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I N T R 0 D U C C 1 0 N

Bajo el contexto econ6mico internacional., el - 

sector de los textiles y las prendas de vestir ha ve- 

nido cobrando un especial interés para los palses en

desarrollo y para toda la comunidad internacional, - 

pues además de satisfacer una de las necesidades bá- 

sicas del hombre ( el vestido), prové de empleo a un

gran número de su poblaci6n. 

Ante una perspectiva de cambios tecnol6gicos - 

obligados que exige la economía mundial, los paises

desarrollados y en desarrollo han tratado a lo largo

de dos décadas cumplir con los compromisos que se - 

derivan de su participaci6n en el comercio interna- 

cional de los textiles, buscando adaptarse a los im- 

portantes cambios en la competitividad internacional

bajo la vía de la especializaci6n en estos sectores. 

Si bien el sector de los textiles y las prendas

de vestir de los paises en desarrollo ha demostrado

poder competir a nivel internacional, como un impor- 

tante paso a la industrializaci6n orientada a la ex- 

portaci6n, el nuevo proteccionismo impuesto por las

áreas desarrolladas al comercio internacional de es- 

tos productos, ha permitido una baja en la capacidad

de producci6n con los equipos industriales ya dispo- 

nibles de los países en desarrollo y más aún de la

escasa utílizaci6n de las nuevas tecnologías en poder

de las áreas desarrolladas. 
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La competitividad de las exportaciones de los - 

países en desarrollo en los mercados internacionales

ha venido cobrando vital importancia, tan es así que

los cambios de readaptaci6n y modernizaci6n de tecno- 
logía ( ajuste estructural) en los países desarrolla- 

dos y en desarrollo los ha obligado a adaptarse a la

nueva divisi6n internacional en estos sectores, aún

cuando han sido escasos los avances hasta ahora rea- 

lizados. 

AsS., el prop¿Ssito de este trabajo es el analizar

la repercusi6n de la reconversi6n industrial en el

sector textil y del vestido en los países miembros

de la Comunidad Econ6mica Europea, así como las con- 

secuencias para México de dicho proceso, tomando co

mo referencia los compromisos de ambas Partes en sus

Acuerdos Internacionales sobre el comercio de estos

productos. 

Partiendo de una necesidad de ajustar estos sec

tores a la competencia internacional ya establecida

por los países desarrollados y en desarrollo en los

Acuerdos Multilaterales que han regulado el comercio

textil y del vestido, es el desarrollo y culminaci6n

de este trabajo el que nos permita reafirmar nuestra

hip6tesis planteada en el sentido de que las impor- 

taciones de textiles y vestido que la Comunidad - - 

Econ6mica Europea realiza procedentes de los países

en desarrollo y en especial de México, alentarán el

proceso de reajuste estructural de la industria comu

nitaria, haciéndola más competitiva a nivel interna- 

cional. 



En el capítulo I, se estudian las negociaciones

internacionales sobre el comercio de textiles y la - 
postura que la Comunidad Econ6mica Europea mantiene

respecto a éste, considerando que el comercio inter- 

nacional de textiles se encuentra regulado bajo el - 

marco jurídico del Acuerdo Relativo al Comercio Inter

nacional de los Textiles, Acuerdo Multifibras o AMF, 

desde 1974, hasta la última pr6rroga celebrada en ju- 

lio de 1986 por un período de 5 años. 

También se hace referencia a la política comuni- 

taria empleada en la concertaci6n de¡ Acuerdos Bila- 

terales y el tratamiento otorgado a las exportaciones

provenientes de paises en desarrollo signatarios del

AMF, de países mediterráneos y países desarrollados

de economía de mercado. 

En el capitulo II se analiza la situaci6n de la

industria textil y del vestido de la Comunidad Econ6

mica Europea y su política comercial. Asimismo se

hace un seguimiento del comportamiento de la produc- 

ci6n, el empleo, la inversi6n y la evoluci6n de la

demanda, así como la política comercial aplicada a su

comercio exterior, que permita realizar una evalua- 

ci6n de la situaci6n por la que atraviesa dicha índus

tria, para así determinar la conveniencia de que esta

lleve a cabo el proceso de reconversi6n industrial en

el sector textil y del vestido. 

El comercio exterior de textiles y prendas de - 

vestir de la CEE para con los países en desarrollo - 
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se basa en los instrumentos de su política comercial

que permite a ésta desviarse de las disposiciones - 

del Acuerdo Multifibras. 

En el capítulo III se examinan los Acuerdos Bi- 

laterales en Materia Textil entre México y la Comuni- 
dad Econ6mica Europea desde el Convenio celebrado en

1977 hasta el actual Acuerdo Simplificado o Intercam

bio de Notas negociado en 1986 y el cual permanecerá

en vigor hasta diciembre de 1991. 

En este apartado se exponen los aspectos que

caracterizaron al Convenio Bilateral entre ambas

Partes de 1982- 1986 en relaci6n a la evoluci6n de las

exportaciones mexicanas al mercado de la CEE, la par- 

ticipaci6n de las exportaciones procedentes de México

en dicho mercado respecto a otros abastecedores y los

obstáculos a los que se han enfrentado las exportacio

nes mexicanas al penetrar al mercado comunitario, pa- 

ra finalmente realizar una evaluaci6n de la operati- 

vidad del Acuerdo. 

Para poder llevar a cabo la aceptaci6n o el re- 

chazo de la hip6tesis de este trabajo, en el capítulo

IV se analiza la reconversi6n industrial en el sector

textil y del vestido de la CEE y el futuro de las - 

exportaciones mexicanas hacia esa regi6n, definiendo

específicamente el concepto de Reconversi6n Industrial

y los avances experimentados por los países de la - 

CEE al adaptarse a dicho proceso. 
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Se destacan los aspectos positivos del Programa

de Reconversi6n Textil en España y del Plan Textil - 
Belga, experiencias que pueden acogerse a las carac- 

terísticas de la industria textil mexicana. 

Para el caso de México, se estudia el sector - 

textil y del vestido y las perspectivas de desarrollo

y diversificaci6n de exportaciones ymercados, para lo

cual, el Gobierno Federal a través del Programa Nacio

nal de Fomento Industrial y Comercio Exterior ( PICNAFICE) 

ha apoyado la elaboraci6n de un Plan de Modernizaci6n

y Adaptaci6n Tecnol6gica para la industria textil y
del vestido. 

En el capítulo V, el trabajo finaliza con conclu

siones y recomendaciones en donde se concentran los

aspectos fundamentales y las observaciones que surjan

en su proceso de elaboraci6n. 



CAPITULO I LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO DE LA COMUNIDAD

ECONOMICA EUROPEA. 

1. 1 ANTECEDENTES

La recesi6n econ6mica mundial sufrida durante 1929- 1930, 

y los años de guerra ( 1939- 1945), afectaron de manera signi- 

ficativa el sistema de intercambios intraeuropeos como con- 

secuencia de los problemas econ6micos que estos países here- 

daron de la segunda guerra mundial. Este sistema fué susti- 

tuido por un fuerte bilateralismo entre los países europeos

en sus relaciones comerciales, el cual, durante ese período, 

involucraba a los países más representativos del libre comer

cio. 

Durante el periodo de la posguerra, los países europeos

se encontraban ante una creciente escasez de recursos econ6- 

micos y una necesidad apremiante de reconstrucci6n de sus in

dustrias que se vieron seriamente afectadas por la falta de

materias primas e inversi6n interna. 

La reducida producci6n originada por un gran desempleo - 

fué la causa del descenso del comercio intraeuropeo, ya que

el índice de intercambio durante 1948 era s6lo del 73% del - 

alcanzado en 1937, 1/ no obstante que la industria de la con

fecci6n durante la primera guerra mundial fue estimulada por

la demanda de uniformes militares. El sector de los textiles

y el vestido en Europa fue uno de los primeros en industria- 

lizarse debido a la gran demanda interna de prendas de ves- 

tir y la rapidez con que se mecaniz6 la producci6n textil, - 

continuando orientada al mercado interno hasta finales de los

años 1950. 

1/ Tamames, Ram6n " Estructura Econ6mica Internacional", Madrid; 

Alianza Ed. 1981. pág. 189. 
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Los países de Europa uccidentai a partir de los años - 

1950 orientaron la producción de textiles de algod6n hacia

un mercado internacional en el cual se encontraron con fuer

tes productores como lo tueron algunos países de Europa - 

Oriental y Jap6n, por lo que la lucha por ganar mercados se

vi6 sumamente acentuada por medidas restrictivas de carác- 

ter proteccionista a través de Acuerdos Bilaterales de Limi

taci6n Voluntaria, los que posteriormente se convertirían - 

en régimenes comerciales de índole restrictivo. 

Esta competencia dismunuy5 sensiblemente cuando a partir

de los años 1960 hicieron su aparici6n las fibras sintáticas

las cuales captaron una parte importante del mercado mundial

textil, desplazando al mismo tiempo la demanda que por los

textiles de algod6n se tenía en ese entonces, obligando de

esta forma a los paises productores a readaptar su produc- 

ción a las condiciones del mercado internacional. 

