ru1111.·ntl1 dl" pa~li. rm•d1;mtl.' d ..:ual un b:ml.'.ll(llanco Emisor) asume d compromi.,o c~crihl por 1.:ucnta 
) orden dt..• una pcr.,,lHl,1fi.,,J<.:,111 11i.1ral (l \unpradlir) a l:l\or de un tercero (Vendedor) de pagar un:1 suma de dinero o 
dl' •h.l'plar letra.'!> dt: 1.:a111hi11 .1 Ln1•r dd \1..·11di:Jur )<I wo.1 en <,us 1..·ajas o a tra\C:!-. de utro banco (Ba11i:u \.olilicador. 
l·onlir111ad1..ir}, t.:ontra l.1 pr1..•..,l"fll<1>.:10111..k doi:uml"nlo.,, n.'.'lati\o<, a la \Cllla di.• mcrt.:anc1a ... u prc<,la1..·iú11 de -,cr\if.:Ío"i. lo.., 
cu.i.lt:.., J1..·hen 1.:umpllr l"'>líH:l.1) hkral111cntc i..:011 lo" tcm11nn.,,) condicione~ c~tipul:ida.., en la IA · l.;1 ( ·ar1J dt.! Cré<lllo 
l"llflll'rcial t:"<,lii ll'!!Ul.hla rntcm~11.:1011almc11tl' ror d dth:Ulllt.'1110\ l"i1uladn fkgla!>) l ~o ... lllll"lf"lll('S rclalÍ\ll'> a In ... 
l '11.•dl!l'" IJlh:u1111.·111,1110-,. ed11.1d11 pu1 l.t ( ';.1111arit l11tc111acHlllal dt' <.'omcrcio. follc10 5UU, fl'\1"1011 JlJlJJ. que unifica 
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4.3.4.· Trámites Aduana/es y Documentación: 

Toda exportación requiere de una factura comercial, ya que este documento le confiere legalidad a la 

transacción y permite demostrar la propiedad de las mercancías. Además, la factura es determinante para 

calcular los impuestos de importación previstos en cualquier tarifa arancelaria, adquirir financiamiento y 

asegurar la mercancía 

Para exportar a cualquier pals miembro de la UE, se requiere adicionalmente el Certificado EUR.1 (Ver 

anexo 6). que es el Cert1f1cado de Circulación de las Mercanc/as, /as autoridades competentes, en este 

caso la Secretaria de Economía o la autoridad aduanera, tienen la facultad de emitir dicho certificado 

Los elementos mas importantes que contiene este certificado· datos del exportador. datos del 

destinatario, datos referentes al transporte, descripción de los articulas a exportar, peso. etc Por razones 

lécnicas, el EUR 1. puede ser otorgado después de la exportación, con la leyenda "emitido a Posteriori". 

4.3.5.-Aseguramiento de Carga Internacional: 

Es recomendable hacer un estudio que permita analizar los servicios de los diversos transportistas, 

tomado en cuenta su experiencia y polltica contra danos y pérdidas de las mercancías, asl como de las 

condiciones que establecen tos seguros mercantiles, también es importante orientarse con los 

a¡ustadores de seguros para conocer sus condic10nes de seguridad, pagos de primas, historial de 

siniestros. etc Entre los seguros mas utilizados están: 

Seguros de gestión de exportación 

Seguros de confir11wc1on de créditos documentanos 

Seguros de cred1to al consumidor 

Seguros de eiecuc1on de fianzas 

Seguros de garanl1as bancarias 

Garantía de Pre-embarque 

Gar~nt1a de Post-embarque 

Seguro de cred1!0 exporta 

Seguro de crédito interno 
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4.3. 6.-Principa/cs problemas qua afoctan /a comercialización del producto mexicano: 

Los principales problemas que enfrentan los exportadores mexicanos en la comercialización son 

derivados del desconocimiento del mercado y la falta de cultura exportadora. los principales 

contratiempos son 

Entrega de pedidos fuera de temporada 

Algunos diseños y colores fuera de moda 

Precios discrepantes para el segmento del mercado 

Desfase en relación precio· calidad 

Inconstancia en la calidad de los productos 

Prendas confeccionadas con fibras inadecuadas para el mercado 

Inconstancia y falta de continuidad en el acercamiento y comunicación con los importadores. 

4.3.7.-Nogociacián: 

Por la naturaleza de la región europea y el intensivo comercio intraeuropeo existente, los importadores 

están fam1hanzados <.:on las act1v1dades de comercio internac1onal Los exportadores mexicanos deberán 

poner atención especial en la cultura de negocios del país al que accede. considerando que ésta puede 

variar considerablemente de pais a pais El objetivo principal de la negoc1ac1ón es acordar claramente los 

compromisos de las partes Se recomienda que los exportadores tomen en cuenta los siguientes factores 

en el momento de hacer la negoc1ac16n 

Al in1c10 de la negoc1ac1ón comercial con el importador. generalmente m1c1ará por pedidos 

pequeños. ya que exportar a la UE es un proyecto a largo plazo 

Por lo general. toma bastante lrempo antes de que el importador tenga confianza plena en un 

nuevo proveedor para sustltutr o remplazar proporcionalmente a sus proveedores lrad1c1onales. 

En ocasiones pueden realizarse pedidos de gran volumen. en tos cuales se acostumbre t11ar un 

precio por rnayoreo 

Es fundamental cumplir con las fechas de entrega ya que s1 existe retraso por parte del 

exportador. se puede cancelar la transacción 

S1 la mercanc1a no cumple con lo estipulado el importador esta facultado para regresarla. o bien 

puede omitir el complemento del 50% del pago. 

Se recomienda al exportador mexicano no dar la exclus1v1dad a una empresa con la cual no ha 

trabajado pre111ame11te Es aconse¡able establecer una relac1011 de traba¡o poco a poco. con el 

ob1eto de definir si las cond1c1ones de la empresa extran1era son las adecuadas para la 

d1slr1t)uc1on del producto nw:r1ca110 en ese mercado 
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4.3.B.·Normas Ambienta/es: 

El exportador mexicano debe tomaren cuenta los criterios principales utilizados para el etiquetado en la 

UE. ya que en un futuro serán exigidos por los importadores europeos. En la práctica se toman en cuenta 

los siguientes criterios· 

Criterios 

f- caíe9orias 
de Productos 
y 
Acceso nos 

Cuadro No. 37 

"Criterios para el Etiquetado en la Unión Europea" 

Corrientes de Información 
Las Pruebas 

Para cada~· tí8nSfOrmac1ón Cfesde la primera 
hasta la 
últm1a etapa de elaboración. el producto debe 
designarse de acuerdo con la nomenclatura 
arancelaria de la CE . que revelará la categoría 
de pruebas que le corresponden según la 
clas1f1cac1ón especial para la concesión de la 
etiqueta ecolog1ca Debe ser ob¡eto de prueba, 
de acuerdo con la categoría de productos a que 

. pertenece todo componente en cualquier etapa 
i de la elaboración. que constituya >1% del 

Práctica 
utilizando 

EMAS 

Práctica 

------- -~~--~--~-< 
Etiquetado Etiquetado claro 
claro en en 
todo momento todo momento 

~ll,_-~c~o-n-d,,-ic-10_n_e_s___,r'-'rf~~uc~~~~ta~;:anstOíñiac1óñ deSde ___ 18PíirñEra oe-c1araciones Declaraciones 
laborales hasta la última fase de producción. la compañia adjuntas a las 

responsable debe presentar una declaración mercancias en 
que muestre que se han cumplido las leyes cada etapa, 
locales sobre las cond1c1ones laborales. además desde la 

¡ de los prmc1p1os establecidos en la Magna Carta materia pnma 
j de ETCC de mayo de 1993 hasta el 

producto 
1 terrrnnado 

111 -Plagu1c1das E! - proveedor1adqu1rientt: de la tela crUda _._se ··somete a 
y sustancias de 1 surrnnistra mformac1on sobre las cond1c1ones de pruebas la tela 
protección . cultivo de la matena prnna y as cond1c1ones de cruda en el 
f1tosan1tana j exped1c1on o somete el producto a las pruebas laboratorio 

: correspondientes a esta etapa para 
determinar s1 

adjuntas a las 
mercanclas en 
cada etapa, desde 
la materia prima 
hasta el producto 
terminado 

Declarac1ones 
11enf1cadas( sobre i 
las cond1c1ones de j 

cultivo y 
exped1c1ón) que ) 
acompañan a la 1 

tiene residuos fibra hasta la 1 

¡ de plagu1c1das 1 etapa 1 

1 1 correspondiente a 
1 ¡ 1 j la tela cruda 

· IV - Aceites ' Ei- proveedor/adqu1r1ente de ia tela cruda · Si:: prueba la , Declarac1on 
lubricantes y i summ1stra mformac1on sobre las condiciones de tela cruda en el 1 verificada de la , 

' aprestos 1 cultivo de la materia prima y as cond1c1ones de laboratorio j hilatura y teJeduria j 

; exped1c1on o somete el producto a las pruebas ¡ en la que se 1 

: correspondientes a esta etapa 1nd1ca11 tos ' 
, apresto~. aceites y 
1 lulmcantes 
! ut1hzados 
1 (previstos en los 

., 
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V.-Uso de El proveedor/comprador de la tela/ prenda 
acabada proporciona información sobre las 
sustancias qulmicas utilizadas en los procesos 
de lavado a fondo y blanqueado y sobre los 
ad1t1vos del baño de tinte; o somete a prueba el 
producto, para determinar s1 existen residuos, y 
las aguas residuales de la fábrica 

1 

1 

sustancias 
químicas de 
tratamientos 
detergentes y 
cov. 
portadores y 
agentes 
blanqueadores 

Vl.-Selección 
de las materias 
colorantes. 

El proveedor/ comprador de la tela/prenda de 
vestir acabada proporciona información sobre 
las materias colorantes utilizadas 

/ vil: - ----- ET proveedor! comprador de la tela/prenda de 
; Tratamientos vestir acabada proporciona información sobre 
· de acabado las sustancias quimicas de acabado aplicadas 

ut1hzados Uso 
y ut1J1zac1ón de 

' forldehido 
p1rorretardante 
y b1oc1da 

, VIII -Ef1c1enc1a 
f-:'nerget1ca 

; El comprador/proveedor-de la tela/prenda de 
! vestir acabada proporciona mformac1ón sobre lo 
j gestión de la energ1a (uso/kg . según la 
' categoría de productos) 

: IX · P1oceso de j El proveedor/cornµrador de la lela prenda de 

Somete todas 
las telas 
acabadas a 
pruebas de 
laboratorio 
para 
determinar la 
existencia de 
residuos 
Prueba en 
fábrica D+F de 
la presencia 
de detergentes 
en las aguas 
residuales y de 
la ausencia de 
residuos en 
otros 
productos 

Prueba de 
todas las telas 
acabadas en el 
laboratorio 

requ1s1tos 1 
EMAS) no se 1 

efectúan nruebas. 
Declaración 
verificad de la 
hilatura y tejeduría 
en la que se 
indican los 
aprestos. aceites y 
lubricantes 
utilizados 
(previstos en los 
requisitos EMAS). 
No se efectúan 
pruebas 

Declaración 
verificada sobre la 
selección de las 
materias 
colorantes, para 

determinar 
quedan 
residuos 

s1 efectuada por los 
establec1mientos 

Pruebá de 
todas las telas 
acabadas en el 
laboratono 
para 
determinar que 
los residuos en 
los productos 
no rebasen 
limites 
espec1al1zados 