Con el avance en la modernizaci6n de los medios de comu

nicaci6n y transporte, el comercio mundial de vestido regis

tr5 un aumento considerable por la facilidad que representa

movilizar estos productos, al mismo tiempo la industria tex

til logr6 un buen nivel de desarrollo ai introducir maqui- 

naria más eficiente que disminuía el empleo de mano de obra

e incrementaba la productividad. 

Bajo los auspicios del Acuerdo General sobre Aranceles

Aduaneros y Comercio ( GATT) y la Organizaci6n de Cooperaci6n

Econ6mica Europea, se introdujeron al comercio de los texti~ 

les ( hasta entonces no regulado por ningún Acuerdo de carác- 

ter Multilateral) las disposiciones del libre comercio ex- 

puestas en el GATT con el objetivo de liberalizar el comer- 

cio mundial de estos productos. 
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Los paises de Europa Occioental fueron de los primeros

en beneficiarse de los esfuerzos liberalizadores, al mismo

tiempo que sus industrias de textiles y vestido fueron pro- 

tegidas ( contra la competencia de las importaciones), con - 

el aumento de severas restricciones cuantitativas impuestas

a partir de los años 1950, salvaguardando de ésta forma sus

balanzas de pagos al amparo del artículo XII del GATT. 
2/ 

A pesar de las políticas aplicadas en el proceso de li- 

beralizaci6n de¡ comercio de los textiles, algunos países

en desarrollo y de Europa oriental no se beneficiaron de - 

este proceso sino por el contrario, sufrieron políticas - 

comerciales más restrictivas. 

Los países de Europa occidental, realizaron varios in- 

tentos de unificación econ6mica con la idea fundamental de

formar un Mercado ComIn, mediante el cual, " las mercancías

producidas o nacionalizadas en un cierto conjunto de paises

circularan con plena libertad a través de sus fronteras, o

tan libremente como pudieran nacerlo dentro de cada uno de

los paises que formaban el conjunto" 
3/ 

Englobando estos esfuerzos, el 25 de marzo de 1957, me- 

diante la firma del Tratado de Roma quea6 institucionaliza- 

da la Comunidad Econ6mica Europea ( CEE), en vigor desde el

lo. de enero de 1958. Los 6rganos que se encargarían de - 

llevar a cabo la consecución del ideal integracionista fue- 

ron: 

Art1culo XII del GATT, " ... toda Parte Contratante, con

el fin de salvaguardar su posici6n financiera exterior y
equilibrar su balanza de pagos, podrá reducir el volumen

del valor de las mercancías cuya importaci6n autorice".. 

3/ 
Tamames, Ram6n. Op. cit p6g. 197. 
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la Asamblea, el Consejo de Ministros, la Comisión, la corte

de Justicia Europea y la Comisi6n Econ6mica y Social. 

Algunos de los principios fundamentales para el ¡ ogro - 

de la integraci6n europea fueron dirigidos a: 

a) El establecimiento de una Uni6n Aduanera que suprimiera

todas las restricciones a la entrada y salida de mer- 

cancías entre los paises miembros bajo un Arancel Adua- 

nero Común; 

b) La extensi6n de la libertad de circulación de las mer- 

cancías, personas, servicios y capitales; 

C) La Coordinación de políticas econ6micas de los Estados

Miembros; y, 

d) La armonizaci6n de las legislaciones nacionales y la - 

aceptaci6n de medidas que garantizaran la libre compe~ 

tencia dentro del sistema. 

En la actualidad, con la entrada de España y Portugal en

enero de 1986, son ya 12 las naciones europeas que confor- 

man la CEE, siendo éstas: 

La República Federal de Alemania, Francia, Italia, Benelux,* 

r,ran bretaña, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España y Portugal. 

La Comunidad Económica Europea, ya como un estado s6lido, 

se convirti6 en el más grande importador y exportador mun- 

dial de productos textiles y prendas de vestir debido a la
gran demanda interna de estos productos en sus Estados Miem- 

bros, siendo en el ámbito internacional un atractivo mercado

para los países exportadores. No obstante que las medidas

restrictivas continuaron incrementándose, ¡ a situación se

Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 
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torn6 más difícil después de la década de los años 1960, - 

por lo que la CEE se interes6 en regular los intercamtios ~ 

mundiales de textiles y vestido a fin de proteger su merca- 
do interno, motivando la regulaci6n del comercio internacio

nal de los textiles bajo un marco especifico de carácter - 

multilateral excluyendo¡ o de los principios del libre comer

cio enunciados por el GATT. 

1. 2 LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES SOBRE EL COMERCIO

DE TEXTILES Y LA POSTURA DE LA CEE. 

Considerando los lazos estrechos que unieron al sector - 

textil y del vestido a otras grandes industrias y a ciertos

representantes del sector terciario de la economía comuni- 

taria, la industria textil y de¡ vestido comunitarias ocu- 

paron una posici6n clave dentro de sus estructuras industria

les, por ser los primeros sectores en llevar a cato el pro- 

ceso de industrializaci6n. Ante esta situación la CEE se - 

esforzó en mantener el conjunto de la cadena producción y - 

transformación textil que le permitiera simultáneamente, - - 

poseer una industria textil y del vestido lo suficientemente

eficaz y competitiva en el plano internacional y que propor- 

clonara empleo durante un largo período. 

Teniendo en cuenta que la CEE es el más grande importador

y exportador mundial de textiles, es natural que ésta se in- 

teresara particularmente en regular los intercambios mundia- 

les de textiles y vestido, de tal manera que la Comunidad - 

emprendiera una serie de negociaciones de carácter comercial

con países productores, exportadores e importadores de tex- 

tiles y vestido bajo mecanismos multilaterales de negociación. 

LOS primeros acuerdos multilaterales concluidos en este - 

sector fueron: elAcuerdo a Corto Plazo de 1961; el Acuerdo
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a Largo Plazo ( 1962- 1967 y 1967- 1973) y el Acuerdo Relati- 

vo al Comercio Internacional de los Textiles, Acuerdo Multi - 

fibras 0 AMF, el cual mediante pr8rrogas de extensión ha & nipliado

su vigencia hasta el 31 de julio de 1991

1. 2. 1 El Acuerdo a Corto Plazo. 

Ante la inquietud de los países desarrollados por

mantener un sistema de comercio multilateral que protegiera

sus industrias de las importaciones de textiles y vestido - 

de algodón provenientes de paises de « bajo costo", 
4/ 

y que

simultáneamente se evitara una desorganización exagerada en

las industrias en ¡ os paises desarrollados importadores, en

1961 y a solicitud de los Estados Unidos, se llevó a cabo - 

una Conferencia entre paises importadores y exportadores de

textiles de algodón, u1/ celebrada en julio de ese mismo año

en Ginebra, Suiza, bajo el marco del GATT con la participa- 

ci6n de: Australia, Austria, Canadá, India, paquistán, Portu

gal, España, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y cinco paí- 

ses miembros de la Comunidad Econ6mica Europea. 

4/ 
Se consideran aquellos países en desarrollo que ofrecen

sus productos a precios considerablemente más bajos que

los vigentes en el mercado del pais importador para mer- 
cancías similares de calidad considerable. Comunicado - 

del Pakistán. " El Acuerdo Mu.Ltitibras en la teoría y en
la práctica." pág. 21. 

5/ 
Los textiles de algodón son los hilados, tejidos, articu- 

los de confección simple, ropa y otros textiles manufac- 
turados en el que el contenido de aigoa6n representa más
del 50% en peso del contenido de fibras, con excepción - 

de los tejidos de fabricación artesanal en telares manua- 
es . 
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El resultado de esta reuni6n, fué el Acuerdo a Corto Plazo

sobre textiles de algod6n ( ACP), que abarcaría el período ael

lo. de octubre de 1961 al 30 de septiembre de 1962, siendo

unicamente los textiles de algod6n los cubiertos por este

Acuerdo. 

En el Acuerdo a Corto Plazo se trat6 por primera ocasión - 

la desorganizacift interna de los mercados de importaci6n, la

cual hacia referencia al aumento de las importaciones de una

gama de productos en un corto período. 

Según las observaciones hechas por los paises desarrollados, 

se sefiai6 que & sta podía tener graves repercusiones econ6mi- 

cas, políticas y sociales en los países imporradores, de tal

forma que solicitaron a la Secretaría del GATT que se estudia

ran las desventajas que podría tener el aumento de las impor

taciones provenientes principalmente de los países en desa- 

rrollo. 

El resultado de dicho estudio, fue el reconocimiento del - 

GATT de la existencia de un problema grave para los países - 

importadores, el cual fue aceptado como " clesorganizaci6n de¡ 

mercado". 

Los objetivos que perseguía el ACP tueron: 

a) Incrementar el acceso a los mercados donde las impor- 

taciones estaban sujetas a restricciones; 

b) Mantener el acceso ordenado a países que eran relati- 

vamente restrictivos. 

c) ofrecer un cierto grado de limitaci6n a las exporta- 

ciones de los países en desarrollo, que evitara la - 

desorganizaci6n dei mercado. 
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Este Acuerdo, afin cuando contenía disposiciones sobre la

liberalizaci6n de las restricciones impuestas hasta ese en- 

tonces, permitía ¡ a imposici6n de nuevas limitaciones. 

Los países que mantení an restricciones fuera ael marco del - 

GATT, tenían que reducirlas progresivamente, este tué el ca- 

so de la CEE que se vi6 obligada a aceptar estas disposicio- 

nes. Sin embargo, como postura de negociaci6n por demás - - 

restrictiva, la Comunidad tuvo oportunidad de aplicar limi- 

tes a las importaciones, argumentando que sus industrias se

encontraban ante una seria situaci6n de amenaza o desorgani- 

zaci6n por productos y fuentes hasta entonces no sujetas a - 

limitación. 

Aún con el Acuerdo a Corto Plazo, el comercio mundial de

los textiles y las prendas de vestir continu6 operando en - 

una situaci6n desequilibrada, básicamente por el surgimiento

de las industrias textiles de varios países en desarrollo, - 

por lo que la CEE tuvo que aplicar el concepto restrictivo - 

de ¡ a desorganizaci6n del mercado, para que sus industrias - 

pudieran enfrentarse a la competencia de la de los países en

desarrollo. 

1. 2. 2 ACuerdo a Largo Pi -azo. 

Ante la exportaci6n creciente de estos productos

y la penetraci6n de las exportaciones de nuevos productores que
representaban un peligro para el mercado de la Comunidad y de

otros países desarrollados, se acord6 la creaci6n de un Acuerdo

multilateral que sustituyera al ACP, en el cual tomaran parte, 

tanto paises exportadores como importadores. Este Acuerdo, se

consider6, daría soluci6n a los problemas que presentaban los

intercambios en el comercio internacional de los textiles de

algod6n. Fue entonces, cuando bajo los auspicios del GAIrT, del

29 de enero al 2 de febrero de 1962, se realiz6 una reuni6n con

países importadores y exportadores, cuyo resultado di6 origen - 

al Acuerdo a Largo Plazo ( ALP), sobre textiles de algod6n, que
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tendría una vigencia de 5 años a partir del lo. de octubre - 

de 1962 y, que posteriormente sería prorrogado en 1967, hasta

el 30 de septiembre de 1973. 

Al igual que el ACP, este Acuerdo autoriz6 la inclusi6n

de nuevas medidas de carácter restrictivo. La aplicaci6n de

estas medidas se permitía s6lo en el caso de que el país im- 

portador justificara que se encontraba ante la amenaza de que
su mercado fuese desorganizado. La política comunitaria en

el curso de estas negociaciones, pugnaba por introducir con- 

ceptos contrarios al espíritu de liberalizaci6n dei comercio
en estos sectores, espíritu que era a todas luces bien inten- 

sionado por & sta y por los palses desarrollados que impedían

el tan ansiado objetivo de liberalizaci6n. Fué así como ¡ os

paises miembros de la Comunidad, beneficiándose de estas medi- 
das, firmaron la aceptaci6n a las disposiciones del Acuerdo a
Largo Plazo as! como su pr6rroga de 1967, adniriéndose en 1970

ya como un Mercado comGn Europeo. 

Por otro lado, este Acuerdo señalaba que los países miem- 

bros que mantenían restricciones cuantitativas a sus impor- 
taciones de textiles de algod6n, provenientes de otros países

que formaran parte de dicho Acuerdo, aceptaran reducir pro- 

gresivamente esas restricciones cada año, hasta llegar a su - 

eliminaci6n, así como el no incluir nuevas restricciones ni - 

intensificar las ya existentes por ser éstas contrarias al - 
articulo 2 del Acuerdo General ( GATT). 

Un elemento del ALP que destac6 por su importancia en la - 

regulaci5n del comercio internacional de textiles es el arti- 
culo 4, el cual contenla disposiciones adicionales que permi- 

tían la concertaci6n de acuerdos bilaterales que tuvieran - - 
otras especificaciones " que no fuesen incompatibles" con los

objetivos del Acuerdo General, concertándose bajo este marco

Acuerdos Bilaterales entre países desarrollados importadores

y países en desarrollo abastecedores. 
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Bajo el artículo 3 del AMF, se dispuso un mecanismo para

que los paises importadores sujetaran a restricci6nllaquellos

productos que causen o amenacen causar desequilibrio en esos

mercados y se celebren consultas con los países exporradores

a fin de llegar a un arreglo satisfactorio!, Sin emtargo, el

país importador sólo podrá aplicar medidas restrictivas en

casos extremos que limiten la entrada a los productos que

causen o amenacen causar desequilibrio. 

En cuanto al término " desorganizaci6n del mercado", éste se

reforzó en el período de vigencia de este ACuerdo, quedando

señalado en e¡ artículo 10, que tal situaci6n está basada - 

en la resolución de las Partes Contratantes del GATT, adop- 

tada el 19 de noviembre de 196u, en la que se consideran - 

como elementos fundamentales de la desorganizaci6n, los si- 

guientes: 

a) Un incremento real o potencial, rápido y significativo de

ciertas importaciones de textiles de aigod6n; 

b) El precio bajo de los productos en relaci6n con los na- 

cionales; 

c) La amenaza o causa de daño a la producción interna del - 

pais importador y ; 

d) El que la diferencia de precios segen se la define en el

apartado b), no sea derivada de la acci6n gubernamental en

la formaci6n o fijaci6n de precios o de las prácticas - 

dumping. 

Con la descripción del concepto de desorganización del - 

mercado, los paises desarrollados fortalecieron más su po- 

lítica proteccionista contra los paises en desarrollo expor

tadores, con la cual vieron éstos últímos limitado su acce

so a los mercados de importación. 



Con el ALP, no s6lo el comercio de textiles de algodón - 

quedó fuera de los principios liberalizadores del Acuerdo - 

General, sino que con el nuevo Acuerdo Relativo al Comercio

Internacional de los Textiles, se ampli6 la cobertura a los

productos textiles y de vestido de algod6n, lana y fibras - 

sintéticas y artificiales. 

1. 2. 3 El Acuerdo Relativo al Comercio Internacional de

los Textiles, ACuerdo Muítifibras 0 AMF. 

El desarrollo de los intercambios de textiles y - 

vestido a nivel mundial en la década de los años 19bO, hizo

que los países invoiucrados en éste reflexionaran y evalua- 

ran el comercio bajo la vigencia del Acuerdo a Largo Plazo, 

el cual resultaba ya obsoleto por la Cobertura que hacía de

productos de algod6n ante el surgimiento de nuevas fibras - 

sintéticas
1/ ( poliéster y acrilico), además de productos

de lana los cuales, cada vez acapararon los mercados inter- 

nacionales desplazando a los productos de algod6n. 

Conjuntamente, los adelantos en la tecnología de¡ tejido que

empleaba hilos sintéticos de filamento contínuo impuls6 a la

industria de productos de punto. Este cambio tuvo consecuen

cias importantes para la industria de los países desarrolla- 

dos, as! como para los exportadores de productos sintéticos. 

En Europa, la industria textil no se vi6 afectada en la misma

magnitud, debido a que se encontraba protegida por restric- 

ciones residuales. 

6/ Las fibras sintéticas o no celul6sicas se obtienen a - 

partir de productos derivados del petr6leo. Se encuen- 

tran entre el.las el nyl6n, poliéster, acrilico, el po- 

lipropileno y elastoméricas. 
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Ante las presiones causadas por el auge de las fibras

sintéticas y productos de lana en los mercados internacio- 

nales en 1972, los paises desarrollados por conducto de los

Estados Unidos solicitaron a la Secretaria de¡ GATT que el

Grupo de Trabajo del mismo, hiciera un estudio acerca de la

situación general por ¡ a que atravesaba la industria textil

en términosde su evoluci6n, cambios estructurales, corrien

tes de comercio mundial, así como las políticas comerciales

adoptadas por los diferentes paises, etc. La evaluaci6n - 

resultante del Grupo de Trabajo del GATT, concluyó con la

exposición a los paises involucrados de las ventajas y la

necesidad de crear un nuevo Acuerdo Multilateral que cu- 

briera los textiles de algodón, las fibras sintéticas y

artificiales además de la iana. 

El objetivo fundamental que persegula el nuevo Acuerdo

consistía en: " promoveer el desarrollo de los intercambios; 

reducir las barreras que entorpecian esos intercambios; li- 

beralizar progresivamente los intercambios mundiales de - 

productos textiles, mientras se aseguraba simultáneamente

el desarrollo ordenado y equitativo de dichos intercambios; 

así como cualquier perturbaci6n de los mercados individua- 

les y de líneas individuales de producci6n tanto dentro de

los países importadores como en los paises exportadores". 
7/ 

Después de los intentos llevados a cabo durante esos - 

años por mantener bajo un régimen especial a los textiles

y las prendas de vestir, entr6 en vigor el Acuerdo Relativo

al Comercio Internacional de los Textiles ( AMF) durante el

periodo del lo. de enero de 1974 al 31 de diciembre de 1977, 

7 / 
GATT. " Acuerdo Relativo al Comercio Internacional de - 

los Textiles" 20 de diEl—embre de 197j. Ginebra, 

Suiza. artículo 1 párrafo 2. pág. 3 y 4 . 
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siendo partes en este Acuerdo, más de cuarenta países, in- 

cluidos entre estos la Comunidad Econ6mica Europea y México. 