Prueba de 
fábrica D+F 

de teñido 
acabado 
Comprendido en 
EMAS No se 
~~~LúE.~ _g~_~b~_s 
Oeclarac1ón 
verificada de la 
selección de 
sustancias 
quinucas de , 
acabado. 1 

formulada por los ¡1 

establec1m1entos , 
de teñido y ' 
acabado 
Comprendido en 
EMAS No se 
efectuan prueb~s __ 
Comprendido en 
EMAS 1 

para poder Ninguna otra 1 

efectuar un prueba 
calculo simple ; 
de la u!lltzac1on ' 

d~ ~ne~gía j 
Prueba en Comprendido. 
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¡ teii1do y aguas 1 vestir. acabada proporciona mformac1on sobre la 
residuales gest1011 del agua (litros por dra para alcanzar las 

concenlrac1ones legales) 

fabrica D+F 
para poder 
efectuar un 
cálculo simple 
de la utilización 

EMAS 
Ninguna otra 
prueba. 

-----~-~~--"i-d=e=-=a,,g=.c1ua'°'. -~~i-~~~---·---x--:- Residuos- EfProveédor/comprador-cie-ia tela /prenda de Prueba del Criterios 
de metales vestir acabadas garantiza que se han observado producto redundantes una 
pesados en los los limites para los residuos en los productos acabado en el vez conocidas las 
productos laboratorio. sustancias 

quimicas 
_apl!fa_sl¡¡_~ - -

XI- Exira-cto Ei proveedor/comprador de ·1a: tela /prenda de Prueba --del- Prueba del 
acuoso. vestir acabadas efectúa una prueba de producto producto producto acabado 

final para verificar que todo se encuentre en acabado en el en el laboratorio 
orden laboratono 

XII - Calidad -El-proveedor/comprador de la tela /prenda de Prueba -- del Prueba - del 
del producto vestir acabadas efectúa pruebas de solidez ante producto producto acabado 

la acción del agua a fin de determinar la acabado en el en el laboratorio 
----~--_JJ~E!.~~l~z~_c_1p!1.q~ ~Q!9_!_ante durante el uso ·----'--~la~b~o~ra~to~r~'º~---'---------

G
----·-----

. 
/5._! ' ' ' .. ~ 

--1 
\ 
' 
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Capítulo 5. 

"Política Industrial para el Fortalecimiento de la Industria Textil Mexicana." 

5.1.· Polftica Fiscal: 

Los proveedores nacionales se ven beneficiados con las constancias de exportación, ya que el hecho de 

que pueden vender a los exportadores directos sin cobrar el IVA elimina una desventaja competitiva que 

tenlan los proveedores nacionales frente a los 1r1sumos importados Esa desventaja resultaba que para 

los insumos que se importan bajo los esquemas de maqu1ladora y el Programa de Importación Temporal 

para la Exportación (PITEX). no se paga el IVA 

En segundo lugar, por medio de las constanctas de exportación los exportadores indirectos mismos 

podran gozar fácilmente de los benef1c1os de los programas de importación temporal Al vender sus 

productos a una empresa de maquila. Empresas Altamente Exportadoras (Ecex). P1tex, los proveedores 

nacionales quedan liberados de la responsab1l1dad que sobre sus 1mportac1ones temporales adqumeron al 

ingresar la mercancía al pais Esta responsab1l1dad es transferida a la empresa que recibe los productos y 

que. por tanto. emite la Constancia de Exportación 

Por otra parte es común que cuando una fábrica extranjera quiere establecerse en algún Estado de la 

República, en un pr1nc1pm sol1c1te mformes ylo apoyo por parte de sus contactos en México acerca de los 

tramites y/o requ1s1tos que se necesitan para hacerlo. los representantes estatales interesados les hagan 

llegar una sene de ofertas tales como la om1s1ón del pago de ciertos impuestos por un determinado 

tiempo 

5.2.· Política Crediticia: 

A partir de 1989 se realizaron importantes a¡ustes al marco legal del sistema f1nanc1ero en México Esta 

transformación 1rnpt1co entre otras medidas 1
' 

La pos1b1hdad para la Banca de incursionar en ciertas áreas del mercado burséttl a partir de 

finales de los anos oct1enta como resultado los Bancos Comerc1alesJe actualmente captan una 

proporc1on mayor de sus recursos a traves de la 1ntermed1ac1ón bursá!ll (la llamada "captación no 

trad1c1onal") 

..... 111doiLtl 1-.p1!1l'"•t1 lt-11;1 ··1.1 t"'Jlt"llt'lk1,1 l:t111111.11nt·11~-.111,1 \k"u'·· ·\'int·1a1.:iú11 L.11111oa111t."r1cana tk ln<>litucionc-. 
l 1r1.t11tu:ra-, di: lk-.,11rt>IJ,, td11np l. 1 tbL·1.1l1/,1~·1,>11 lin.111~rt·1.1 ~ barh...1 lk 1lt·-..1rn1ll11. \lt;'1cc,. l>.I Jl1hli11lco1 Nalin. 
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La l1bemlizac1on cornpleW de las tasas de tnterés a partir de 1989. y fa derogación de las 

disposiciones existentes de encaje obllgatono y crédito selectivo 

La privallzac1ón de la Banca Comerctal. entre 1991 y 1992 Durante estos dos años se 

desincorporaron en total 18 bancos por un monto de alrededor de 12 700 millones de dólares 

Junto con la medidas antenormente mencionadas a fmes de los años ochenta el gobierno toma dos 

decisiones fundamentales con relación a la Banca de Desarrollo, 39 en primer lugar. se optó por mantener 

en funcionamiento el ya existente sistema de Banca de Fomento porque representaba un instrumento 

estatal md1sµensable para acelerar y equilibrar el proceso de desarrollo. en segundo lugar. se dec1d10 

reorganizar la banca de desarrollo para poder cumplff mas eficazmente sus funciones ba¡o el nuevo 

contexto económico y f1nanc1ern del país. teniendo esta reorganización dos vertientes Redef1n1c1ón de 

sectores a los que se debe atender, enfocando el crédito preferencial hacia las micro pequeñas y 

medianas empresas. o hacia proyectos priontanos de desarrollo, tales como infraestructura o sectores de 

exportación y Rac1onallzac1ón de las operaciones, cuyo ob¡et1vo fué lograr la autosuf1c1enc1a del sistema 

operativo de la Banca de Desarrollo, además de la introducción de nuevos mstrumentos de f1nanc1amiento 

en el mercado de capitales. tales como los "bonos de desarrollo''. y la cond1c1ón que las tasas de mterés 

preferenc1ales deberán cumplir. por lo menos el costo f1nanc1erc y administrativo de los recursos 

involucrados 

El objetivo básico de Nacional Financiera (NAFIN). es apoyar la modernización productiva y financiera del 

pais Sus esquemas de fomento y apoyo 1nst11ucional se dividen en dos· los programas de apoyo 

fmanctero con recursos 1nst1tuc1onales y el apoyo a la creación de la infraestructura para la modernización 

de micro. pequeña y mediana empresa 

En cuanto a sectores apoyados. 50%. de las empresas atendidas correspondió al sector mdustnal. 29% al 

comercio y 21'-';u a serv1c1os ü1~nt10 del sector 1ndust11al destacan las 1ndustr1as de productos al1menttc1os, 

bebidas y tabaco. textiles y prendas de vestir cuero y calzado Dentro de la gama de programas de 

NAFIN destacan el Programa de Moderrnzac1on el cual en 1995 absorbió 74º/c¡ de los recursos de 

segundo piso y su sucesor (desde noviembre de 1995) el Programa Un1co de F1nanc1am1ento a la 

Modern1zac1on Industrial 1PROMIN) CLJVO ob¡et1vo es otorga1 apoyo financiero a los proyectos de 

1nvcrsio11 de la rnicro p~queña y rnt·(foma empre:,a que tengan como f1nal1dad ef1c1enl<Jr y modernizar la 

planta productiva del pa1s Por medio (ie este programa se apoyan proyectos de desarrollo tecnolog1co en 

su fa<;f? comercial al otorgar flf1annanm~ntn rx3ré'l l.'.'f n1e¡or;::i diseño fr!bílcac1on y prueba de maquinaria 

Por otra parte el Oancu Nacmnal de Comercio fxterior (BANCOMEXT) tiene como pr1nc1pal objetivo 

apoyar al S(~Ctor e"'portador de Me~ 1c.u rneJrante la promoc1on de las act1v1cfades de los sectores que 

· 111 .... 11tul11111l''> l 111<11h.ll't.1" ~11l1l·1n;t111l·111.1ll''>.1¡ue 11v11l·11 ~1'11111 pr11pt•..,1111 l'l ,1p11~.11 p1t1~l'l'lt1.., q 111: pr11¡ii.:ic11 el il\a!ll'L' 
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part1c1pm1 en las exportaciones del pa1s y el f1nanc1am1ento de dichas actividades. Bancomext. opera 

principalmente corno Banco de segundo piso y sólo cuenta con 42 sucursales en todo el pais. en los 

últimos años ha incrementado sus operaciones de primer piso con el objeto de intervenir en aquellos 

casos en que la Banca Comercial no puede financiar la exportación, el ob¡et1vo del Banco es que en el 

futuro sus f1nanc1am1entos de primer piso se dirr¡an principalmente a empresas pequeñas y medianas del 

sector privado que no tengan acceso a la banca comercial 

La Banca Cornercral otorga créditos preferenc1ales. además de que las tasas de inlerés para otorgar un 

préstamo son elevadas en comparac1on con otros paises Los pocos créditos que llega a otorgar esta 

comprobado que son a aquellas industrias que pueden cubrir los intereses y les sobra para poder seguir 

1nv1rt1endo o irla llevando hasta pagar su deuda. o el pero de los caos tienen propiedades con las cuales 

cubren el monto de su deuda 

Los sectores apoyables por BANCOMEXT, son los de manufacturas (textiles, cuero y calzado) y servicios, 

mmerometalúrgico, agropecuano y agromdustrial, pesca y turismo.
40 

Los apoyos financieros de 

Bancomext se brindan a cuatro act1v1dades principales 

El ciclo de producc1on y de ventas de exportación en el corto y largo plazo. 

La ampl1ac1ón modernizac1on y equ1pam1ento de la planta productiva nacional y proyectos de 

1nvers1ón con ese objeto 

La consol1dac1ón y fortalec1m1ento fmanciero de las empresas. 

Las acciones promoc1onales encaminadas a incrementar y consolidar la presencia de los bienes y 

serv1c1os mexicanos en los mercados externos 

A parte del apoyo financiero a las cuatro act1v1dades mencionadas anteriormente, otro instrumento 

importante es el f1nanc1a1rnento de ciertas garantias comerciales, pudiendo financiar hasta 100% del 

monto de la em1s1on de Id~ caria~ garant1as que son usuales en el comercio exterior. además ofrece 

garan!las de preembarque preentrega postembarque y postentrega (todas hasta 90% de la base 

garantizablel Con la garant1<J de preembarque se protege al exportador contra la pérdida neta 

ocasionada por la perdida neta ocasionada por la 1mposrbd1dad de exportar los bienes como 

consecuenua de c1erto5 riesgos 1 pol1t1cos catastrof1cos o comerciales), en e! país del importador a los 

que e~ta expuesto durante la producc1on eje su oferta e .... portable A los mlermed1arios f1nanc1eros se les 

protege contra Id falta de pa~u UP sus ~-H red1tados como consecuencia de la conf1gurac1on de nesgas de 

car<:1c!er cornerc1.JI L ¿¡ ~,ua11t1a dt: p11~f-'nfrr>q;:¡ cut1re a! exportador mexicano contra los riesgos que 

Pnf1e11ta el pa1s 1mportac1or duriJnle !d fasp ck C:JPLlJC1on dP la obra o de la preslac1on del serv1c10 Con la 

~13rant1a de posternbnrriuP sP protege al ~xport<idor i1 1.::--i 1nst1tuc1ón de crédito mtermed1ana contra los 

ri1~sqni.., dLn<rntP l.J fase de v1~nta al exte11or f 1n,:1lr111:'11te 1<-i qarant1a de postentrega cubre al exportador o a 

1 S ·\ '\{ t J\ 11 ' 1. 11111¡¡ / 1,111," d,,¡ I \j'rll /,¡./,11 . .\ ln1~n. IJ 1 2tHI.? .J·' ":di¡;iún 
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la mst1tuc1on de crédito contra los nesgas al conclU1r la fase de estmwc1011 o cert1f1cac1ón de la obra o la 

prestación de servicios 

Las autondades han encontrado algunos problemas con la metodología de los programas sectoriales, uno 

fundamental es la d1f1cullad de instrumentar acciones realmente sectoriales, por ejemplo· No es factible 

establecer un régimen fiscal o crediticio para un sólo sector. por otra parte se encontró que los 

diagnósticos elaborados por lo propios sectores industnales muct1as veces eran demasiado superficiales, 

es decir, los problemas que se señalaban eran de caracter ad hoc, coyuntural y de corto plazo, por to que 

los compromisos definidos no contribuían de manera suf1c1ente al ob¡et1vo de me¡orar la cornpetiliv1dad de 

la Industria en el largo plazo 

5.3.- Pol/lica Laboral: 

En el contexto de apertura y modernización, desde hace algunos años se discute la reforma a la Ley 

Federal del Traba10 Las mod1f1caciones a la ley laboral aparecen como "inminentes" tanto para las 

confederacrones patronales como sindicales. A partir de su revisión se avizoran cambios consecutivos en 

el con1unto del derecho pos1t1vo del trabajo existente en México, tal como el fin de los tradicionales 

Contratos Ley (LFT. arts 404 al 421). así como la cancelación de la famosa clausula de exclusión (LFT, 

art 395) en el sector tex11l donde se han realizado procesos de modernización tndustrial. constituye un 

sector afectado por la apertura y además se caracteriza por contar con una profunda tradición corporativa 

En este sector ya ha desaparecido uno de los contratos de ley bés1cos, el del algodón (1992), y se ha 

generalizado la negoc1ac1on de contratos colectivos de trabajo en las empresas 

La huelga de 1997 y su fracaso marcó una s1tuac1on limite que removió las relaciones de b1laterahdad 

entre ta cupula empres.Jr1al textil y los smd1catos nacronnles en particular los empresarios text1leros 

1nc1d~n en Id aaecuac1on ae la 1eg1slac1on laboral a las necesidades de la moderrnzac1ón económica y en 

la obsolescer.c1a de los Contratos Ley presentandolos desfasados ante la trans1c1011 í1 un nuevo orden 

1nternac1onal Cuestionan la presencia smd1cal en especial la rigidez de normas sustantivas de los 

coritratos ley Ante la competencia y dada la estrategia exportadora que fomenta e! gobierno. se asumen 

cc.rnc c..osto5 lu5 renianente~ de lflJerenc1a sindical en los procesos de trabajo y las normas de protección 

"ro~ trabdJ8Uores (turnos v<Jcac1ones horas extras etc) 

l.a~ nuevas en1presas lt:xlilt~~ f:Slan laborando -y se incorporan a la econom1a globalizada- con la 

pa1t1c1pac1on de los s111d1catos los que sm embargo t1an debido desprenderse de algunas prerrogativas 

!rd(l1c1onales Adern;i5 las ernpre~as tratan de d1ferenc1ar más claramente los terrenos de competencia, 

rdumando t.:I control t.>n las dtc1s1orn:s tanto de empleo como productivas 
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Seglln los Contratos Ley (CL). t1ad1c1onalrncnte los mecanismos y forrna cJe mgreso de tr8baJadores en el 

sector textil son definidos con intervención del s1nd1cato. el que ltene la exclusividad para proponer al 

nuevo personal. 

En los CL, los patrones se obligan a admitir únicamente trabajadores que sean proporcionados por el 

sindicato. Las empresas deben acudir a su sindicato para que éste les proporcione a los trabajadores. Si 

en 48 horas el sindicato no consigue al personal sohc1tado. la empresa puede conseguirlo por su cuenta, 

pero debe solicitar su ingreso al smd1cato de inmediato Todas las plazas, sean de planta o eventuales, 

deben ser ocupadas por obreros smd1calrzados Además el ingreso debe darse sm lesionar los derechos 

de escalafón de otro 

Este terreno no ha sido de confhcto con las empresas. y más bien ha tendido a facilitar una tarea que en 