El Acuerdo Multifibras se originó como una excepción a - 

las reglas y principios del comercio multilateral enuncia- 

dos por el GATT, el cual prohibe la aplicaci6n de restric- 

ciones cuantitativas a las importaciones o a las exportacio

nes, salvo en circunstancias que lo ameriten. Para los paí- 

ses importadores existe la inconveniencia de solicitar la - 

aplicación del Artículo XIX del Acuerdo General ( GATT) en el

comercio de textiles, ya que éste condiciona la aplicación de

restricciones de manera no discriminatoria, así como el hecho

de que los paises exportadores puedan solicitar o suspender

en reciprocidad determinadas concesiones respecto de otros

productos. 

El AMF negociado en ese entonces aseguraba para los paí- 

ses exportadores en desarrollo, una mayor protecci6n de sus

intereses y equilibrio global entre los derechos y obligacio

nes contraídos entre paises importadores y exportadores. 

Con este Acuerdo, se instituyó un Organo de Vigilancia - 

de los Textiles ( OVT), Y el cual tendría la función de Vi- 
gilar la correcta administraci6n del Acuerdo y formular re- 

comendaciones que evitaran la imposición de medidas restric- 

tivas, haciendo notar que las restricciones deberían ser - 

eliminadas progresivamente. 

Dentro de la composición del Organo de Vigilancia de los

Textiles, México ha venido participando desde su creación en

forma alternativa, siendo en la actualidad parte integrante

del mismo. 

8/ " El Organo de Vigilancia de los Textiles fué creado por
el Comité de los Textiles, el cual está encargado de ve- 

lar por la correcta aplicación de las disposiciones del
Acuerdo multifibras" 2IMF. Artículo 11, párrafo 1. 
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En el texto del Acuerdo Multifibras se fijaron los obje

tivos prioritarios que en el desarrollo del comercio inter- 

nacional de productos textiles y prendas de vestir se desea
ron alcanzar, aCn cuando en la década de los años 1980, se

continuaron desplegando esfuerzos entre los paises partici- 

pantes en el Acuerdo, por lograr el justo equilibrio de¡ - 

comercio internacional de estos productos. 

Este equilibrio se lograrla a través de la reconversi6n

industrial en las industrias de los textiles y vestido de - 
las Partes del Acuerdo 9/ , este proceso de reconversi6n se

ñalado en el párrafo 4 del articulo 1 de¡ AMF, se refiere a

las acciones emprendidas para la atención de los mecanismos

de reconversi5n industrial en los paises participantes. Al

respecto, los paises importadores han tratado de realizar - 

los cambios estructurales necesarios en sus industrias que

les permitan volverse competitivas a nivel internacional. 

Otro aspecto importante contenido en el párrafo 2 del

artículo 4 del AMF, es el que se refiere a la posibilidad

que tienen los países miembros del Acuerdo de celebrar acuer

dos bilaterales en condiciones mutuamente aceptables que, 

por una parte no causen problemas de desorganización en el

mercado de los paises importadores y, que por el otro, ase- 

guren la expansión y el desarrollo ordenado del comercio de

textiles y vestido, dándoles un trato equitativo a los paí- 

ses participantes. 

9/ "
La reconversi6n industrial es el medio por el cual un

país pretende hacer que sus industrias menos competiti- 

vas pasen a otras ramas de producción más viables y con
mayores ventajas comparativas" UNCTAD- « Examen de Tra- 
bajo". l9b5. 
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Estos Acuerdos negociados bilateralmente permitieron

a la Comunidad normar su comercio de textiles y prendas de
vestir bajo ese marco multilateral que le mantendría prote- 

gido su mercado de las importaciones de bajos costos prove- 

nientes de los paises en desarrollo. 

De tal forma que, curante el periodo cubierto por el - 

AMF 1 ( 1974- 1977), al amparo cel artículo 4 párrafo 2 dei

Acuerdo Multifibras, la Comunidad mantuvo la práctica de - 

concertar acuerdos bilaterales siguiendo el principio de - 

negociar caso por caso, es decir, país por país, teniendo

en cuenta que las importaciones provenientes de paises de

bajos costos de producci5n que son parte del AMF continua- 

ban creciendo de manera significativa; en ese período, el

éxito de sus esfuerzos dependia principalmente de su capa- 

cidad para convencer a los países en cuestión de la presen

cia de una amenaza de desorganización de su mercado, tal y

como se define en el Anexo A del Acuerdo. 
10/ 

Al finalizar el año de 1977, cuando el periodo cubierto

por el AMF I estaba por expirar, la Comunidad se encontraba

inmersa en una situación alarmante debido a que sus mercados

de textiles se hablan desequilibrado por el creciente aumen- 

to de las importaciones de textiles y vestido en relaci6n a
sus exportaciones, mientras que la crisis económica se gene

ralizaba dentro de los otros sectores de la industria. Entre

1973 y 1976, el consumo de productos textiles y vestido cre- 
ci6 aproximadamente el 1% anual, periodo bajo el cual la - 

producci6n se desplomó, al tiempo que las importaciones de

productos cubiertos por el AMP en la Comunidad aumentaron el

80%; algunos otros productos registraron tasas de crecimiento

anual de aproximadamente el 22%. 

lo/ "
La determinación de una situación de desorganización - 

del mercado se basará en la existencia o en la amenaza
real de perjuicio grave a los productores nacionales". 
Acuerdo Multifibras, Anexo A. Diciembre 1973, párrafo 1

7á-g. 51. 
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Dado el estancamiento del consumo en la CEE, el cual - 

se agrav6 aún más por la recesi6n econ6mica general, que - 

provoc6 un aumento en las importaciones, la industria textil

y del vestido de la Comunidad se vi6 afectada significativa

mente, reflejándose ésto, en la pérdida de un elevado número

de empleos, así como el cierre de un gran número de empresas

en ciertas regiones de la CEE. 

Bajo estas circunstancias, la Comunidad se esforz6 por

darle un nuevo tratamiento a los textiles y prendas de ves- 
tir a nivel nacional, éste estaría encaminado a realizar el

proceso de xeconversi6n industrial !—'/ en sus industrias tex

tiles y vestido, con el objeto de hacer frente a la crisis - 

persistente que sufría durante la vigencia del AMF I. 

Después de aceptar las Partes Contratantes del GATT la

renovaci6n del Acuerdo Multifibras, se redact6 el Protoco- 

lo de Extensi6n que prorrogaba el AMF I por un AMF II para

un nuevo periodo de 4 años ( 1979- 1981), el cual -incluirla - 

medidas adicionales a las contenidas en el acuerdo anterior. 

En ese periodo de extensi6n del Protocolo del AMF que

di6 origen al AMF II, la Comunidad mantuvo como objetivo - 

prioritario, en lo que se refiere a las importaciones de - 

productos textiles a tasas de penetraci6n elevada, el de - 

11/ La reconversi6n industrial en los sectores de los tex- 

tiles y vestido de los países miembros de la CEE ha en- 
frentado problemas en su consecusi6n debido, entre otras

cosas; al reducido crecimiento econ6mico; la cada vez - 

más fuerte competitividad entre paises industrializados

y países en desarrollo; los profundos cambios en e¡ cos

to de los factores de producci6n ( mano de obra, capitar

y energía); los cambios en la estructura de la demanda

cantidad y calidad); y la introducci6n de nuevas técni- 
cas y tecnoioglas. Comission of the European Communities. 

COM. ( 81) 388 Final Brussels, 27 July 1981. 
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estabilizar el índice de importaci6n de productos comprados

a países de bajos costos de producci6n, que eran responsa- 

bles de las perturbaciones observadas en sus mercados en

ese tiempo. Ante el monto de ¡ as importaciones captacas en

el mercado comunitario durante 1976, el Consejo de la CEE - 

en un esfuerzo por asegurar la estabilizaci6n de las impor- 

taciones regidas a través de Acuerdos Bilaterales, fijó ta- 

sas de crecimiento anual en funci6n de la sensibilidad de

los productos en su mercado. Así tenemos que, las ocno ca- 

tegorias que cubren los productos más sensibles 12/ para

el mercado comunitario durante el AMF II, representaron el

56% del volumen total de las importaciones de productos ba- 

jo el AMF, por tal motivo, el Consejo de la CEE fij6 topes

globales internos para las importaciones provenientes de - 

palses de bajos costos de producción. 

Otro concepto utilizado por la CEE para restringir sus

importaciones se refiere al concepto de globalizaci6n, el - 

cual tendía esencialmente a limitar las importaciones de - 

todos los palseS de bajos costos de producci6n a un nivel - 

aceptable, siendo áste fijado sobre la base de las importa- 

ciones realizadas en 1976. 

El crecimiento de las importaciones estaba ligado al - 

crecimiento de¡ consumo. Este debla permitir estabilizar - 

la penetraci6n de productos a bajos costos de producci6n en

el mercado comunitario. 

12/ 

Los productos más sensibles para el mercado comunita- 

rio son: los hilos de algod6n, telas de algod6n, los

tejidos de fibras sintéticas, las playeras, las suda- 

deras, los pantalones, y las blusas y camisas, entre
otros. 
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E¡ procedimiento utilizado para estabilizar las tasas - 

de penetraci6n de las importaciones, no se realizó pienamen- 

te, sino unicamente a ciertos productos del Grupo I por con

siderarse éstos los más sensibles del conjunto de categorías. 

Para los otros productos fuera de este Grupo,  
3 / 

el consejo

admiti6 un crecimiento anual de las tasas de penetraci5n - - 

limitadas a un porcentaje reazonable aplicándose limites glo- 

bales, 
14/ 

los cuales fueron distribuidos entre los Estados - 

miembros de la Comunidad, siguiendo un sistema de reparrici6n

de las cargas definidas por el Consejo de la CEE en 1974. - 

Este sistema que ha venido aplicándose en la actualidad, se

basa sobre la repartici6n te6rica de las importaciones entre

los Estados miembros y el crecimiento a nivel del conjunto de

la Comunidad. " Un Estado miembro cuyos intercambios son tra

dicionalmente limitados, se verá afectado por tasas de creci

miento superiores a las de un Estado miembro cuya cuota de

importací6n es muy ímportante". Este sistema tience a re- 

partir equitativamente la " carga" de las importaciones entre

los Estados miembros. 

13/ 

La CEE: en 1977 clasificó los productos textiles y de ves
tico en sus acuerdos bilaterales en 6 Grupos, reduciéndo

se a 3 durante el periodo de extensión del AMF en 1981. 
Los 3 grupos se clasificaron de acuerdo al grado de sen- 
sibilidad de los productos. El Grupo 1 abarca los pro- 
ductos " ultrasensibles", el Grupo Il los " sensibles" y el
Grupo III los " no sensibles" 

UNCTAD. El Comercio Internacional de los Textiles, con

especial referencia a los problemas que afectan a los

Países en desarrollo . 1984 pág. 29. 

14/ El limite " global" es la cantidad total máxima de los pro
ductos que abarque el Acuerdo. 
IBIDEM. pág. 14. 
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En una segunda fase, esos topes globales serian reparti

dos entre terceros paises, dando acceso dentro de los lími- 

tes convenidos a los paises con los cuales los acuerdos - 

fueron concluidos, previniendo ciertos niveles indicativos

para todos los otros paises de bajos costos, mediante la - 

apiicaci6n de dichos limites los cuales fueron determinados

por las obligaciones legales contratadas con sus socios co- 

merciales en forma bilateral. 

Para el periodo 1978- 1982, la tasa de crecimiento de - 

los topes globales fueron fijados en funci6n, por un lado, 

de una estimaci6n del crecimiento del consumo y, por el - 

otro, del crecimiento de las importaciones. En la CEE, la

tasa de crecimiento vari6 de 0. 25% al 6%, dándose a nivel

regional una variaci6n del 0. 1 al 5% de acuerdo a la f6r

mula de repartici6n de los contingentes. 
15/ 

Durante la vigencia del AMF II, las importaciones de la

Comunidad de productos textiles y vestido procedentes de pal

ses miembros del AMF se regularon bajo la política textil - 

adoptada por la CEE en 1977. En el período 197b - l977, las

importaciones comunitarias aumentaron en volumen un 4% anual

aproximadamente. Este crecimiento represent6 una disminu- 

ci6n apreciable en comparaci6n con el registrado durante los

tres primeros años del AMF I, que alcanz6 un índice del 25% 

anual. 

15/ El porcentaje que corresponde a cada país miembro es: 
R. F. A, 28. 5%, Benelux 10. 5%; Francia 18. 5%; Italia l5!¿; 
Dinamarca 3%; Irlanda l%; Reino Unido 23. 5%; Grecia 2%; 

España 7. 5% y Portugal 1. 5%, estos dos últimos paises a
raíz de su ingreso a la CEE en 1986. 
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Bajo el marco jurídico del AMF, la CEE en sus acuerdos

bilaterales consider6 ocho categorías de productos por ser

éstos los más sensibles para su mercado, presentando una - 

tasa anual de crecimiento en volumen de¡ 1. 9%. En 1978 y

1979 las importaciones de textiles y vestido se mantuvieron
en el tope de los limites globales. Los pasos en que los

países proveedores rebasaron individualmente las cuotas re- 

gionales fijadas por los Estados miembros, han sido acepta

das de conformidad con la Cláusula de Flexibilidad. 1-6/ En

el capítulo III de este trabajo se detalla concretamente la

evolución del comercio bilateral entre México y la CEE, as! 

como las repercusiones negativas para el comercio de textiles

y vestido de México derivadas de la aplicación de los concep
tos de carácter restrictivo en los cuales basa su tratamiento

comercial la Comunidad. 

En 1977 en el momento en que se negoció la prórroga dei

AMF, la Comunidad Econ6mica Europea ejerció fuerte presi6n

para lograr modificaciones en el funcionamiento del Acuerdo, 

sin conseguir el apoyo de los paises en desarrollo exportado- 

res ni el de los EAtados Unidos, la CEE basándose en afirma

ciones de que su industria textil atravesaba por una" situa- 

ci6n extremadamente dificil", justificaba el recurrir a un

apartamiento razonable del AMF y a establecer acuerdos bi- 

laterales con sus principales proveedores de textiles de bajo

costo. As! en el Protocolo de Pr6rroga de¡ AMF en diciembre

16/ El Acuerdo Multifibras en su Anexo B, incluye una serie

de previsiones para asegurar a los países exportadores
una flexibilidad sustancial para aquellos arreglos que

tiendan a imponer restricciones -principalmente de orden

cuantitativo- al comercio de textiles y confecciones, 
Estas flexibilidades están destinadas a asegurar una - 

determinadaL y mínima tasa de crecimiento en las importa
ciones de los paises desarrollados. 
GATT. Acuerdo Multifibras, Anexo B. párrafo 1 a), b), - 

c), y d), y párrafo 2 y 3 pág. 21. 
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de 1977 se incluyeron las siguientes conclusiones: " El Comité

acord6 que, en el marco del AmF, tales consultas y negociacio

nes deberian llevarse a cabo en un espíritu de equidad y fle- 
xibilidad, con miras a alcanzar una soiuci6n mutuamente acep- 

table de conformidad con el párrafo 3 de¡ artículo 4 o con - 

los párrafos 3 y 4 de artículo 3, ¡ o cual incluyó la posibi- 

lidad de " desviarse razonablemente _
17/ 

y de común acuerdo

de elementos particulares en casos particulares" y se acor

d6 que" cualquier apartamiento seria transitorio y que los - 

participantes interesados volverían al marco del Acuerdo en

el plazo más breve posible", -
8-/ 

Al introducitse este nuevo elemento en el Protocolo de

Extensi6n de 1977, se desvirtuaba el espíritu liberalizador

del Acuerdo, mostrándose el carácter cada vez más restricti- 

vo de las políticas comerciales de los países desarrollacos

importadores, fundamentalmente las realizadas por la CEE. 

En las negociaciones para la segunda Pr6rroga del AMF, 

llevadas a cabo en 1981 por el cual se extendía el Acuerdo

durante 4 años más, del lo. de enero de 1982 al 31 de julio

de 1986, perdi6 vigencia la cláusula de las " desviaciones - 

razonables" que, al ser excluida ésta del Protocolo de Ex- 

tensi6n, los paises importadores lograron introducir una - 

17 / 
La cláusula de las " desviaciones razonables" se refie- 

re a la posibilidad que tienen los países importadores

de desviarse razonablemente y de común acuerdo de ele- 
mentos particulares en casos particulares" 

UNCTAD " Comunicado del Pakistán". 1984. pág. 15. 

18/ 
Protocolo de Extensi6n del AMF. " Conclusiones del Comité

de los Textiles, adoptadas el 14 de diciembre de 1917.
17

páYraaU6—S b. J y b. 4. 
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nueva cláusula llamada " anti -surge" 1-9/ la cual se refiere al

incremento repentino de las importaciones provenientes de los

países de " bajos costos" por provocar éstos una desorganiza- 

ci6n en los mercados de los palses importadores. Con esta - 

cláusula los paises importadores continuaron protegiendo sus

mercados interiores logrando reducir los contingentes con los

principales países abastecedores. 