otros sectores resulta problemático como es el abastec1m1ento de recursos humanos En lodo caso 

cuando el trabajador no es el 1doneo, el CL fija la prerrogativa de despido a la empresa, alegando 

incompetencia Los nuevos Contratos Colectivos de Trabajo (CCT). mantienen Ja intervención del 

smd1calo en el proced1m1ento de ingreso de los trabajadores El smd1cato propone nuevos trabajadores; 

sean de planta o temporales. la diferencia es que en la práctica ya no cuenta con la exclusividad, pues a 

las empresas acuden los postulantes drrectamente. enterados de ofertas de trabajo a través de las 

mantas que figuran en las entradas de las fébricas. o a través de los dtanos de circulación lo cal. Se 

observa que las empresas ya tienen libertad de contratar directamente al trabajador que crean 

conveniente. Las fuentes de reclutamiento en el sector textil tienden a no continuar siendo internas. Sin 

embargo. tal como en los CL. se mantiene el respeto al escalafón y la smd1calrzac1ón se mantiene como 

obligatoria 

En cuanto a los requ1s1tos de mgreso, existen comc1denc1as entre los que considera el CL y los nuevos 

CCT tal como el limite mirnmo de edad. un estado de salud óptimo comprobado y ser miembro del 

sindicato, ademas dice el CL que ingresa siempre que éste sea competente y ef1c1ente en el desempeño 

de su trabajo 

En Ja práctica Jos d1ngentes smd1cales reclutan personal en función de los requenm1entos de las 

empresas, tal como cubrir la sol1c1tud con hombres o mu1eres. pero tamb1en consideran otros elementos. 

!JI como un intervalo de edad ideal (entre 20 y 30 años) que de preferencia vivan en zonas cercanas a 

l¿:¡s fabncas. y que no hayan laborado en muchas y diferentes empresas tratando de encontrar un perfil 

de estab1i1dad. ademas se tiende a seleccionar a personas no conflictivas rechazando en función de 

estas cinacte11st1cas a postulantes tales como taxistas o ex pot1c1as Desde este punto de vista. antes que 

k1b1l1dades y conocrrrnentos se requiere de trabaJadores que se a1usten al puesto sol1c1tado y con 

detei minadas caractenst1cas personale5 

l llJ 
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A pesar de la sof1st1cada ter.nologia introducida en las nuevas plantas textiles. al revisar los requisitos de 

ingreso en los CCT. éstos no varían mucho respecto de los que f1¡an los CL (art 13, 15, 18, CL 1998). En 

los CCT no figuran requ1s1tos de experiencia laboral previa o demandas de un mayor grado de educación 

(no figura una escolandad mas alta, apenas "saber leer y escribir". (clausula 11, CCT. empresa 1; 

cláusula 1 O, CCT, empresa 3. cláusula 1 O. CCT. empresa 2) Y es que no se requiere de muchos 

requisitos para ingresar a la industria textil. dado que la mayoría ingresa como peones o barrenderos. y el 

trabajo lo aprenden en la práctica Sin embargo, en alguno de los CCT encontramos Ja inclusión del 

requisito de conocimientos y capacidades necesarias, lo que supone no sólo un mayor rigor en el ingreso 

a través de entrevistas y examen de selección por parte de las empresas 

Antes, Ja práctica s1nd1cal solía identificar las funciones de reclutamiento con las de selección y hasta 

contratación porque las empresas de¡aban un total margen de selección al sindicato. No se trata de ser 

más exigentes en cuanto a los entenas de selección. Esta práctica ha resultado modificada, en tanto las 

nuevas empresas han reforzado la d1v1s1ón de funciones El sindicato exclusivamente recluta y propone, la 

empresa selecciona y contrata 

En los nuevos CCT todos los obreros, sin excepción, incluyendo a los eventuales, están obligados a 

af1lrarse al s1nd1cato La exclusrv1dad de s1nd1cal1zac1ón le otorga al sindicato poder sobre el ingreso, y 

también la salida de traba¡adores. Aparte de la causal de despido por la aplicación de la clausula de 

exclusión. el CL enumera como otras causales una serie de ctrcunstancras específicas ("por sustracción 

de materiales, ropa o articules elaborados pertenecrentes a la negoc1acrón. por la alteración de productos 

imputables al traba¡ador en los traba¡os que se le encomienden, por revelación de procedimientos 

industriales de fabricación cuando in1ust1f1cadamente se niegue a ejecutar un trabajo compatible con su 

especialidad. con la categoria y salario. por ofensas. vla de hecho o lesiones a las personas de los 

empresarios o a sus representantes. por encontrarse el obrero en estado de ebnedad durante el trabajo, 

por 111utd1dad UL: rnaqu1ni.H!d telas o de 111atena pruna. por las demás causas que h¡a el art 47 de la LFT) 

Tambien se especifica el despido por encontrar a un obrero fumando en el mtenor de los salones o 

bodegas. a la cuarta oportunidad, computados en el termino de un mes calendario El despido también 

procede cuando el trabajador tiene más de tres faltas de as1stenc1a dentro de un periodo de treinta dias, 

sir1 nerrmso del patrono sin causa 1ust1f1cada ( arts 72 73. 74. CL 1996) 

Ln los nuevos CCT todos los ot)reros sir1 e:xcepc1on mcluyendo a los eventuales. están obligados a 

<3f1l13rse al smdicato La exclus1v1dad de sind1cal1zac1on le otorga al smd1cato poder sobre el ingreso, 

1.:.in1tJ1en la salida dP traba¡adoret-=. 

Aparte de: Ja Cdusal de despido por !a apl1cac1on de la clausula de exclus1on el CL enumera como otras 

causales una serie de c1rcunstanc1as espec1f1cas ("por suslracc1on de materiales. ropa o artículos 

elaborados pertenecientes a la negoc1ac1on. por la alteración de productos imputables al trabajador en los 
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trabaJOS que se le encomienden. por revelacmn de procedimientos 1ndustnales de fabricación, cuando 

injustificadamente se rnegue a e1ecutar un trabajo compallble con su especialidad, con la categorla y 

salario, por ofensas. vía de hect10 o lesiones a las personas de los empresarios o a sus representantes, 

por encontrarse el obrero en estado de ebriedad durante el trabajo, por inutilidad de maquinaria, telas o 

de materia prima. por las demás causas que fija el art. 47 de la LFT) También se especifica el despido 

por encontrar a un obrero fumando en el interior de los salones o bodegas, a la cuarta oportunidad, 

computados en el término de un mes calendario. El despido también procede cuando el trabajador tiene 

más de tres faltas de asistencia dentro de un penado de treinta dfas. sin permiso del patrón o sin causa 

justificada ( arts. 72. 73. 74. CL. 1996) En todos esos casos al incurrir un trabajador en una de las 

causales, la empresa no puede separar al trabajador inmediatamente de su puesto. Dice el CL que 

empresa y sindicato tienen que pasar obligatoriamente por procesos bilaterales de estudio y negociación 

(art. 72, CL. 1996) La invest1gac1ón se lleva a cabo con la asistencia del afectado, el delegado del 

sindicato o un representante de los 

Recapitulando. los sindicatos mantienen ciertas áreas claves de las relaciones laborales en lo que se 

refiere al ingreso y despido Puede observarse que disminuye su participación en estos rubros, en tanto 

se incluyen nuevas figuras que balancean el peso de su intervención, como el proceso de selección 

vinculado con la aceptación de un largo periodo de capacitación, proceso de selección de aspirantes a la 

planta entre los eventuales. pero aún es importante el requerimiento de su aval para decisiones de 

contratación fundamentalmente de eventuales y despido de personal de planta 

Es también indicativo de la presencia sindical que las empresas cumplan con las formalidades y que 

éstas sean recogidas poi los CCT de planta Mediante el reconocimiento expreso de la institución sindical, 

y la obl1gac1on de tratar todos los conflictos de trabajo y los que se deriven de la aplicación e 

1nterpretac1ón de los CCT. por conducto de sus representantes, la 1nstituc1ón sindical se mantiene 

presente Implica el reconoc1rn1ento de los sindicatos lo cales y nacionales por parte de las empresas 

como mediadores de los trabajadores y avalan su papel como representantes exclusivos de los 

traba¡adores descartando un vinculo rna5 1nd1v1dual o directo con éstos 

El Contrato Ley f1Ja el salario min1mo que regirá en la mdustna textil en el ramo correspondiente durante la 

111genc1a del ContrLito normülmente es ligeramente superior al salario mirnmo que f1Ja el gobierno de la 

f~epubl1ca Incrementa el monto ~alar1al las prestaciones económ1co-soc1ales que contempla el CL. 

aguinaldo bono de despensd etcetera 

Mientras se s1guP.n d1scut1t°:mio la~ pus1bles reformas a la leg1slac1ón laboral. estén en gestación nuevas 

conf1gurac1ones de reldc1unes 1ndustr1ales a partH de las practicas cotidianas de trabajo Tal como en los 

CL en los CC l la rev1smn de las normas lleva a d1ferenc1ar le1renos y funciones claramente dehm1tado Al 

sector empresaoal tácitamente se le reconocen las prerrogativas en asuntos de la producción, de la 
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organización del trabajo, e.Je las tecnolog1as y productos Al smd1cai1smo se le reconoce en el papel de 

representante de la fuerza de trabajo con part1c1pac1ón en asuntos de la admrrnstrac1ón de la fuerza de 

trabajo (reclutamiento y evaluación de personal, tramites burocrat1cos. mediación en prevención de 

confhctos. participación en sanciones, etc.) De allí que encontremos un campo aún pequeño de 

negoc1ac1ones entre sindicatos y empresas en torno a temas como la product1v1dad y la calidad o fijación 

de acuerdos productrvos. y total ausencia de demandas de intervención del sindicato en la 

instrumentación de cambios tecnológicos o de organización. o part1c1pación del sindicato en el 

establecimiento de nuevos métodos de trabajo. 

A pesar del proceso flex1b1hzador (por ejemplo. se impone la movilidad horizontal. la movilidad ver ti cal 

resulta fundamentalmente de la capacitación, etc ). en los estudios de caso analizados se aprecia que se 

mantmnen derechos sindicales fundamentales 

En los nuevos CCT sobresalen deterrrnnadas prerrogativas sindicales. se mantiene intacta la cláusula de 

exclusión, la sindrcahzac1on obl1gatona. la medración sindical en el ingreso, en permrsos y reclamos, etc 

Se mantiene. al igual que en los contratos ley. la presencia sindical en actividades administrativas 

internas. tal como las sanciones por problemas ocasionados durante el proceso de trabajo, por ejemplo 

su intervención en tardanzas y ausencias, reclamos tanto de supervisores como de trabajadores, 

conflictos, permisos. etc Es decir. se mantienen los mismos proced1m1entos para la solución cotidiana de 

los problemas laborales en el piso 

La mayor libertad patronal en li::l contratación y uso de la fuerza de trabajo implica nuevas condiciones de 

trabajo s1 lo comparamos con lo que establecen al respecto los CL Las empresas tienden hacia una 

flex1b1l1dad productiva, en donde los medios para obtenerla comprenden desde la tecnología de 

producc1on, con un nuevo perfil de trabajadores y modificación de las normas en las relaciones obrero· 

patronales 

En los sindicatos de las empresas textiles, estan presentes las pnnc1pales centrales obreras (CTM. 

CROC CROM). que mantienen su presencia en las regiones y act1v1dades de la induslria texlll De las 

¡;.ntrev1stas a representantes sindicales de algunas empresas textiles surgieron datos interesantes que 

dan cuenta de que no es posible partir de supuestos absolutos sobre los aspectos de segregación laboral 

" salarial pues en esta rama se pagan igual las actividades realizadas por hombres y por muieres, porque 

•""''ª t~~talllec1do en los estatutos 

Lo que se negocia es la rotación de turnos. pues es dificil que las mu¡eres laboren los nocturnos y los 

lugares en donde haya mt1S grasa o matenales que ensucien a las trabajadoras. corno los talleres 

rnecan1cos 



El salano minrmo en la mdustna texlll equivale a dos veces el mínimo general para el país. el maxuno es 

de alrededor de $ 45 pesos M.N. por dla. En la Ciudad de México una traba¡adora domestica gana 

generalmente$ 50 pesos M.N. por dla. 

5.4. • Polltlca de Comercio Exterior: 

Los apoyos a la producción para exportar estén orientados a promover la producción y la calidad de los 

procesos que elevan la competitividad de las empresas, enfocándose a las que pueden seleccionar 

libremente entre proveedores nacionales o extranjeros, a quienes les ofrecen mejores condiciones de 

precio y calidad 

En la década de los ochenta. se seguía una política vertical mediante diversos programas dirigidos a 

ciertos sectores prioritarios, cuyo objeto en primer lugar era fomentar el desarrollo y la integración 

nacional de los sectores meta y, en segundo, promover las exportaciones para mejorar la balanza 

comercial del país, lo que implicó una política industrial bastante activa, puesto que comprendió medidas 

como 1ncent1vos fiscales y administrativos para estimular la inversión además de requisitos mínimos de 

contenido doméstico y de desempeño exportador. y protección contra las importaciones 

Tales medidas son incongruentes con los diversos Tratados de Libre Comercio que ha firmado México, 

además de que podrian estar en contradicción con lo establecido por el GATI, al cual México se adhirió 

en 1986 En cambio, e! principal ob¡et1vo de los programas sectoriales que se 1n1c1aron en 1990 es el de 

promover la competit1v1dad de los sectores en el marco de la apertura comercial Las medidas y accrones 

que se tomaron bajo estos programas son mucho más pragmáticas y ad hoc que las de los programas de 

la década anterior 

Lo!:> esquemas de mtegrac1on de cadenas productivas a partir de 1996 buscan resolver una problemática 

que se ocasiono con la apertura comercial de México desde 1985 A mediados de los años BO's, sólo 

e.-.1st1a un antecedente de apoyo a la exportación y este se referia a la Industria Maqu11adora 41
, este 

esquema fue aprobado desde los años 60's en la región frontenza norte del pais. con el ob¡etivo 

pr1rnord1al de crear fuentes de traba¡o en esa zona Para el año de 1985 fué necesario crear nuevos 

esquemas de apoyo a la producc1on e.orno 

1' ~l•14uila pn1l·c..,o i11J11 ... 111al (l dc "'-'n ll"lo de ... 11nadt1 a la tran'.!.li.lrmm.:ión, clahorat.:ión o rcparnciú11dl'111cr1:uncia~ de 
prrn:1.·dc11l'ia l'\1ranp:rn. imp¡J11<1da ... tc111pnrnhm.•111c para ~u posrcrior e.\portai.:ión. t\dcml1s tk que un -47º0 de la 
lndu~lriit.., nrnqu1l•HhH<I\ c..,1ú11 "nh11.·ad<1.., al ~l'L"h1r ·1·c.\til. 