Si bien es cierto que más de un país desarrollado ha re- 

currido al argumento de la desorganizaci6n del mercado textil

y de prendas de vestir, los que más énfasis han colocado en - 

él y más desviaciones han solicitado al AMF, son los paises

integrantes de la Comunidad Econ6mica Europea. Por tal moti- 

vo, el concepto de la desorganizaci6n del mercado en este - 

Protocolo de Pr6rroga, sigui6 aplicándose con mucna mayor - 

intensidad, siendo definido con mayor precisión en el Anexo

A de¡ AMF III, señalándose como elementos de desorganización

y perjuicio grave para los productores nacionales el hecho - 

de que: 

Los paises importadores pueden tropezar con verdaderas

dificultades causadas por incrementos bruscos e importantes

de las importaciones como consecuencia de diferencias sustan

ciales entre los niveles más grandes de limitación; 

Un brusco e importante incremento o inminente incremento

de las importaciones de ciertos productos procedentes de

determinadas fuentes. En caso de incremento irmdnente, éste

19/ La cláusula anti -surge o crecimiento repentino pretendia

evitar incrementos bruscos e importantes de las importa- 
ciones. Su incorporaci6n al Protocolo de¡ AMF sería con

la condici6n de que, de recurrirse a ella, en la solu- 

ción resultante debería preveerse " una compensaci6n equi- 

tativa y cuantificable" al país exportador. GATT. " Los - 

text ¡les y el vestido en la Economía Mundial" Spec. (. 84) 

24, pá_g_. 93. 
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habrá de ser suceptible de medida y su existencia no se de- 
terminará por alegaciones, por conjeturas o por la simple - 

posibilidad de que tenga lugar debido, por ejemplo, a la - 

capacidad de producci6n existente en los países exportadores; 

Que estos productos se ofrecen a precios considerablemente

más bajos que los vigentes en el mercado del país importador

para mercancías similares de calidad comparable. Dichos pre- 

cios se compararán con el precio del producto nacional en una

etapa equiparable de la comercial¡ zaci6n con los precios que

rijan normalmente a esos productos vendídos por otros países

exportadores en el país importador en el curso ordinario del

comercio y en condiciones de libre mercado" 
20/ 

Otro elemento de igual importancia lo encontramos en el
Anexo B de¡ Acuerdo, el cual menciona la cuantía de los con

tingentes y su tasa de crecimiento anual. Este sistema señala

que los nuevos contingentes adquiridos durante un nuevo perío

do de los Acuerdos Bilaterales no serán inferiores al nivel del

comercio realizado durante 12 meses vencidos dos meses, o tres

meses antes del mes en el curso del cual se haya presentado la

petici6n de consultas. En caso de existir una renovaci6n de las

limitaciones, el nuevo contingente no debe ser inferior al ante

rior. 

Para que los países exportadores pudieran adaptarse a las

condiciones variables del mercado, se introdujo la cláusula - 

de " flexibilidad", la cual permite una mayor movilidad de pro

ductos exportados bajo el sistema de categorías. 

20/ 

AMF. " Anexo Al' 20 de diciembre de 1978. pág. 19. 
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segUn lo dispuesto en el AMP III en relaci6n con los Acuer

dos Bilaterales, en el artICU10 4 párrafo 3, los palses expor- 

tadores podrán hacer uso de las disposiciones de flexibilidad, 

tales como: la utiiizaci5n del remanente, el cual es "¡ a por- 

ci6n no utilizada de un contingente durante el año anterior al
21/ 

período de¡ Acuerdo" — , éste permite nacer uso de una cuota

no utilizada en un contingente para poder transferirlo a otro

en donde se requiera aumentar el volumen de exportaci6n ( carry- 

over); la utilizaci6n anticipada de un contingente del año pre
cedente al período de¡ acuerdo, con el cual se podrá justificar

el aumento de las exportaciones en ese ano (, carry forward) 22/ 

y la posibilidad de transferir la porci6n no utilizada de un - 

contingente a otro con la condicionante de que se reduzca el

volumen exportado en otro contingente ( swing). 23/ 

Cabe señalar que estas flexibilidades se ajustan en forma

bilateral, mediante Acuerdos Blilaterales entre países importa- 

dores y exportadores en donde estos últimos tienen el derecho
de transferir parte de¡ contingente de un producto determinado

al contingente de otro, o a_ utilizar parte del contingente

anual de un producto determinado ya sea en el año anterior o

bien en el año siguiente, aunque en la mayoría de los casos no

se utilizan los contingentes establecidos y, en otros, se nece- 

sitarla ampliar el contingente. El uso de estas flexibilidades

en el caso de¡ Convenio j3ilateral entre México y la Comunidad
Econ6mica Europea, así como el desenvolvimiento de su comercio

en textiles y vestido, se tratarán en los capítulos siguientes. 

21/ GATT. " LOS ' rextiles y el Vestido..." op. cit. spec ( 84) 

págs. 84 y 85. 

22/ 1BIDEM pág. b6. 

23/ 
IDEM. 
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Dado que el AMF III finalizaba el 31 de julio de l9b6, 

los representantes de todos los países signatarios se reunie

ron en Ginebra, Suiza, para analizar los resultados obtenidos

durante el periodo de vigencia del mismo, así como el futuro

r6gimen que regularla el comercio internacional de los texti- 

les y las prendas de vestir. As! después de negociaciones - 

intensas, los miembros del Acuerdo Multifibras acordaron pro

rrogarlo por un nuevo período que seria de 5 años ( del lo. - 

de agosto de 198b al 31 de julio de 1991), ésta decisi6n fué

adoptada en una Reunión del Comité de IOS Textiles, órgano - 

gestor del Acuerdo compuesto por representantes de todos los

signatarios. 

La pr6rroga del Acuerdo se efectui5 mediante un Protocolo, - 

que hace referencia a ciertos entendimientos consignados en

las conclusiones adoptadas por el Comité de los Textiles el

31 de julio de 1986. 

Las principales disposiciones del Protocolo giraron en

torno a la aplicaci6n de las normas del Acuerdo General al

comercio de los textiles, asimismo los países participantes

se comprometieron a mejorar los Acuerdos Bilaterales concer

tados en el marco del AMF, que deberán preveer un mayor acce

so efectivo en términos globales, con la finalidad de contri

buir el desarrollo económico y social de los paises en desa- 

rrollo y darles la posibilidad de conseguir una mayor parti- 
cipaci6n en el comercio mundial de estos productos. 

En el Protocolo se hace referencia al caso de que, cuando

ocurra una desorganización del mercado o de que ésta se pro- 

duzca, las acciones basadas en esas situaciones no podrán fun

darse unicamente en el nivel de las importaciones o en su cre

cimiento. Para tal efecto habrá de darse la debida considera

ci6n a la evolución de la situaci6n de la industria nacional

del país importador y, en particular, a la marcha de sus ex- 

portaciones y a la parte del mercado que corresponda a esta

industria. 
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El Protocolo del AMF IV contiene disposiciones que per- 

miten a los países importadores hacer frente a los problemas

causados por incrementos bruscos e importantes de las impor- 

taciones, en el caso de paises exportadores que ocupan una - 

posici6n predominante en las exportaciones de productos tex- 

tiles de algod6n, lana y fibras sintéticas o artificiales, 

esos paises podrán negociar con los paises importadores

cualquier medida, a fin de llegar a soluciones mutuamente
24/ aceptables, sin ser ésta menos favorable que en el pasado. 

Es importante señalar que, se hace un llamado a todos - 

los países para otorgar un trato más favorable a las exporta

ciones de los países menos adelantados, los pequeños abaste- 

cedores y los nuevos exportadores, a los que normalmente no

deberán imponerse limitaciones, así como a las exportaciones

de textiles de algod6n efectuadas por los paises productores
de algod6n, que deberán disfrutar de un mejoramiento de sus

Acuerdos Bilaterales. 

Se reconoce que, el aumento sustancial de las imporcacio

nes de textiles fabricadas con fibras vegetales, mezclas de

fibras vegetales y mezclas que contienen seda, que hasta en- 

tonces no estaban comprendidos en el AMF, pueden competir - 

con los textiles hasta ahora limitados y causar una desorga- 
nizaci6n del mercado o un riesgo de que se produzca. 

En tales casos, se autorizará a los países interesados a in- 

vocar las disposiciones del Acuerdo. 

De acuerdo con el objetivo de liberalizaci6n de¡ comer

cio enunciado en el AMF, se reafirm6 la necesidad de vigilar

las políticas y medidas de ajuste, así como los procesos au- 

t6nomos de ajuste. 

24/ GATT. Boletin de Informacift " Focus'. Julio- Agosto- Sep- 
tiembre de 1986. pdg. 1 y 2. 
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En las negociaciones sobre el próximo régimen que re- 

gularla el comercio de los textiles y el vestido, la Comuni- 

dad Económica Europea manifestó su complacencia por la con- 

tinuaci6n del Acuerdo Multifibras aplicando las disposicio- 

nes del AMF con más flexibilidad; insistió en la necesidad

de combatir el fraude as! como, la protección a las marcas, 

diseños y modelos. 

En relaci6n a los países exportadores, la CEE solicitó

que éstos asumieran el compromiso de contribuir a la aper- 

tura de sus mercados de acuerdo a su nivel de desarrollo y
potencial económico. 

De la extensión del AMF por 5 años más, la CEE conside- 

r6 que esta prórroga contribuiría a llevar a cabo su proceso

de reajuste industrial en esos sectores. 

Finalmente, podemos señalar que en los aspectos genera- 

les, la política textil de la Comunidad Económica Europea se

ha sujetado a las disposiciones del marco multilateral, carac

terizándose por ser netamente proteccionista, a fin de prote- 

ger y promoveerla producción de su industria textil interna, 

con el objeto de estabilizar el mercado comunitario, utilizan

do el sistema de limitar las cuotas globales ( acordadas. bila

teralmente) . 

La negociaci6n de cuotas globales de la CEE se harán con

los países con los que ha negociado Acuerdos Bilaterales, o ~ 

con aquellos paises proveedores que el Consejo de las Comuni- 

dades considere importantes. 

1. 3 LA POLITICA COMUNITARIA RESPECTO AL COMERCIO DE

PRODUCTOS TEXTILES. 

El objetivo primordial de la política textil de la

Comunidad a través de los años ha sido, el de establecer y
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preservar una industria de productos textiles y vestido - 

eminentemente viable y capaz de hacer frente a la competen- 

cia internacional a fin de que proporcione en un tiempo de- 

terminado, una política de empleo que satisfaga esta demanda. 

De acuerdo a los principios establecidos por el AmF, y

los Protocolos de Prórroga, la CEE conforme a sus intereses

particulares, negoció Acuerdos Bilaterales como un complemen

to necesario al del Marco Multilateral, cubriendo en éstos, 

todos los productos textiles contenidos en el AMF, los cuales

se encuentran divididos en 3 grupos y 114 categorlas.. El - 

grupo I abarca los productos " ultrasensibles", el grupo II

los " sensibles" y el grupo III los " no sensibles". 

En relación a los contingentes bajo las negociaciones bi

laterales, el Consejo de la CEE fijó limitaciones con el fin

de estabilizar la penetración al mercado comunitario de pro- 

ductos importados dependiendo de la sensibilidad de cada - 

producto. 

Debido a las perturbaciones que algunos paises exporta- 

dores causaron en el mercado de la CEE, el Consejo de la co- 

munidad realizó un estudio sobre los contingentes de pene- 

tración en sus importaciones procedentes de varios paises - 

elaborándose una lista de los paises abastecedores con los

que habla de firmar Acuerdos Bilaterales, adoptándose los si- 

guientes criterios de negociación bilateral que regirían el

comercio a partir de 1980: ---
S-/ 

25/ 

Commission ot the European Communities . " Com ( 81) 3ts8
final" Brussels, 27 th. juiy, p6g. 4- 5. 
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1) " Continuar apoyancio el concepto de la desorganizaci6n

acumulativa de¡ mercado -
b/. 

Cabe señalar que la apli- 

cación de este concepto resulta inequitativo por apli- 

carse de la misma manera tanto a los grandes como a

los pequeños abastecedores, siendo en más casos per- 

judiciales para estos últimos. 

2) En relaci6n a los principales abastecedores preferen

ciales, no se apiicarian Convenios rígidos de restric

ci6n. Con esta política se observa el carácter dis- 

criminatorio aplicado en su relaci6n comercial con - 

los diferentes proveedores. 

3) Arin, cumpliéndose con los topes globales internos se

garantizaría la concertaci6n de acuerdos o cualquier

otra forma similar. El trato resultante se darla a

conocer con anticipaci6n para tomarse en cuenta en el

balance general de la negociaci6n. Si tomamos en - 

cuenta el carácter discriminatorio de esta política, 

se observa que s¿ lo se aplic6 a los paises exporta- 

dores en desarrollo. 

4) De excederse los limites estipulados, la CEE podría, 

bajo conocimiento del país implicado, aplicar medi- 

das de restricci6n. En este sentido, la Comisi6n y

el Consejo examinarían la situaci6n con el objeto - 

de hacer uso de las medidas de salvaguardia esta- 

blecidas en los diferentes Acuerdos Preferenciales. 

26/ 
La desorganizaci6n acumulativa del mercado se introdujo
en el Protocolo de Extensi6n de 1981 del AMF, el cual se

refiere " al efecto negativo que sobre el mercado de los

países importadores tienen las exportaciones de los abas
tecedores en conjunto" UNCTAD, comunicado del Pakistán._ 

El Acuerdo Multifibras en la Teoría y en la práctica". 
Octubre 1984. pág. 39-. 
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5) Para el USO de las transferencias, la Comunidad con- 

tinuarla apoyando estas disposiciones eliminando pro

gresivamente las cuotas subutilizadas. 

6) Se suspenderían las disposiciones de flexibilidad en

casos de fraude comprobados. 

7) La verificaci5n de " origen" se examinaría con el fin

de prevenir el fraude. 

8) Se fortalecerían los acuerdos de cooperaci6n adminis
trativall. 7/ 

1. 3. 1 Acuerdos Bilaterales concertados por la Comunidad

Econ6mica Europea. 

La Comunidad Econ6mica Europea ha negociado con - 

diferentes países desarrollados y en desarrollo Acuerdos Bi- 

laterales de restricci6n bajo el marco jurídico del AMF III. 

La Comisi5n de la Comunidad es quien negocia con los diferen

tes países abastecedores conforme a la aplicaci6n de diferen

tes tipos de reglamentaciones basadas éstas en la ejecuci5n

de su política comercial, la cual, se rige por el artículo - 

113 del Tratado de Roma y cuyo párrafo 3 establece que: " cuan

do se requiera negociar Acuerdos con terceros países, la Comi- 

si5n formulará al Consejo las recomendaciones que le autori- 

cen a iniciar las negociaciones necesarias". Así, el funda- 

mento jurídico que le permiti6 a la Comisi6n de la Comunidad

concertar AcuerdoS Bilaterales de limitaci6n sobre los pro- 

ductos textiles fu6 el Reglamento del Consejo 3059/ 78 del 31

de diciembre de 1978. Este Reglamento estableci6 los límites

máximos globales aplicados a las importaciones de productos

textiles y prendas de vestir; por categorías de productos; - 

por países exportadores; por categorías sensibles y por " re

giones importadoras", o sea dependiendo de la situaci6n de

cada uno de sus Estados miembros. 

27/ Commission of the European Communities "( COM.( 80) 438

final " Brussels, 1980. pdgs. 38- 40. 
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otro aspecto del Reglamento Comunitario fué el referente

a las condiciones bajo las cuales habrian de concluirse dichos

acuerdos y las directrices para su aplicación, siendo istas: 

los porcentajes en la transferencia del remanente, la utili- 

zaci6n anticipada, la compensación, los coeficientes de cre- 

cimiento, los mecanismos de consulta, y las características

que los Estados miembros de la Comunidad presentaran para la

imposición de restricciones unilaterales. 

Para el caso de Acuerdos Bilaterales sin las condiciones

anteriores, las categorías de productos estarían clasifica- 

das en grupos, especificando el trato aplicable a cada uno

de ellos. 

Durante las negociaciones de febrero de 1982, el Consejo

de Ministros de la CEE aprobó las directrices para las nego- 

ciaciones de sus Acuerdos Bilaterales, las cuales consistirían

en establecer limites superiores generales y globales para - 
sus importaciones; reducciones del 10% durante los cinco años

para los abastecedores dominantes a los que se les ofrecía - 

como compensación, una ventaja en materia de comercio para

la elaboración en el exterior con el porcentaje más bajo po- 

sible; coeficientes anuales globales de crecimiento de las

importaciones procedentes de los países participantes en el

AMF. Para el caso de las categorías del Grupo I fué del 1%, 

para el Grupo II y III fuá del 3% ( del 1 al 3%); la inclu- 

si6n en los acuerdos de un mecanismo de protección contra un

aumento brusco de las importaciones; y, la fijación de un - 

coeficiente de crecimiento del comercio para la elaboración

en el exterior equivalente al 1. 5% de¡ aplicado a las impor

taciones directas de cada categoría. 

Al renovarse el AMF en 1981, cuando se enmendó al texto

del mismo, la Comunidad aceptaba firmar el Protocolo de

Prórroga, siempre y cuando resultasen satisfactorios sus

Acuerdos Bilaterales, señalandose que si esto no fuese posi- 
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ble la Comisión demandarla al Director General del GATT su

denuncia al AMF, esta práctica no fue viable para la CEE de- 

bido a la inconveniencia para ésta de no contar con un ele- 

mento regulador -restrictivo del comercio internacional de - 

los textiles, además de que algunos miembros de la CEE, más

liberales, podrían aceptar Acuerdos Bilaterales " insatisfac

tórios" que entorpecerían la negociación y postura comunita- 

ria. 