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PITEX,41 Programa de lmportac1on Temporal para Producir Articulas de Exportación, es un 

instrumento de promoción de las exportaciones que permite a los exportadores importar 

temporalmente diversos bienes a ser utilizados en la elaboración de productos exportables. sm 

cubrir el pago de impuestos de importación, del impuesto al valor agregado (IVA) y de eventuales 

cuotas compensatorias {ant1dumping y anhsubvención) El sector textil cuenta con un 29.3 %. de 

proveedores nacionales con este programa 

DRAWBACK". es un instrumento por medio del cual se reintegra al exportador el valor de los 

impuestos causados por la importación de materias primas, partes y componentes, empaques y 

envases. etcétera. que son incorporados al producto exportado, o por la importación de 

mercancias que se retornan al extranjero en el mismo estado que fueron importadas 

Así mismo, con la finalidad de abnr canales de comerciahzación y orrentar eficientemente a la oferta. se 

implementaron esquemas que fortalecieran la compet1t1vidad de las exportadoras en el mercado 

internacional, incluyendo las pequeñas y medianas empresas 

ECEX 4
•, Empresas de Comercio Exterior, nace con el objetivo de generar empresas 

espec1al1zadas en la comerc1ahzación internac1onal, fomentar la cultura exportable conjuntando a 

medianas y pequeñas empresas. captar mercados para la producción nacional, especiahzándose 

en comercializar en el exterior, una gran cantidad de productos de diversos fabricantes 

nacionales. encargándose de que los productos sean homogéneos y de la misma calidad 

FEMEX. Ferias Mexicanas de Exportación. nace para la lograr la incorporación de productos 

mexicanos al mercado mternac1onal, para consolidar la partic1pac1ón de la 1ndustna en los 

mercados internacionales. fortalec1m1ento de la infraestructura nacional orientada al exterior 

Pero este apoyo debe ser real. ya que en ocasiones este supuesto apoyo para la as1stenc1a a las 

Ferias no solo nacionales mcluso las extranieras es selectivo y p1eferenc1al este debe ser 

extensivo y con fac1!1dades para los pequeños y medianos em[Hesano~ 

Otro concepto de 1mportanc1a para apoyar Ja compet1tlv1dad en el exterior y para disminuir los costos 

adm1111strallvos por lo que se crearon mecanismos de conoc1m1ento en acciones a favor de la 

exportac1on lo que permite en cierta medida la el1minac1on de obstaculos admm1stratlvos la 

s1mpl1f1cac1on de trárrntes estableciendo el Gobierno Federal los siguientes programas 

1 
"-,1 <·(JI l. ··lh·1..11.:1\1 qtir l"-.1.1hll· .. l· d flp1grarn,1 •k l111purt11linn 1 c:mpn1.d p.1111 l'ludu1..11 ·\rt11..·uJu, de 1.xpnrladún 

! 1'111 \ l" IJ1am' 1 J!i,·1,ll dl' l.t 1 nkr ,h 1111\. 1) dL• ma)1l tk l 1JX~. r1111ddic.111d1 ht' 1..·l ~ lk 111a) u dl' 1 t)')()) el 1 1 Je 111':1) o 

dt• l'l 1h 
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/\l TEX4'.·. pnra Empresas Altamente Expo1tadoras. nace en 198!.> como mstrucc1on p1es1de11c1al 

de otorgar trato preferencial adm1rnstral1vo a las empresas altamente exportadoras. con el fm de 

coordinar esfuerzos entre los sectores social, privado y público par mtens1f1car el apoyo a 

empresas exportadoras. promoviendo y concertando me¡oras, explotando el potencial 

exportador, siendo beneficiadas por el sistema s1mplrf1cado de despacho aduanero (es decir, el 

con¡unto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al temtono nacional y a su 

salida del mismo). así como la devolución inmediata dt: saldo a favor del IVA 

COMPEX. nace 1989 por decreto, creado como la Com1s1ón Mixta para la Promoción de las 

Exportaciones, en 1993 se le da el rango de Comisión Auxiliar del E1ecut1vo Federal en materia 

de promocrón de exportac1ones4
G, cuyo ob1et1vo es el de fomentar las exportaciones a través de 

concertac1on de acciones entre los tres niveles de gob;erno y el sector privado. promover y 

coordinar esfuerzos de las entidades federativas en la promoción y fomento a las exportaciones. 

fac1hlar el desarrollo de proyectos de exportación. incrementar el número de empresas nacionales 

en el mercado 1nternac1onal, programas estatales de promoción Teniendo como rrnembros 

permanentes del Sector Publico a 10 m1embros47 y a 11 del Sector Pnvado4
H Con alcance 

Internacional. cuyos beneficios se ven reflejados en la gestoría de caos que enfrenten algún 

problema adm1nistrat1vo o tecnico. mtegrac1ón y apoyo a proyectos de exportación, orientación y 

coordinación para la mtegrac1on de programas estatales de promoción de exportaciones 

Posteriormente, y con objeto de otorgar a la comunidad exportadora los mecanismos para mantener su 

compet1t1vidad en el mercado, la Secretaria de Economla estableció los siguientes programas· 

PRONEX, Programa de Proveedores Nacionales de Exportación, con objeto de dar al proveedor 

nacional de la industria manufacturera de exportación, las mismas cond1c1ones de competencia 

que al proveedor extranjero 

PROSEC. Programa de Promoción Sectorial establecido para productores que tanto e1 mercado 

externo como interno. con objeto de reducir el impacto de la entrada del articulo 303 del Tratado 

de Libre Comercio de Amer1ca del Norte 
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Dentro de la e::.traleg1a de promoc1on de BANCOMEXT. se Ueva a cabo un análisis de la capacidad 

exportadora de la empresa. con el objeto de formar un Plan de Exportac1on acorde a sus necesidades y 

su flexibilidad en producción para adecuar la oferta a la demanda 

Para exportar a Europa o manufacturar prendas para empresas europeas. las empresas mexicanas 

deben contar con la capacidad de producir con modalidad de "paquete completo'', ya que para la 

subcontratación de procesos o maquila, México ya no es competitivo 

Por lo que se deben de Considerar los siguientes aspectos: 

Para presentar una oferta se debe tomar en cuenta que Europa muestra las colecciones de 

temporada de forma muy estacional y por lo general, con un año de anticipación al calendario que 

se usa en México. 

Lo anterior se debe considerar para el abastecimiento de materia prima. principalmente de telas y 

acabados En este sentido la oportunidad y exactitud de las entregas son un aspecto 

fundamental. 

Si se confecciona prenda básica, esta deberá ser de alta calidad y a precios muy competitivos, de 

otra forma, debera otorgar un valor agregado a la prenda como puede ser los acabados de 

moda. diseño. precro. brindar serv1c10 post-venta. etc., 

Si bien México no es un pais que marque tendencia de moda, los exportadores mexicanos 

tendrán que ubicar su producto en un segmento medio, seguidor de las tendencias. con precios 

acordes a los consumidores 

Propiamente dicho. los Acuerdos Comerciales no forman parte de la política industrial de México, ya que 

tienen efectos muy genericos sobre el sector manufacturero. Sólo en los Acuerdos sobre la desgravación 

arancelaria se tomó en cuenta que algunos sectores requerirían de más tiempo o mayor protección que 

otros 

Para el sector textil se han acordado los s1gu1entes puntos 

Se consideran como textiles y confeccionados origmanos de la zona euro/mexicana. aquellos que 

sean hechos con hilos fabricados en la región 

Se mantienen las restricciones actuales a la 1mportac1ón de ropa usada por parte de México 

Un régimen denommado "cupos de preferencia arancelaria", para permitir hasta ciertos límites. el 

acceso preferencial a exportadores mexicanos que no cumplan con la regla de origen al mercado 

Furopco 

Un 1eg1men de ~alvaguardas para los productos que cumplan la regla de origen. para que, en 

caso de daflo g1ave de las 1rnportac1ones a la planta productiva nacional se restablezca por un 

pt.~riotJu ur11c0 ¡t!Prnpo dl~le1m1nado por producto) el arancel promediu a la entrada en vigor 



Evidentemente. las polit1cas de promoción de exportaciones tienen que ser congruentes con lo 

establecido por la OMC/GATT. Las disposiciones del GATT en materia de subsidios establecen los limites 

hasta los cuáles las políticas de promoción de exportaciones pueden ir sin considerarse políticas 

desleales de subsíd1os a la exportacíón49
. Por lo anterior México, no otorga subsidios a la exportación. 

5.5. - Po/lt/ca de Modernización Tecnológica: 

El Gobierno Federal de México reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo que. desde una perspectiva 

de largo plazo. el fomento a la educación y a la capacítac1ón es un elemento fundamental de la estrategia 

de modernización de la lndustna. Considera como condición md1spensable el vincular de manara 

sistemática la planla productiva y la comunidad educativa, con el objetivo de que la oferta de servicios de 

formación técnica y de capac1tac1ón para el trabaJO atiendan las necesidades de la planta productiva en 

matería de recursos humanos. sin descU1dar la formación integral de las personas 

El Programa de Po!1trca lndustrral y Comercio Exterror mencionaba que en los paises industrializados el 

instrumento más rmportante de la política 1ndustrral es el fomento a la modernización tecnológica. 

En cambio señalaba que en México no se desarrollo una tradición de mnovación tecnológica debido a que 

en un ambiente proteccionista las empresas no tenian mcent1vos para actualizarse o buscar una 

vinculación con los centros tecnológicos o universidades. Asl mismo el gobierno tampoco fomentó la 

moderrnzac1ón tecnológica durante la época de protección comercial, toda vez que· en materia de 

transferencia tecnológica del exterior, la preocupación principal fué su regulación y no su promoción, en 

matena de propiedad industrral la legislación era débil y generaba pocos incentivos a la innovación y los 

recursos publicas se concentraban en el apoyo de ciencias básicas sin prestar mayor atención a la 

competltrv1dad de la mduslna 

Recientemente se ha creado una estructura dual en la Industria, caracterizada por la coex1stenc1a de un 

pequeño grupo de grandes empresas crec1entemente capaces de desarrollar tecnología propia y de la 

gran mayor/a de micro. pequeña y medianas empresas que no cuentan con recursos para desarrollar e 

incluso para absorber tecnologia Por lo tanto la reciente poliltca de ciencia y tecnologia en México 

estuvo estructurada hasta hace poco segun las s1gu1enles lineas de acc1on 

El fortalec1m1ento a la protección de la pmp1edad industrial 

El estimulo a la transferencia tecnologica del exterior 

E! fomento al desarrollo tccr.olog1co nacional 

La promoc1011 de la calidad en la u1clustr1a nacional 

I·· \\ ., ( 1 ( i:\ n' 1'11)·1. Agrt't'l1tt''1111// S11h\/d1n a11./ ( Ú//11f('IT1lllil1g Ah't1.\"lfft.'.f, 
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El fomento a la aplicación de tecnologías y sistemas de calidad en la industria nacional, 

especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas. 

La promoción de la cultura de innovación tecnológica y calidad. 

Por otra parte. la fórmula mas común para la transferencia tecnológica del exterior es la inversión 

directa, otra menos frecuente es la venta (o licencia) directa de tecnología a empresas nacionales por 

parte de sus propietarios o socios extranjeros. Los diversos tratados de libre comercio suscritos por 

México han favorecido a la primera fórmula al establecer principios de protección a los inversionistas 

extranjeros As1r111smo, México part1c1pa en diversos foros internacionales para promover y proteger la 

111vers1on extranjera. tales como el Acuerdo Multilateral de Inversiones que se negoció en el seno de la 

OCDE 

El complemento de la pol1t1ca de modernización tecnológica es una polit1ca de promoción de calidad 

Debido a que la calidad de los productos y procesos no puede ser concebida sin referencia a estándares 

de desempeño y producción reconocidos nacional e internacionalmente. la promoción de la calidad 

incluye la formulación y cert1f1cación de Normas Técnicas Para este fin se promulgó en 1992, la Ley 

Federal sobre Metrología y Normal1zac1ón, la cual crPó un sistema de normalización orientado al impulso 

de la calidad En esta Ley se establecen tanto las Normas obligatorias (NOM) como las ·,oluntarias 

(NMX) La Ley da amplia part1c1pac1ón al sector privado en las tareas de elaboración. cert1f1cación y 

verificación de normas y esténdares 

En primer lugar se creo la figura de los organismos nacionales de normalización como encargados de la 

elaboración de normas mexicanas de carácter voluntario (NMX), estas establecen espec1f1cac1ones de 

calidad para los productos y sirven también como referencia para la autondad en la formulación de 

normas obl1gator1as (NOM) en materia de seguridad y salud de los consumidores y medio ambiente 

En segundo lugar la Ley Federal sobre Metrologia y Normal1zac1ón estableció la pos1b1l1dad de crear 

organismos privados de cert1f1cac1ón (ISO), cuya función es vahdar la conformidad de determinados 

bienes o servicios con una norma nacional, sea NOM o NMX o bien una norma de otro país o de carécter 

1nternac1onal 

La economía de México s~ tia desarrollado relativamente bien desde 1995. Además. la d1spo111b1hdad de 

.ri.i mano de obra buena y d1sc1phnada combinada con las proporciones obreras comparativamente 

t:aratas han t1ect10 a Mex1co un destino atractivo para las corporaciones rnultmac1onales e mcluso 

compar11as pequeflas que buscan establecer operaciones en América del Norte Todos estos factores han 

.i·¡udado propulsar la adopc1on de ISO 900112/3 e ISO 14001 en México 

Mex1co tamb1en representa una folograf1a 1nstantanea de cómo los Sistemas de D1recc1ón de Calidad 

10MS S) y los Sistemas de Dirección Med1oamb1entales (EMS.s) pueden benef1c1ar a organizaciones 

128 



El fomento a la aplrcación de tecnologias y sistemas de calidad en la industria nacional, 

especialmente en las micro. pequeñas y medranas empresas 

La promoción de la cultura de innovación tecnológica y calidad 

Por otra parte, la fórmula mas comlin para la transferencia tecnológica del exterior es la inversión 

directa. otra menos frecuente es la venta (o licencia) directa de tecnología a empresas nacionales por 

parte de sus propietarios o socios extranjeros Los diversos tratados de libre comercio suscritos por 

México han favorecido a la primera fórmula al establecer principios de protección a los inversionistas 

extranjeros Asimismo. México part1c1pa en diversos foros internacionales para promover y proteger la 

mversmn extranjera. tales como el Acuerdo Multilateral de Inversiones que se negoció en el seno de la 

OCDE 

El complemento de la política de modernización tecnológica es una política de promoción de calidad 

Debido a que la calrdad de los productos y procesos no puede ser concebida sín referencia a estándares 

de desempeño y producc1on reconocidos nacional e internacionalmente, la promoción de la calidad 

incluye la formulación y cert1f1cación de Normas Técnicas. Para este fin se promulgó en 1992, la Ley 

Federal sobre Metrologia y Normahzac1ón, la cual crPó un sistema de normalización orientado al impulso 

de la calidad En esta Ley se establecen tanto las Normas obllgatonas (NOM) como las ·;oluntarias 

(NMX) La Ley da amplia part1c1pac1ón al sector privado en las tareas de elaboración, certificación y 

verificación de normas y estándares 

En primer lugar se creo la frgura de los organismos nacionales de normalización como encargados de la 

elaboración de normas mexicanas de carácter voluntario (NMX). estas establecen espec1f1caciones de 

calidad para los productos y sirven también como referencia para la autoridad en la formulación de 

normas obl1galorras (NOM) en materia de segundad y salud de los consumidores y medio ambiente. 

En segundo lugar la Ley Federal sobre Metrologia y Normal1Zac1ón estableció la pos1b1hdad de crear 

organismos privados de cert1f1cac1on (ISO), cuya función es validar la conformidad de determinados 

brenes o serv1c1os con una norma nacional sea NOM o NMX o bren una norma de otro país o de carécler 

1nternac1onal 

La economía de México se tia desarrollado relativamente bien desde 1995. Ademas, la d1spon1b1ildad de 

dr1a mano de obra buena y d1sc1phnada combinada con las proporciones obreras comparativamente 

!Jarafas t1an hect10 a Mex1co un deslmo atractivo para las corporaciones mult1nac1onales e incluso 

cornpañras pequerlas que buscan establecer operacmnes en Aménca del Norte Todos estos factores han 

<1:-·urlado prop1Jlsar la adopc1on de ISO 900112/3 e ISO 14001 en Mex1co 

Mex1co lamb1én representa una fotograf1a instantanea de cómo Jos Sistemas de 01recc1ón de Calidad 

iOMS S) y los Sistemas de Dirección Med1oamb1entales (EMS's) pueden benef1c1ar a organ1Zaciones 
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localizadas en un pa1s en desiJrrollo. que de alguna manera representil un puente entre sus vecmos 

industnahzados del sur Sera útil mrrar las tendencias de los registros 811 México que pueden nnpactar en 

el comercio en América del Norte y pueden indicar el futuro de sistemas de dirección en los paises en 

desarrollo de Latmoaménca. 

A partir del 1 de jumo del 2001, México dio cuenta del 3.8% de todos los registros ISO 9001/2/3 de Norte 

América y 8 6% de todos los registros ISO 14001 y 6.9% de todos los QS-9000. respectivamente. 

A partir de este documento. el "Registro Preferente Mundial" no habla recibido todavía informe de ningún 

registro de cert1f1cados emitidos ISO 9001 :2000 en México Además. México ha consignado la emisión de 

sólo 2 certificados de registro a ISO Especificación Técnica (TS) 16949.1999. Sistemas de Calidad 

proveedores Mientras el número de nuevos cert1f1cados QS-9000 em1t1dos en México alcanzó el máximo 

en 1997. el número de cert1f1cados ISO 9001/2/3 1994 han permanecido relativamente constantes desde 

1997 Es mteresante notar que. en Mex1co. el número de cert1f1cados ISO 9001 e ISO 9002 em1trdos eran 

casi iguales en 1996 sin embargo, los cert1f1cados ISO 9001 crecieron desde entonces 

Por otro lado. mientras los nuevos cert1f1cados ISO 14001 experimentaron una ligera ba¡a en 1999, las 

tasas de crec1m1ento de los registros EMs·s eran favorables en el 2000 y estan en el sendero en el 2001 

de obtener un crec1m1ento con relación a lo logrado el año pasado 

Los registros ISO 9001/2 son probablemente atribuibles en gran medida a· 

Comercio 1nternac1onal Muchos proveedores mexicanos han tenido que obtener el registro ISO 9001/2 de 

sus QMS'S para satisfacer la demanda del chente extranjero para garantizar la calidad 

La inversión extranjera Muchas mult1nac1onales han m1c1ado operaciones en México, aprovechándose de 

su costo y de la mano de obra relativamente barata Muchas de estas corporaciones han implementado 

ISO 900112 registro [MS s como parte de la estrategia de cahdad corporativa de sus organ1zac1ones 

Estimulo gubernamental El gobierno mexicano ha empezado un programa fuerte con d1rect1vas muy 

111nov<:idoras pa1a apoycr a las pequeñas y medianas empresas. para obtener la cert1f1cación ISO 

9000112 

los Heg1slros EMS s en Me:\1co El Comercio Motiva el Crecimiento Anteriormente habla un sólo 

cert1f1cado en ISO 14001 en México por cada 10 certificados ISO 900112/3. la proporcron era casi 1 por 

cada i' en el 2UOü y es hasta ahora hay 1 para cada 4 en el 2001 l::sto indica claramente que esa 

<Jpl1cac1011 de registro l::MS e 15014001 esta volv1endose una pr8ct1ca aceptada y crece en México Como 

con ISO 900112/3 y OS·9000 el crec11111ento de registro ISO 14001 en Mex1co. también, pone en 

rorrelac1011 Pn qran rned1dd el c1ecer LJi co11H~1c10 1ntern<Jc1onal y la cooperac1on 
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5.6. - Programas do Apoyo Empresarial: Programas Estatales: 

Cada Estado de la República Mexicana cuenta con ciertos programas enfocados al apoyo empresarial. 

no sólo en el area fiscal. sino crediticia y de apoyo a la industria para la adquisición de maquinaria. 

tecnologia determmada, infraestructura. servicios, asi como asesoría en diversas áreas tales como 

administración de recursos. de personal, de comerc10 tanto interior como exterior, capacitación, entre 

otros. 

Cuadro No. 38 
"Programas Estatales de Apoyo Empresarial" 

AGUASCAL/ENTES 

PROGRAMA ---1 DESCRIPCIÓN 

Consu-l!oriaespec1al1zad-ay]esarrollarla- oferta exportab-le-de productos y 
capacitación para desarrollar servicios del aparato productivo del Estado La 
oferta exportable en d1recc1ón de Comerc10 Exterior capacitará personal 
pequeñas 
empresas 

medianas 

Formación de RecursC)s 
Humanos para la as1m1lac16n 
de nuevas tecnologías a las 
empresas 

Banco de Información 
Tecnológico para la Industria 
del vestido 

Apoyo a la exportación 

espec1ahzado en el rubro de Comercio Exterior por 
sector. con la finalidad de dar asesoría a la 
i'.()'!IJ:!~~il-~-~!P_1?_~~99@ ___________ -- -·- ----- - ---- ----
Fomentar una cultura de modernización e 
innovación tecnológica en tas MPyMEs. que 
contribuya a su eficaz y permanente desarrollo. asi 
como su ef1c1ente incorporación a las cadenas 

_p_r_C>CJ_uct1va,;_ _______ . ________________ _ 
Impulsar el desarrollo de una nueva cultura 
empresarial en la industria de la confecc1ón, 
fac1l1tando el acceso al conoc1m1ento y a la 
incorporación de nuevas tecnologías e 
implementando un sistema de información 
espec1al1zado en tendencias de moda, proveeduría 
y_IE!c:_<)_Ol~gia____ _ __ _ _ _ __ . __ _ 

/

, -EVintOS--de promoción en e1 
Exterior 

Apoyo integral. atención y segu1m1ento 1unto con 
todas las 1nst1tuc1ones gubernamentales y privadas 
en busca dentro del marco legal el benef1c10 de los 
exportadores 
BúsqUeda de nuevos rnchOs de -merCado y 
promoción de ta oferta exportable de las empresas 
La D1recc1ón de Comercio exterior con ese 
programa busca dar a conocer en el ámbito 1 

Promoción para Apoyar a MPyMEs. para que adopten sistemas y ~ 
___ __ _ _ mternactanal los p~oductos e_~l_a!ales 

Instrumentar un Sistema de procesos de calidad para me¡orar su product1v1dad 

1 

Calidad en ISO 9000 en la de manera ag1l y expedita. as1 como orientar a las 
Micro. Pequeña y Mediana ! empresas sobre los apoyos a la modern1zac1ón. que 

1 ~mpre~a ! ofrece el sector publico y privado 
) Fondo de apoyo at empleo Otorgar cred1tos a las empresas que cuenten con 
i productivo rnun1c1pal un proyecto viable para la generación y L 

j , preservac1ón de empleos 
: Capital de nesgo ' Otorgar una aportJc1on sol1da11a 

sociales const1tu1d<Js leg¡::ilrn0nte 
ampliar react1v3r o cu11sol1dar 

él empresas 
p.:::ira crear 

un proyecto 
¡ p1oduct1vo, a traves de 1,1 i150C1dc1on en 
J part1c1pac1on 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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FOGACINTRA · Impulsar el desarrollo econom1co del estado ' 
mediante el financ1amrento de proyectos 
productivos viables. enfocados principalmente al 
sector industrial. 

Diseño de patrones Diseñar lineas y colecciones detelas y prendas de 
elaboración de muestras vestir para todas las categorlas. bajo las tendencias 

más actuales de la moda en el ámbito mundial y 
,__ ___________ -~litivo en el merca~---- _________ _ 

Programa Compuempresa Brindar alas MPyMEs, la oportunidad de adqulfir 
equipo de cómputo y capacitación. mediante un 
esquema fácil de fmanciam1ento 

Boletín Expooportunidades Comunicar y difundlf la demanda del mercado 
externo y dar información sobre comercio exterior a 

__ los ~~-~~s del estado. ______ _ 
PROCRES_E________ Apoyo a proyectos de inversión de MPyMEs, de los 

sectores industrial. comercial y de servicios que 
_J~gan como ~eta: ampliación, modernización. 

Programa de garantías Facilitar el acceso a recursos fmancieros a las 
empresas del sector mdustnal. comercial y de 

j 
servicios. , para financiar sus inversiones en activos 
f1¡os y capital de trabajo. para la ampl1ac16n y 

---~---- ··-------- __ ~_o_q~r!!~ac1ón de s_~~_l!l_stalac1on_~~--- __ _ 

BAJA CALIF..0RNIA: 
Programa de Proveedores y 
Exportadores parn la micro y 

~gu~fi?_ !Q~J!_§!~J~ . -
Pro ra_m¡¡_El_al"J:.XP~rt _s_ _ _ 
Pr_e_1111()_¡ji_r.l_énto Exp_ortad()f_ 

BAJA CAUFORN/A\SUB: 

No disponible 

----
No d1soonible 
No disnonible 

1 
Apl1cac1ón operativa de la Leyde-- rn --1 P- ro-g- ra-ma q- ue b. use.a fortalecer- la planta 

1 
Fomento Econom1co del Estado productiva a través de la condonación, 

re_duc;ción y d"~ol~c1ó_n de imp_lJ_e~!QS __ 

C~MPECHE 
1 Me1ora regutatona 1 Programa cÜya finalidad es s1mphf1car, el1m1riar obstaCulOs--1 
' Contmua con los que se enfrenta la comunidad empresarial para la 1 

j cons~1tuc1ón, ape_rtur_a e _1r:i1c10 de nueva_s empre_sa~ i 
, Ventanilla un1ca de Brinda apoyo a peÍson-as ·fis1cas o rñor-alEs que de5eel1! 
: Geshon 1 m1c1ar o consolidar un negocio. proporcionéndoles 1 

! información. orientación y gestoría sobre los tramites ante : 
¡ _ _ ; dep~n~~nc1as federales. estatales 

Programa de · Fomento a la actividad mdustnal con criterios de rentabilidad 
'Fomento Industrial j_y_g~nerac1ó_n de empleC?S b1e~_re~_i¿nerados _ _ _ -·- _

1 

M1croempresarial ' Programa que apoya. promueve y fomenta el desarrollo de ~ 
1 la M1croempresa mediante el otorgamiento de los apoyos i 
¡ fmanc1_eros con t~sas prf_:!f~re_n~1~!e_s ____ ·- 1 

., ··"'1f1 N 
t· ,1 '¡ 

". ',J\.J ...... 
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COAHUILA 
-Fondo ae· ·Garantias i ·F1deic"Óm1sO- creado p-o·r·e¡-G-Oblemo-delESt8do en Nac1c;na1rl 
para el impulso a la Fina.nci.era. S.N.C .. para.olorg. ar ap. oyos financieros directos 
M1croempresa en el a la m1croempresa Otros apoyos por medio de Garantlas 
estado Participa en el riesgo crediticio hasta por el 20% de los 

crédilos que los bancos otorgan a los sujetos de apoyo, en 
_ _ la forma y térm1nos_e_stablec;jdos por él FINC()AH. ____ _ 

CHIAPAS: 
Fondo de apoyo a 1oveñeS IProQrama-~de apoyo a Jóvenes empresarios. 
empresarios ch1apanecos mediante el otorgam1ento de apoyos financieros 

JE_Q_l>IAJE_CH)_ ______ !'referenciales 
Fondo para el Desarrollo Programa de apoyo a los MPyMEs, empresarios en 
Industrial de Chiapas el desarrollo mdustr1al y maqu1lador del estado, 
(f'IDEN) íTlf>dl_<l_ílte el o_!c>rg-"-m_i_e_n!<>_ d_e_¡ip_()YE_!;_fi_n<l_~Cl_ei:_os_ ____ , 

CHIHUAHUA: 

f Ventanilla -Única :· j C-o.nst1tu. Clo.c-nli!ga.1-de-laS m-i.c-ro-1n-.d-u-st-r.1á_s_a-tr-avé. s_d_e_f-1g-uf8sl 

1 

gestión para jurid1cas de persona fis1ca con act1v1dad m1croindustnal. 1 
M1cromdustna socredad de responsabrl1dad l1m1tada m1croindustnal 

Orientación y asesoria sobre la m1scelanea frscal Realizac1ój 

r 

--d_~_Tr_ámite_ de C_ódigo de _b_a_rras asi como trámites de salud_ 
-Ma-sói-sdtuelnoc-i·a --------- d Brindar informac16n, asesoria, consultoría para las Mf'yMEs.

1 
de acuerdo a sus necesidades tratando de impulsar su 

.. E!!)]Rr~~~!:!~!- --~p~_eet1t1v1d~----- -·-- _____ -· ~-------

DURANGO: 
Conse10 Estatal para- Prom-oc_1_6_n -d-e-~la~ln-d7u-s-tr-1a--y--e~l-C~o-m--e-rc~i-o~N~o-d~is-p-on1ble 1 

Exterior 
-Encadenaiñlenio- -P-rOciUCilvo -de la Industria Textil y de la No 
Confección disponible 

.
hS Pragiamacie_G_e-st-ióñ-Empr_e __ s_a_ri_a_1 _________________ --j_N_o~----< 

1 . disponible 
----- ------~---------~-~---~ 

1 Sector 
Confección 

Textil Programa -de -asesoíi8 y or1entaClóñ é0n10-f8Clfita(fof-de -f, 

primer contacto que apoya a la mrcro, pequeña y 
mediana mdustna, coordinando a la vez ta 1 

1r11plementac1ón de act1v1dades que favorezca el 1 

, desarrollo d~~ ~~S!9~ i:-~~_t_1l_y de la ~onJe_~~1_ón ___ ' 
· Const1iuC1ón de 1 Programa gratuito que apoya a todas las personas 

Sociedades de ¡ f1s1cas que deseen constituirse en sociedad y que sean 
Responsabilidad L1m1tada 1 m1croindustnales. otorgándoles información asesoria y 
M1cro1ndustr1;:i! t~eshon de tlam1tes para la const1tuc1on legal de una 

~ Soc1e_dad de Responsab1l1dad Lurntada 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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HIDALGO. 
Ventanilf.3 ·úrnCa de 
Gestión 
empresarial. 

Premio---¡::¡¡¡j¡¡fg() 
ex arta. 

JALISCO· 

Apoyo a las MPyMEs en Const1tu1rse como sociedades de : 
responsabilidad limitada, realtzac1ón de trámites para apertura 
u operación de las empresas y regularización de empresas 
establecidas 
Incentivo pa-ra--Pl-omoV8~deSarrOll8í--y difundir la actividad 

ex -9J!~.d~~-~ 

Comité Estatal -para·1arPromo-ver el- aesar-rOüO- ecOilómicoSustent8ble para 
Desregulac1ón y 1 me¡orar la calidad de vida de los jaliscienses 
Promoción Económica ¡ 
(CEDESPE) 1 

Ventanilla de G8~úTó_ñ_t-or1entar, - asesorar y gestionar para la tram1fuc1ón.-
__ Q~TJ:~-~1!es __ __ j op~_rac1ón e insl?l~c1~'.>n de ~mpresas en el _E~l~~o __ .. __ _ 
Programa de Desarrollo Fomentar el desarrollo de la cultura empresarial para 
Empresarial Regional impulsar el autoempleo y generar la unrón de fuerzas 
(PRODER) product1Vas en los diferentes sectores de la economía / 

, estatal 
o8_5.8rí01JQ Effipresanal- ; Ap-c;-yc;- a ·las micro. pequ8fic:i5 y med1an35--effipí-e5a5:-a

¡ descubnr su potencial exportador mediante el d1agnóst1co 

1

1 micral .de sus recursos. seguida de asesorias completas y 

r=--~-------··--------.~ac!!_a_c_1_~ ~~pr~~~_!:"1~_9_e_~g~~~10 e~~rior __ ~-----
Desarrollo de i Apoyo a los nuevos exportadores a desarrollar una 
Mercados ! estrategia de mercado efectiva mediante la elaboración / 

1 de un plan de negocios para accesar exitosamente al 

l 
mercado ob1et1.vo Así mismo apoya a .las e.mpresa.~ que .1 
ya exportan a descubrir nuevos mercados y ampliar su 

~-----·--- ___ -~r_!era de clientes _ ___ _ ___ _ 

~100: ----··· ···-···--·· - -- - - .... ----------------·-----
Apoyo al Financ1am1ento 1 Orientar al micro y pequeños empresarios para la ) 

1 

obtención de créditos y f1nanc1am1entos por parte de 
________ 1nst1tuc1ones y entidades de fo~~.r:i~p_ _ _ _ __ _____ \ 

1 Congreso Nacional de ¡ Exponer las cond1c1ones oportunidades y retos de los , 
) Comercio Extenor 1 mercados mternacionales y de los proyectos 

1

1
_______ ____ _ ¡ espec_if~cos de ~xpor~ac1on _ __ __ __ __ -· ----. 
Asiste_nc1a Tecnrca en : Apoyar a las empresas en sus operaciones de cornerc10 ; 
Materia de Comercio , exterior 
Exterior : 

:-AS"IStef1c1a Tecnica en ¡ Brindar asesoría relativa a tratados comerciales para 1 

1 Tratados Comerciales ; aprovecha1 los benef1c1os que otorgan 

1 
lnternac1on.::iles · _: 

· 01rector10 de empresas 1 Bnndar informac1on general sobre empresas 
j exporté'ldoras e invPrs1on P:.:port.idrir.1::. .,, con mvers1on extran¡era asentadas en el 
: extran1era i::~tacio 

Talleres par u l<J · Orit:>ntar pi..l':>O a paso en los trarrntes y procedirrnentos 
: Promoc1on del Cornerc10 que una operélc1011 dr: exportac1on iequ1erf~ a través de 
' Exterior un gwpo dt> ,lsP~Otf''-, t?SpPc::ralizados en rnater1a 

corn~rual <1du;rnp1L1 ¡ur1d1c;1 l'll l~I arnb1to 
111ternacror1.:.il 

ComP~c10 ~ Prop01c1on,.u al p,11f1cipclnlf' lti lorrn<.K1ón tecn1ca y 
j pract1cil parn ">U~ np0r;1nont~s <ie c:omerc10 exterior asi ' 

' 
r Diplomados en 
[Exterior 

13.1 



1 l como las estrJteg1as para la mternac1onal1zac1on de sus 
_____ _ _ P:ro<:fuctos y d1vers1f1cac1on de mercado~ ____ _ 
L1cenc1atura en Comercio Crear cuadros espec1ahzados en comerc10 exterior para 
Exterior ~_QJ~~er:_I~~ _Q_~C~!~ª-~es ~ !a_~~Pi~ ____ _ 
V1a1es Promoc1onales 11 PromoC1on de ventajas comparativas y compet1t1vas del 
extran1ero Estado de Mex1co para la captac1on de inversión 

__ ~~era 
Representaciones Promover la act1vrdad econom1ca del Eslado en el 
lnternacronales extranjero j 
Fomento a --las PromoYer--elCOffierCJO- E:<leííOr--delaProducc1on 
exportaciones mexrquense en otros paises a traves de la part1c1pac1on 
____ _ _ en eventQS y encuent~os ccmerc1~les _ _ ____ _ 

MICHOACAN: 
Corredor T extll M1choaca11D: _____ r1nstaTar-en--20.- m_ú.iliéi¡)IOS~J-Ur1tO-a-1a Carr_etera / 

) Méx1co-Guadata1ara, empresas text1leras 
. (hilanderas. fabricantes de hilos. teleros. 1 

1 fabricantes de tela. confecc1onistas y j 

¡ maqu1ladoras tanto nacionales como de , 
--.-----:·- -·-- _ _ __ j f?Xport_~CIÓfl _ _ __ . ______ J 

Fide1com1so para el 1 Fomentar y fortalecer a la micro y pequeña 1 
Financiamiento de la Micro y empresa del estado, otorgando financiamiento a 
Pequeña empresa del estado de los proyectos que resulten viables técnica, 
Michoacán (FIMYPE) (Crédito 1 adm1111strat1va. f1nanc1era111ente y que generen 
Don Vasco e-'121'.leo ~ 
Fundación para la Calidad Total Promover/a adopc1ondesl5temas de calidad en 
del Estado de M1choacan, A C 

1

1as empresas, particularmente en las micro, 
pequeñas y medianas para incrementar su 

1 compet1t1v1dad aprovechando de manera eficaz j 
________ _ _ __ _ lo~ recl:!_rsos que ut1hzan _ _ _ ___ _ 

NAYARIT: 
Ventanilla única- ---de!C:iffecer eñ un solo lugar mfoÍmaCmrl asesoria-yl 
Gestión Empresarial ! gestión de tramites ante dependencias de los tres 
(Ventanilla única VUGE) 1

1 
niveles de gobierno y apoyos 1nst1tuc1onales para el 

r MeJoÍ8-feg·Ulatoí~a 
1 

establec1m1ento y operac1on de empresas en el estado 
1 

. Benef1c1os El empresario evita gastos y pérdida de i 
tiempo al ofrecer servicios gratuitos. sencillos rclp1dos y : 

: ~_n_u_n_?_olo_luga_! ___ . __ ··--- ·- --------·; 
Contar con un marco Jllí1d1co de certidumbre sobre los i 
tramites empresanales a realizar (requ1s1tos. anexos. i 
comprobantes costos plazos de respuesta v1genc1a, 
fundamento legal) que genere mayor 1nvers1ón . 

. empleos y un me1or rnvel de vida a la socied§i9 _ _ _ .. 
r Centro --·de Promoc1on Proporcionar al empresario serv1c1os de 1nformac1ón. 
I empresaria! en el [stado ase sur 1a prur~10c.1011 capoutac1nn sobre los programas 
1 ~~ Nayant (CEPENAY 1 • federales y r:~,tataies dt~ apoyo al empresario 
! S1stem.3 de rnformac1on l 1ene conKJ obJet1vo principal el proporcionar 
j para el establec1m1ento 111fonnac1on estad1st1ca sobre 1nd1cadores econorrncos 
! de empresas en el estado unidades y éF.l~v1d.JdPs Pconom1cas de aspectos 

de Nayar1t (SIEENAYJ labo1ale~ d~rnograflcos gcograf1cos. de mfraestructura 
e mformac1011 mun1c1p31 que sea de ut1l1dad para el 

• estableum1ento y operac1on de empresa 
Promover la atracción de 111vers1ones y la generación de 1 Es.tíniulos a la 11we1s1on 

Fi, r , 
....... J'. 



i · empleos. proporc1onando estimules fiscales y 1 

1 ! benef1cros colaterales a los mvers1onistas que cumplan 

L_ _J con los requ1s1tos que establece la ley de fomento para 
_____ el desa-"ollo eco'!<)!!'.C"º del es~o de ~"'a"-rit~. ___ _, 

NUEVO LEÓN: 
Fideicomiso Foncio--cie- -Apoyo.conl1nanc1amiento blando a tasa preferencial 
Apoyo para la creación y para la micro y pequeña empresa de los sectores 
consohdac1ón del Empleo industrial, comercial y de servicios, de forma tal que 
Productivo en el Estado de se les permita crear y fortalecer fuentes de empleo 
Nuevo León (FOCRECE) El monto máximo del crédito es hasta d~ 150,000 
·----·---- _ ___ l'e~o.~ <JP<l9.<l'_ha3.t.a.e_!i_tr~~ años -··--------< 
Ventanilla única de Gestión Apoyar la act1v1dad productiva de la micro y pequeña 
para la Micro y Pequeña empresa. a través de la gestión de los diversos 
Empresa trámites federales. estatales y municipales para 

Me¡ora Regulatorra 

facilitar su constitución e instalación asi como brindar 
-~~~-~S'!L~ p~~~-~~_QR._~ractón y d~a_!r-9!!0 
Reducir tiempos de respuesta. eliminar requisitos y/o 1 

trámrtes mnecesanos que las empresas llevan a cabo 
ente dependencias y organismos descentralizados 
en el estado 

Asesoría -----c;·e-nera1· -
Comercio Exterior. 

en -Ate.nder a1-eíil-preSarlO- -e;;-·aud_a_s que -eñfrenta ar 

Promover la Oferta 
Exportable en el Exterior ' 

r-=-~-- -------~-· 

Coordinar reuniones de 
Negocios entre Empresas 
de Nuevo León con 

_!.~~~~i.~gún inte~_amb_!_Q_ comer~i?L~nternacional. 
Promover la dtvers1dad de productos con capacidad 
exportable que se producen en el Estado. mediante 
ferias. contactos de negocios, y búsqueda de 
oportunidades comerciales 
Identificar empresas afines para concretar 
negociaciones comerciales 

f· ~'f!f~!;?-~!~~r:~~rr-~~atados f · MOMOrear _ 1_0_s--nueVOs acuerctoS comerc1at~s de 
i Comerciales y Reglas de ¡ México con el mundo. así como. los cambios de 
¡ Comercio Extenor j Reglas de estos para informar oportunamente a la 

1 
1 comunidad exportado~a _ _ ---·-- _____ 1 

1 

Desarrollo Integral de f 1dent1f1car empresas que estén en la búsqueda de 1 
Cadenas Productivas J proveeduria para contactarlos con empresas que se 

! . adecuen a sus necesidades , 
! lnves-t1gac1ón y transferencia ¡' ApoyOs para- PíOYect05!1e -1nves-il~ac16·n. eventos de 1 

. de Tecnologia val1dac1ón. demostracton. d1fus1on y capac1tacrón. J 

: _ e_spec1al1zada __ 

Costa :-Programa cred1trc10. cuyo propósito fundamental es ser un 
instrumento de apoyo agil y oportuno para promover, 

: fomentar desarrollar e impulsar el crec1m1ento de las 
act1v1dadt>s product1v;is de la reg1on través de 
f1nanc1am1Pntos con tasas pri:!f('"renc1ales a las micro y 
pequeñas enqJre!:>a::i estatilt>cicias en ctap<3 ele crcc1m1ento o 

consol1dac1on y/o .:1 las nuevas que se 1r1stalen en la fran1a de ; 

1 

Linea Nacronal 
Fmanc1era 

1 la Costa Ua).aqw~rla cuyos proyectos demuestren v1ab1l1dad : 
tecr11c.J y firh.HK1t~ra _ ; 
Programa cred1t1c10 d1sen;ido para <1puy<11 proyectos de larga ¡ 
madu1ac1on de la m1uu y pc•qtH~f1;_¡ crnpres<t en los sectores 
mdustr1al, comerc1nl y t1t, Sl,rv1c-1os _ J 1 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1 P1ograma 
desarrollo de 
Industria Local 

Programa-
Estratég1co 
Financiamiento 

PUEBLA: 

e~= 
1 

;;~~~~bu~~b~;.;~x~~~':~~~~ d:~ :igr~~~~~~~nt1~te~~~~~~1a~ d~ ¡ 
estructura industrial a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, atención a las solicitudes del sector elaborando 
diagnósticos que determinen la factibilidad técnica. 
económica y social. detectar infraestructura disponible en 
naves y/o terrenos solicitados por empresarios, proporcionar, 
a las empresas instaladas, la asesoría técnica necesaria y con 
ello alcanzar su producl1v1dad y calidad planeada; diseñar e 
implementar un sistema que permita recopilar, procesar, 
analizar e interpretar los datos estadist1cos relativos a la 
industna. proporcionar asesoría para la planeación de los 
pr~c~sos prpduc.:trvos de las empresas _ ~-- _ _ _ 
Apoyar a los empresarios y grupos socrales que as1 lo 1 

de requieran con estudios fmanc1eros para obtener los créditos a 
traves de las diversas fuentes de financiamiento los cuales se I 
utilizaran en la rnstalac1on de nuevas plantas. adqu1s1c1ón de 
maquinaria procesos y modernrzac1on tecnolog1ca, 
1ntegrac1on del expediente del cred1to requendo asesoria en 

_j ~~~f!11te del cred1to y segu1m1ento ~la C?Qlen~~!_) 9~1_c:.red1to __ 

DesarrouOSeC-tomil- -d8ia 1~ PrO-~rarTI_a __ gratU1to ~ue-con-SOiid~- 8-f~S empresas, a 
Oferta Exportable traves de capac1tacrón, vinculación. financiamiento y 

________ ___ __ __ _ __ .... as~~oría !ntegral_. _ _ ___ -----·-~--
Apoyo .. gestión y consult.onaj Programa gratuito_ .que proporciona servicios de 
sectorial, regional y asesoría y onentac1ón a los empresarios 
especifica~-----~----__ _ __ .. _ ---~---- __________ __, 

QUERÉ,TARO: 

1 
P.rog .. ram·a· de P.r.oyectos 

1¡ Program. a -de -apoyo· a las emPíeSaSdesa. rr_oliaildO O) 
de Exportación mejorando un plan de negocios de exportación en su 

1 tPf<O_E_XPORTJ ) empresa _ _ ______ _ 
. Programa de Diseño de i Programa de apoyo a los ernpresanos me1orando el : 
i Exportación : diseño de empaque y emba!aie para los productos de 1 

'. (OISEEXPORT¡ , exportac1011 1 

M1s1ones Comerc1afes : Programa que orgarnza a las pequeñas y medianas 1 

¡Premio Estatal 
! Exportac1on 

¡ empresas productoras del Estado mteresadas en ! 
exportar. a real113r co1nvers1ones o rntercamb1os de i 

j lecnolog1a 
de 1 Programa que e~t1mula a aumentar y d-1vers1f1Car-¡a ·1 

exportac1on L1e productos de empresas estatales y 1 

, difunde mternac1ona!mente su cd11dad ; 
Revista de Comercio ! Programa que publica dicha revista para que e1 lector '. 
Extenor este al tanto .jp los se1v1c1os que ofrecen las diversas ' 

1nst1tuc1ones derendunc:¿is relacionadas con el : 
comercio extP.rior 

QUINTANA ROO 
: f70rld0 ... de ga1ant1a; Med1anlf' 1rn f1dt~1( cir111",(J fH1vc1du NAf IN qarantrza a la 

1

1 para Proveedores 1 banca comPrc1dl lf1S crc:U1tq~ qui~ otorguen a las rrncro y 
j pequeña~ empresas del fstacjo _ ' 

l F_ondo . de! Mediante un,fQ!:!.~.~-rrnxlo .:idrrnn1strado por C/\NACINTRA,] 

/ ,~;~ ~, (' -···. 
I • r,., ) e; o A 
I r:. r r {: _, 

• ; \ ~ J /..¡ I : 
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Ftnanc1am1e11to 
Quintana Roo. 

de se otorgan crcd1tos u 1111c1rJ y µequwl<Js emp1~sas qui,; no : 
son susceptibles a rec1btr apoyos por parte de la banca 1 

'------------'--=cc::o:.:m"e"-rc:::1c::a:.:I. ____ ~- ---··----·--

SAN LUIS PO TOS/: 
Programa estatal Programa -que--apoya a muieres - arteoanas--que--0falJ0r8ñ-l 

de la mujer. ~'aj,~~~~~a~os y te11dos con capac1tac1ón técnica y ~ap1tal ~~j 

SINALOA: 
1 Hecho 

en 
Sinaloa 

Apoyo a la micro, pequeña y medrañaTrldUslíla- en· 1a·· PíDmOCíón-·vi 
comercialización de sus productos en el amb1to regional. estatal. ! 

nacional e 1nternac1onal Dicha promoción es a través de misiones J 

comerciales, ferias y exposiciones en el amb1to estatal. nacional e j 

~---•~internacional \ 
- Red PíOQfaffia ·-eStat81 desarfollado para integrar una Red de Cen.tros de-! 
Fosm. V1nculac1ón Empresarial. establecidos en los orgarnsmos empresariales / 

atendidos por consultores profesionales y capacitados especialmente en , 
la metodología desarrollada. d1ng1do éi Micros y Pequeñas empresas, j 
como instrumento para inducir y me¡orar la cultura empresarial para la ! 
compet1t1v1dad mediante capac1tac1ón y asesor1a. debiendo someterse a 1 

un proceso que incluye diagnostico. Capac1t<Jc1on. ElalJorac1on de un 1 

Plan de negocios. Vinculación con programas Estatales y Federales ! 
~----~'~n0c,l~do F1_nanc1_a_n""~-nto_y E;e_gu1m1ento ____ ___j 

SONORA: 
Programa de PromOCIOñ aT[Prograrña Que prÜmoc1ona a los pÍÜdÚclOs hechos en 
Comercio Extenor Sonora a nivel Internacional brinda tamb1en as1stenc1a 

tecmca 
FOmeÍito y Regulac1on al Programa gratuito que ofrece or1entac1on y asesorra a ¡· 

Comercio lntenor y quienes desarrollen actividades industriales 
exterror comerciales y de serv1c10 _ __ _ J 

TABASCO: 
! Ventanilla urnca e gest1on ! Programa que proporciona u l~s m1croemp·reSaS-1 
r para la Micro pequeña y or1entac1on mform<Jc1on y s1mplif1cac1on en la ' 
¡ mediana empresa y ' realizacmn de gestiones y t1am1tes para su conslltuc1ón \ 

Talleres artesanales : JUrid1ca o mod1f1cac1011 del status laboral ante las : 
. j 1nslaf!c_1as federal, es!Lllal y rnu.n1c1pal 
[ M81o~a de Imagen y Programa que en coord1nac1on con las lnst1tuc1ones 
" Diseno de envase y 1

1 Educativas del estado bnnda asesoria y as1stenc1a 
! embala¡e i técnica a los empresarios en el desarrollo de la imagen 

. corporativa 

TAMAUL/PAS 
r Busqueda 
: registro de marca 

,VER_ACRUZ 

Programa que tiene 1101 oh¡et1vo tni'-iC<lr unL1 marca para 
. confirmar que no t1aya sido laruada anteriormente .JI mercado 

Venta mi la un1ca de Gestton Programa qui~ prororr1ond asesoriu y 
gestor1c1 en !a lhll11auon Ue los tramites 
neces<-ir10'.-> ¡i,1r;1 CtH1~t1lt11r '>oc1edades Ue 

M1cro1ndu5lf 1at 

/ F ando de inversión y 1 
1t~~ponsatJ1l1d...id l1mJ!;id~1 1111cro111dustrial , 

Re1nvers1on Proqraf!la qtu~ otorq:1 .ipuyos fmanc1eros, 1 

1 J7 



'¡ para la creación y Apoyo de 
Microempresas Sociales del Estado 
de Veracruz _(~~(;J'.ME) .. _ .. 

asesoria tecnica y capac1tac1011 a la 
M1croempresa 

Programa de Capac1tac1ón a 
Microempresarros (PROCAME) 

PrOgrarña que·· bn-nda · caP8c1taC1_ó.n a ·1as j 
pequeñas empresas con el frn de me1orar 1 

~~~~;~~~:~ re1~la~1hdad, pro~ucti~ida~yj 

YUCA TAN: 
Información y asesoría a inversionistas 
nacionales y extranjeros para el 
establecimiento de empresas 
Industriales con caprtal nacronal y/o 
extranjero con capacidad probada en la 
_g_~~.@~~ _q~_~mR_~Sl~ 

ZA CA TECAS: 

Píogrima de apoyo a1 - 1nvers1omsta 
nacional y extran¡ero en el 
establecimiento de empresas cuyos 
procesos no produzcan desechos 
tóxicos o infecciosos que afecten el 

~-9~!!'-~r_1_0 ~~?Jóg~c:? Q~I e~t~~'?- _ 

Gestrón ----YTBrrn-cla a-poyo a lodo el sector rnduslrral con-la-gesl1ÓrÍ paral la 1 
trámites tpresentac1ón de diversos permisos, brindando asesoría en la 1 

Proyectos ~~~~-¿*~a<!:1 1:~~1~5e~ee~~c~~~n~~¡~;';a'T"~!~!ne_á(~%,~Jfn~~fr.1a_j 
de fm de detectar posibles proyectos productivos. brmda 1nformac1ón y 1 

Jnversrón_ __ f_o_rrentacróne_n_l'3_gestron de los trárnrles correspo_ndrenl_e_s _ __ __ _ ~-
Comercio Esta enfocado a insertar los productos del estado en los mercado ! 
Exterior 11nternac1onales, ayuda a 1denttf1car la oferta exportadora del estado, : 

apoya a los empresarios locales en la búsqueda de nuevos mercados 1 

e insumos 1nternac1onales los auxilia en los tramites relacionados con 
¡ la exportación e 1mportac1on d~ bienes. asi como orientarlos en su ¡ 

l 
_Fi1~1c1p_ac1ón en F_enas lntern_ac1onal_~s j 

cOñierC10 Consolida e impulsa el Comercio en e1 esi8do .. 1mp1emeílt8ñdO 1 

Interior sistemas de comerc1altzac1on y redes de abasto popular eficaces. 1 

benef1c1ando a micro. pequeños y medianos comerc1antes, artesanos i 
-~-----·-- _ _¡_y ~~pr~sa~1os 

~·---, 
·,;: 1i.r. : 

.•\' 
:.,.._ , ___ ...._ .... 
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"Conclusiones" 

LI l1t1l1ulll dt1 l 1l11t1 l.:011101c1l1 con Ewopa, nos cnca1rnna a el diseño y construcción de una nueva 

orqllllt1ch11 n 111turnuc1omtl que se mspira en relaciones de cooperación e intercambio comerctal. mas 

oqu1lnllvu~. u~lo TtnllldO. nos permite volver la nmada hacia Europa, es muy importante que sepamos 

ponor on p10cl1cu uno polU1ca exterior tiumanista al serv1c10 de la vida, la paz y el respeto a la 1dent1dad 

cultuwl do los 1Mc1ones. ,,sto se construye a partir de una clara visión o proyecto de futuro como nación. 

de una cloro concmnc1A de nuestra 1denl1dad, valores y aportes. por ello d1vers1f1carnos y volver los OJOS a 

Europa debo ser una oporturndad para crecer con equidad y para proyectarnos pos1t1va y 

propos1trvamente en el orbe globalizado. esto es lo pensariamos o diríamos s1 México estuviera no a la 

par s1110 en Wl nivel de desarrollo 

En la negoc1ac1on con Europa no se promovieron cláusulas y normas y no se incorporaron las reservas 

legales n1 constituc1onales que Jo hicieran acorde con nuestro orden JUrid1co y compensaran las asrmetrías 

y d1ferenc1as de desarrollo entre México y la Unión Europea Por lo tanto el Tratado Comercial no refleja 

un Tratado reciproco. equ1J1brado y ¡usto en benef1c10 del pueblo de México, de sus traba¡adores y de sus 

empresarios. baJo criterios sociales y ambientales que sean de interés de la nación. en materia de plazos 

de desgravac1on arancelaria. reglas de ongen e inversión, México, al no apelar el reconoc11111ento de su 

cond1c1ón de pais en desarrollo obtuvo resultados hm1tados. muy por el contrario de Europa que obtuvo 

1gualac1on de sus accesos y d1srrnnuc1ones arancelarias 1dent1cas a las de Estados Unidos y Canadá. que 

en varios aspectos 

Nuestra cond1c1on de pa1s en v1as de desarrollo a la que México lamentablemente renunr::1a al ser parte de 

la OCDE. nos hubiera perm11tdo exigir gradualldad en la apertura de ciertos rubros como lo p1d1eron 

numerosos pequeños y medranas empresanos y Caniaras regionales de empresarios Ex191r. ademas 

fondos compensator1os para poder enfrentar los impactos negativos y desigualdades estructurales 

eY1stentes hO)' en d1a en nuestro pa1s como lo h1c1eran en su momento diversos empresarios Tex!tleros 

ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFl) hoy la Secretar1ii de Economia (SE), 

sol1c1tar+do que se presentar.::i el conten1c10 final del Acuerdo a lo que SECOFI sé negaba alegando que 

!<Jitaban detalles por def1n1r 

Nu ~e cun!::.1(Ji.:rJ q¡,f! ':>f:'d l:quil<.111110 a11e d parlH de L003 y 2004 la pro1c•cc1on arancelaria de que 

'Jül~:11an ntJf:~tras ncl1v·1r1aoes p1oductivas sea solamente s1mbol1ca reduc1c11dosr: a 1 '~, o 31?;1 de la 

mayor1a u Cds1 la totalidad de los casos Hazon hab1a para que Mex1co p1d1ern un !fL.Jto rrefe1enc1al por el 

t~norme der1c1! come1c1al UH1 f.uropa acumulado cm los ultirnos años alrededo1 de 48 1rnl millones de 

dolares ~Obll! PS!C punlo '->t~ plm<le LOflCllJH que !al como esta fP.dcJctaUo l~I l l ClJ[M profur~dtzara IMS 

des1gur1l<Jade-; t·umo1111ca~ ~uuales. arnb1enliilPs y culturales que han afectarlo a la pohlac1011 nlf:)(1c¡..¡m'l. 

y.i durar111!1111,. prl!~.1(J!1<1<J,1 ¡,rn lo.:.. i~h!cln'.'> fll•c1,1t1vt.1", del lrtJlado <if-: L11Jrp Corn<'!Uo \h• An11:11ccJ de! Nort~ 
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Hace 20 años atrás la Industria textil de nuestro pais ocupaba cerca de 250,000 personas, cuyas familias 

-alrededor de un millón de personas- vivían razonablemente del ingreso que aquella Industria les 

proporcionaba. Hoy el empleo en nuestra Industria apenas llega un tercio de esa cifra Veinte años airas 

trabajar en Ja Industria Textil era una alternativa válida para los jóvenes que se lJsomaban al mercado de 

trabajo o imaginaban su futuro laboral. La enseñanza textil y la capac1tac1ón profesional eran alternativas 

curriculares importantes que ofrecían un horizonte de progreso Hoy la enseñanza Textil. se está 

perdiendo en nuestro pais. 

Veinte años atrás las exportaciones de textiles, a los paises más desarrollados del hemisferio norte. 

insinuaban un futuro mejor para nuestra mdustna. también había en nuestro país fabncas de máquinas y 

equ1pos textiles. que abastecian con calidad y efic1enc1a a nuestras lndustnas. ya no existen más No 

buscamos que se regrese al pasado en donde la principal caracteristica era el protecc1ornsrno, sino que 

se respeten las reglas para evitar un desplazamiento ante los competidores 1nternac1onales que buscan 

aprovechar vac1os en las leyes comerciales para entrar con sus productos a nuestro país 

Lo escrrto en el Tratado puede parecer a simple vista muy benef1co. pma la Industria y el país. siempre y 

cuando México, estuviera a la par de su socio, en el caso de nuestro país. tras un largo período de vivir 

ba¡o el protecc1on1smo. el despertar y enfrentarnos a la global1zac1ón y apertura de mercados es un golpe 

muy fuerte. que se debe de dar paulatinamente y en llevarse a cabo realmente. no de1ar de lado a los 

empresarios sea el tamaño que sean 

La 1mportanc1a de un Tratado Comercial es que los integrantes salgan benef1c1ados al mismo tiempo En 

nuestra Industria Textil no estamos acostumbrados a contar con el apoyo n1 del gobierno ni de la Cámara 

de la Industria. ya que lejos de proporcionarnos el apoyo suf1c1ente para sobrev1v1r ante la apertura. 

negocian a las espaldas de los 1nvotucrados y posteriormente los de¡an a su suer1c 

Nuestro ob1e1tvo -analizar Ja s1tuacron de la lndustna Tex!ll Mexicana a partir de la apertura comercial con 

E.uropa- se cumpl10. ahora conocemos la s1tuac1on tan desesµerada y de rezago en la que se encuentra 

la Industria fe:..111 y en lo que respecta a las perspectivas a ra1z de la apertura co111erc1a! con Europa que 

son realmente poco prometedoras Ya que mientras que los p.:::11se~ europeos uu:-ntan con patente de 

rl1señu-s te)tiles renovac1on r111n1ma anual de tecnolog1a apoyo gubern<:Hlll:rilal e cinstante para la 

lndLJst1 1a Normas de etiquetado amb1eritales nuestra 1ndustr13 no ya que i. c_irrH: nu:.:i dimos cuenta hay 

en teor1a p1ogramas de apoyo empresarial los cuüle:.:i no son SLJ!1c1entes ya que durante· muct1os riñas se 

h3 restado 1mportanc1a a esta Industria por lo que el rezago no solo Ps 1•11 rn;1qu1n<Jr1<1 sino en la 

1nnovac1on (1f:.· d1seiios no contarnos con un registro que pa!t~nlf! m1Pst1n~ d1'."1·nus lu cu;1I podrinmns 

deJLll en un segundo plano. s1 nos enfocamos al apoyo real en lél 1nvL·rs1un d1· !t:l·nolo~pa crenr en los 

er11presar1os esa v1s1on de exportac1on que tanto nos hace falta lus mexicanos h~r1l•mos la capacidad de 
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crear, solo necesitamos ese brmco que parle de el apoyo de la Cam<1r a ele l<'I lndust11<1 y del Gobierno. ya 

que en la mayoria de los casos cuando algún empresano del ramo se muestra interesado en darse a 

conocer por medio de Ferias en el exterror, la Cámara no lo apoya, lejos de financiar los v1a1es de 

promoción cobra por encaminar al empresario y por "reservar su lugar en determinada Ferra" 

En una entrevista realizada por la Revista Negocios en 2002, al Director del Grermo de las Industrias de la 

Confección en Barcelona· Jul1án Lazara decia- "Los productos mexicanos estén en una posición de precio 

1ntermed10. es decir. no son de los más caros pero los competidores del área asiática son más baratos. Y 

en cuanto al diseño, normalmente México es un productor de estilo cl8s1co. por lo que deben acercarse 

mas al gusto y estilo europeo. ya que nuestros consumidores buscar valor añadido. diferenciación y gran 

variedad en la oferta" 

Y es cierto. México. debe, enfocarse aún más. en desarrollar articulas que puedan marcar la diferencia 

respecto a sus compel1dores. la calidad de la lndustrra Mexicana es aceptable. con un buen nivel, pero 

no a tal punto que comparativamente con otros productores sea un hecho suficiente para conquistar 

mercados por si mismo 

Sabemos que la Cadena f1bras-text1l-vest1do es un sector estratégico en México. esta cadena productiva 

mtegrada por los eslabones de fibras quim1cas, textiles y confección representa la cuarta actividad 

manufacturera más importante de México, no obstante el peso específico que tiene en la Industria 

nacional y, de manera particular en la industria manufacturera. esta cadena ha enfrentado una situación 

critica. debido al incremento en la competencia 1nternac1onal, especialmente con aquellos paises que no 

compiten con las mismas reglas laborales. ambientales y de apoyos de sus gobiernos 

De no instrumentarse acuerdos complementarios de cooperación en benef1c10 de las pequeñas y 

rned1anas e111p1e~as me:..1car1as no solo del sector Textil sino en general. se mcrementará el diferencial de 

n1velps de desarrollo entre Me:-..1co y [urop.?t 

Un punto importante es el impulso a las operaciones de ··paquete completo" para dar soluciones 

mtegrales a los clientes mcluyendo el desarrollo conjunto de productos innovadores. con moda o 

desempeño tecn1co s1Jper1or i1 lo largo de la cadena, velocidad flex1b1l1dad. exactitud y seguridad del 

sur111n1stro procese vPrt1cdl v1rtudl para eliminar redundancias uso de tecnolog1as de mformac1ón que 

soporten un proce"'-u un1fnrrne de pronostico de la demanda re~urt1do d8 inventarios log1sl!ca y 

comunic.:ic1ones embarqu0s directo~ a tiendas y a! consurrndor final entre otros 

E.Jt-:>eutando acciones espcc1f1c..Js las cuales deberan estar destinadas al combate de la 1legahdad la 

1ecupe1ac1011 del mercado mterno. el acceso a mercados de exportac1011. la lrans1c1on a productos bas1cos 
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de moda. reduccion de costos de producc1ón. acceso real a rmanciamiento, incentivos para la inversión, 

sm1pl1f1cacron adrmrnstrallva y la adecuac1on del marco legal. 
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Volumen y Valor de la Exportación de Fibras 
Textiles, segun Tipo. 
De 1998 a200' 

Anexo 1 

Total _ -~odón taña Fibras sintétiéas/artificiáles 
Periodo Volumen Valor Volumen Valor VOJiii!ién Valor Volum.en 

1998/2001 (ton) (miles de (ton) (mllesde (füñ) (miles de (toril 
pesos) ___ ¡>esos) _____ . pesos) 

• 9S5 :'.:05 44~ • 6 ']41 996 o 44 382 4 581,397 o 194.3 5,119 o 261,872.4 
·999 l9'. 1óE 2 6 800 275 O 69.602 o 766.519 o 436 2 2,455 o 421,130.1 
2JOC 592 804 5 8 155 424 o 50 656 1 474,844 o 779 o 5.044.0 541,3695 
200~¡; 561 253 4 -; 246 973 o 40 491 8 364,196 o 558.5 11,139 o 520.203.1 

Nota· lr:1_.~e in~,5'.' a r.~aq:_,1,ar;,,r;i ct~ Expn~ac1or. Se refiere a algJdón sin cardar m peinar, desperdicios de algodon (incluye 

despe·d1c:cs ce h1,a:::::cs e ~1~acr.as· 1 a1godon cardado o peinado 

Fuente: INEGI .=:r:u:a~1cJ Estarf,·f:.r:; de Coniereto btenorde Jos Es:ados Unidos Mexicanos 1998, 1999. 2000 

:rJ 
F: 
!;: :;j 
t::"' 1 
t>r: 

lr __ J 

Vali:ir 
(miles d~ pesos) 

5.455.480.0 
6,031,301.0 
8,275,536.0 
6,871,638.0 
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Anexo 2 

Volumen y Valor de la Exportación de Hilados de Algodón poí'Pais 
Destino 
De 1995 a 2001 

1998 1999 2000 2001,, 
Pais Destino Volumen 

(ton) 
Valor 

(miles de 
p_e_sos) 

Volu-.;:;¡;;;--Válor Volumen Valor Volumen Valor 

Total' 

Alemania 
Bélgica -
Luxemburgo 
Canadá 
Chile 
Estados Unidos 
Francia 
Italia 
Japón 
Paises Ba¡os 
Reino Unido 
Suiza 
Otros 

(ton) (milésiile (ton) (miles de (ton) (miles de 
___ _ __ pesoS) pesos) pesos) 1 

160.786 7 2.111,462 o 166.984 5 2.256.5000 123.2180 1.561.096.0 

241 3 

00 

452.1 
1,358.1 

136,290.1 
969.8 

4.8 
0.7 
00 
0.7 
NS 

21,469 1 

3.953 o 
00 

8,086.0 
23,026 o 

1.800,384.0 
11,679.0 

313.0 
14.0 
O.O 
32.0 
30.0 

263,945.0 

264.3 

238.0 

2.378 5 
451.3 

128.701 3 
3,049.5 
282.9 
00 

374.7 
0.6 
O.O 

31,243.4 

3.628 o 
1.8620 

46.509 o 
6,415.0 

1.766,800.0 
38,987.0 
3.439 o 

00 
388.0 
14 o 
00 

388.458 o 

425.2 

1,036.8 

3.506.0 
510.0 

90,010.3 
685.8 
661.8 
00 
35 
O.O 
00 

26,378.6 

4,506.0 

9,219.0 

51,657.0 
6,927.0 

1,161,176.0 
9,693.0 
6.025.0 

O.O 
B.O 
O.O 
O.O 

311,885.0 

Nota: lric'uye Industria Maqulladora de Exportación Se ref1ere a los te¡1dos cuyo contenido de algodón es superior o igual a 85% en peso y de gramaje inferior a 

200gr'rn2 los mezclados exclusiva o pnnc1palmente con fibras sintéticas o artificiales. cuyo contenido de algodón es inferior a 85% en peso y gramaje inferior o 

1gua1 a 200gr.'m2 as1 como los de grama1e supenor a 200gr/m2 

• a partir ele , 999 la fuente presenta estos datos en m2 

Fuente: INEGI Anuano Estadístico de Comercio Extenorde los Estados Umdos Mex1Canos, 1998, 1999. 2000 
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Anexo 3 

Volumen y Valor de la Exportación de Hilados de Algodón por Pafs 
Destino 
De 1998 a 2001 

1998 1999 2000 2001e 
Pais Destino Volumen Valor Volumen Valor Vofum·en Valor Volumen Valor 

(ton) (miles de (ton) (miles de (ton) (miles de (ton) (miles de 
~C)_Sj pesi:isl pesos) ilesos) 

Total ~ - 768 5 606 365 o 27 958 9 866.945 o 29,1367 847,743 o 24,623 2 701,891.0 

Cana da 53 5 1 432 e 818 2 22.260 o 1,760 4 50.784 o 1,279 9 39,616.0 

Cuba 00 00 ºº 00 00 O.O 16.4 294.0 
Estados U'":1dcs 16 446 3 560.835 o 26 307 9 816,545 o 26,825 4 781,107.0 22,565 o 640, 103.0 

Honduras 178 9 6.708 o 160 7 6.663 o 0.8 61 o 1.7 269.0 
lta!:a 00 00 04 31.0 O.O O.O O.O O.O 
Nicaragua 60 42 o 57 49.0 09 21.0 23.4 2.061.0 
Portugal ºº ºº ºº 00 00 00 o.o 00 

Suiza 00 ºº 03 2.0 0.4 10.0 00 00 
Otros Paises 1 083 8 37.348 o 665 7 21,395.0 538.8 15,760.0 736.8 19,548.0 

Nota: i"'c!uye Jnaust· a Maquiladora de Exportación Se refiere a hilados de algodón con un contenido superior o igual a 85% en peso. sin acondicionar, hilados con 

un conte'1:ao inferior a 85~'" en peso sin acond1c1onar e hilados aconc:hc1onados. todos ellos para la venta al pormenor 

Fuente INEGI ~'!11c1r 10 Es:arirs/rco de Comercio E~tenor de los Estados Unidos Mexicanos. 1998, 1999, 2000 

TESIS 
FALLA DE 

{ ... 
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Anexo 4 

Volumen y Valor de la Importación de Algodón por Tipo de Producto 
De 1998 a 2001 

1998 1999 --------
Producto Volumen Valor Volumen 

(ton) (miles de (ton) 

¡-- Jl~S-~l__ ______ 

Total 415.5842 5.865 042 302.825 5 

Algodón sin 
cardar/peinar 393.618 5 5.651.789 275,910.2 
H11os de coser de 
algodon 2.5196 141.621 6,015.8 
Desperd1c1os de algodón 18.512 9 49,902 20.0754 
Algodón 
cardado'pe1nado 933 2 21.730 824.1 

Nota· l~C'l<~e hc::.:st·~a Maquiladora de Exportación 

Valor 
(niiles de 
pesos) 

3.993.189 

3,681,779 

232,367 
59,444 

19,599 

Fuente· INEG: :.1,uw10 Estad1st1co de Comercia fa tenor de los Estados Unidos Mexicanos, 1998, 1999, 
E~~n;:Jcs _ ., CJ,";~ !.'e• •ca'ic-s 1 vaMs ai':os 

TISIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

2000 2001e 
Volumen válor Vohl:nien Valor 

(ton) (inil'ésile itiíri) (miles de 
pesósl iiésosl 

466.943 5 5.435,812 440,349.0 5,061,309 

439,282.6 5, 129,085 415,609.0 4,805,536 

4.0531 214,798 4,847.0 169,908 
22.752 3 71,734 18,491.7 61.467 

855.5 20,195 1,401.3 24.398 
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ANEXOS 
CERTIFICADO DE MOVIMIENTODE MERCANCIAS (EUR1) 

EUR. 1 No A 000000 

s .. - ...... .,,. .. - •• - .......... -

..• 
, ...... _,_ ... ,_.,."'.-· .... - .. 

11 CUSfOMI Olll COMPETIENT GOVEllNlMENTAL AUflfOlllTY 

[NDOll.IMl:NT 

1 Counlry.p .... Dlc....,.,,.., 

lllllHnlorylfl ... hllW 

produ<li.,••on•ld...rd 

Ullll'!l"' .. IDll 

te-.,.•-"''_,., 
orl••nloryofdHhn .. IOn 

(llll•n,,..J, 

.... l.1:1'19~ddil<llrtl~lllleg<>OÓSdHt 

\ 1111 goods aie nol packed md1cale numl>e1 of art1ctes or slale "m bulk" as app1op1ale 
12) tm.ludes lhe taulf C"lass1!1calion ol lhe goods al a headmg (4 d1g1ls code) leve! 
1 )l Comll:!'lf' only whe1e lhe fl.!9uhtl1on5 ol 5portmg counlry 01 ler11tory 1equ11es 

ll RECUEST FOR CERIFICATION lo 14 RESULT OF VERIFICATION 

......... ~, .. ,,_,_, .. ,_.. .......... _ .... 
1--------------------1 __.,.,.., .. _,..._,..,._dll>o•o"''' 

Stdo1p 

S1g11atwr 

NOTES 
• Tr,.. ''''''" . .ir .. ..,,, ~" , "'"º" ,,., ... ., "' *''"" .,.,.,~ ~·•• "',.. 1wo,..., "'" o•r•at· ,,,, ~"'" ~· ..,. .. ,;'11 '"• '"'"'''" 

"''""""º' ..... "''''""'l •.•• ,,..,, ... ,'"'""~"'' ........ ,~ .................. "ol ~· ··~~~ ~. ,,,.. ~~·•<><·""" '"'''Ji.tr•J! ... ·•""'" ... ,, ~ 
t•'4<n<dt" l!>r ""''"" .... ,.,. ... , <>< ltof<Ol>1••1•"' ~"""'>t••o10.iM•Or ~l!Tof<>"JO"f<Ov<O•~ ir"to<t 

i. Pi<>"'ª'" .,.,,1 •• "~ i.1,,..c~ ,.., ••nr. •"'••t-1 ,., "·• 'º'""'•I• a•od º'" ''""' ""'' t.•iw•· od•dby •~ º'" ,.,.,.,... Al><><uo-o· "'" 
'"""b•doa-•Nti.Joa1rt,brl0*'"'''"'""' "'"''"'""'•Nt•''""'"''""'~"'°""'°"''"'"'"'',.'''""'ª"''"tl.alf<l<J_,._., 

Slamp 
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