Es importante señalar que la mayoría de los Acuerdos que

la Comisi6n de la CEE ha negociado con paises exportadores - 

han estado sujetos al articulo 4 del AMF, el cual " permite ne

gociar Acuerdos Bilaterales de limitaci6n que tengan por obje

to eliminar los riesgos reales de una desorganizaci6n del mer

cado en los paises importadores, as¡ como una desorganizaci6n

del comercio de textiles en los países exportadores." La CEE

podría adoptar medidas que limiten las exportaciones o aplicar

restricciones unilaterales al amparo del artículo 3 del AMF, - 

el cual señala que: " Los paises participantes convienen en que

s6lo se deberá recurrir al presente Artículo con moderaci6n y

que su aplicación se limitará a los productos exactos y a los

países cuyas exportaciones de esos productos estén causando una

desorganizaci6n del mercado. -
8/ 

Estas medidas restrictivas - 

de carácter unilateral deberán estar dirigidas contra pt oductos

concretos que efectivamente esten causando o amenacen causar la

desorganizaci6n. Al respecto, deberá demostrarse la existencia

de tal perjuicio de manera clara y especifica, y de ser el caso, 

estar dispuesta la CEE a aceptar las conclusiones y recomenda- 

ciones del Organo de Vigilancia de los Textiles ( OVr)  
9 / 

28/ GATT. " Acuerdo Multifibras." Gp. cit. Artículo 3 párrafo

2 pág. 6. 

29/ " El OVT tendrá el carácter de órgano permanente y se reu
nirá cuantas veces sean necesarias para desempeñar las

funciones que se le exigen en virtud del AMF. Se basará

en las informaciones que le comuniquen los países parti- 
cipantes, completadas por cualesquiera detalles y aclara
ciones necesarias que decida recabar de dichos países 0
de otras fuentes", IBIDEM. Artículo 11 párrafo 2. 
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Durante el AMF III, la CEE ha mantenido una política se- 

lectiva de negociaci6n con sus diferentes abastecedores de

textiles y vestido, aplicando diferentes criterios de acuer

do al bloque o grupo de palses, mismos que se clasifican - 

como sigue: 

a) Palses en desarrollo exportadores y signatarios del
AMF. 

b). Países mediterráneos con Acuerdos Bilaterales Prefe- 
renciales. 

c) Países desarrollados de economía de mercado. 

Ante la expiraci6n del AMF III en julio de l9b6, la CEE

concluy5 negociaciones bilaterales con la mayoría de los - 

países exportadores con la finalidad de firmar Acuerdos Bi- 

laterales en condiciones aceptables y bajo los términos por
ellos expuestos. 

De los 27 Acuerdos celebrados por la Comunidad, durante

1986 algunos hablan finalizado o estaban por expirar en - 
diciembre de ese año, siendo reemplazados 4 acuerdos por una

nueva reglamentaci6n que consi8tirla en un Intercambio de No- 

tas 0 Acuerdo Simplificado entre las dos partes contratantes. 
Estos Acuerdos fueron firmados con Haiti, Guatemala, Colombia

y México, por un periodo de vigencia de 4 a 5 años. 

1. 3. 2 Acuerdos con Países en Desarrollo Exportadores y
Signatarios del AMF. 

En un principio, la Comunidad bas6 su política de

textiles con sus abastecedores de " bajos costos" de acuerdo

al Reglamento No. 305/ 78 del Consejo de la CEE del 21 de di- 
ciembre de 1978. Esta reglamentaci6n fue producto de ¡ as - 
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condiciones de lbs Acuerdos Bilaterales negociados en 1977

con paises miembros del AMF. —
o/ 

Los Acuerdos Bilaterales contaban generalmente con 3 - 

secciones ( I, II, III), las que se encontraban divididas en

varios artículos, Protocolos, Anexo y la correspondencia - 

intercambiada por la CEE y el país abastecedor, tal fue el

caso del Acuerdo Bilateral con México, vigente hasta diciembre

de 1986. 

La casi totalidad de los Acuerdos en su Secci6n I tratan

del sistema de comercio, señalándose en su articulado, lo - 

siguiente: 

La no adopci6n de medidas de limitaci6n que excedan - 

las convenidas en el marco del AMF. 

La cobertura de productos incluidos en el Acuerdo

las tres fibras). 

El respeto del país exportador de los contingentes - 

asignados. 

La no límitaci6n cuantitativa a productos artesanales, 

tradicionales y regionales, además de lo realizado - 

bajo tráfico de perfeccionamiento pasivo y activo. 

Las condiciones sobre el uso de las transferencias. 

30/ UNCTAD, ." El Comercio Internacional de Textiles, con

especial referencia a los problemas e ajUctan

a los países en desarrollo". Nueva YglrLk 1 4 . 

pág. 30. 
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Los porcentajes aplicados bajo el mecanismo de" salida

de cesta". 

El procedimiento utilizado en el " mecaniSMO de consul- 

ta" 

Como podemos observar, bajO la secci5n I se desprenden - 

todas las medidas de carácter restrictivo que van reduciendo

la participaci6n de las exportaciones de los países en desa- 

rrollo en el mercado comunitario, obstaculizando a la vez - 

las corrientes comerciales y el desarrollo del comercio in- 

ternacional de los textiles y vestido. 

En la secci6n II se trata lo referente a la administra- 

ci6n del Acuerdo, en la cual se Observan todos los aspectos

que se plantean para la concretizaci5n de los Acuerdos Bi- 

laterales, los cuales hacen que se desenvuelvan de manera

satisfactoria los flujos comerciales entre los países sig- 

natarios. Aún as!, existen practicas restrictivas y dis- 

criminatorias en el trato de la CEE con los países en desa- 

rrollo, las que se ven reflejadas en el nCmero de llamados

a consultas y en la aplicaci6n unilateral de medidas restric

tivas como: el mecanismo de salida detesta, límites globales, 

cláusula " anti -surge", antidumping, entre otras. 

En la Secci6n III de los Acuerdos Bilaterales, se hace - 

referencia a las disposiciones transitorias y finales y al

período de validez del Acuerdo y al trato de las exportacio- 

nes en camino o pendientes que, en caso de recurrir a éstas, 

sería a petici6n y de conformidad con cada una de las Partes

involucradas en el Acuerdo. 

En el Protocolo A se especifican, fundamentalmente el - 

contenido, la forma y las condiciones para proporcionar y

aceptar las licencias de exportaci6n y de importací6n, así

como los certificados de origen. Los Protocolos son los - 
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que se refieren a las situaciones especiales, ya sea a las

normas que definen los productos artesanales y regionales, 
los coeficientes de crecimiento aplicables a los límites - 

máximos fijados a raíz de la aplicación del mecanismo de - 

salida de cesta", y algunos otros conceptos que resulten

de la ejecución del Acuerdo Bilateral. 

En cuanto a los Anexos, éstos tienen dos cuadros, uno

contiene la lista de productos cubiertos por el AMF con su

descripci6n y con los números correspondientes a la NIMEXE, 

as! como su factor de conversión en peso ( libras, yardas, 

docenas) aplicables en caso de transferencia; el otro seMa- 

la los límites máximos aplicables a la importaci6n, dados

éstos por productos y por región de la CEE. 

Para el periodo de vigencia del Protocolo de Extensión

de 1981 se mantuvieron las características esenciales de los

acuerdos vigentes hasta 1986, dichos acuerdos se negociaron

en base a: 

a) El establecimiento de límites globales de importación. 

b) Reducciones del 10% durante 5 años a los proveedores

dominantes, con porcentajes menores en el régimen de

trafico de perfeccionamiento pasivo ( TPP). 

c) Coeficientes de crecimiento del 1% de países AMF en

los productos " ultrasensíbles" y del 3% en el grupo

II y III. 

d) El establecimiento del mecanismo " anti -surge". 

e) Coeficientes de crecimiento de 1. 5 veces a las impor- 

taciones bajo el TPP. 
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Cuatro acuerdos bilaterales que expiraron en 1986, fueron

sometidos a un nuevo régimen de comercio bilateral en forma

de " Intercambio de Notas 0 Acuerdo Simplificado" siendo éstos

los negociados con Haiti , Guatemala, Colombia y México que

negociaron en ese año. 

En el Caso de México, la negociaci6n del Acuerdo Simplifi- 

cado o Intercambio de Notas con la CEE, entrara en vigor el

lo. de enero de 1987; conteniendo en su articulado disposicio- 

nes de cooperaci6n administrativa entre ambas Partes, lo que

permite indicar que su espíritu busca aliviar el sistema pro- 

teccionista comunitario que ha venido aplicándose a los paí- 

ses en desarrollo. 

El análisis de este nuevo acuerdo con México será tratado

en el capítulo III. 

1. 3. 3 Acuerdos Preferenciales con Países Mediterráneos. 

La Comunidad Econ6mica Europea ha concertado acuer

dos bilaterales de carácter preferencial con algunos países - 

de la Cuenca del Mediterráneo, celebrándose éstos con: Chipre, 

Grecia, Malta, Marruecos, Portugal, España, Túñez y Turquía. 

Ahora bien, estos acuerdos tienen el carácter preferencial - 

porque permiten el acceso a los mercados comunitarios de pro- 

ductos textiles y prendas de vestir procedentes de éstos paí- 

ses, sin estar éstos bajo restricciones cuantitativas, esta- 

bleciindose la nulifícación total o escalonada de los dere- 

chos arancelarios. 

Tomando en cuenta la necesidad de la CEE para regular las

importaciones provenientes de los países mediterráneos des- 

pués de la Pr6rroga del AMF en 1977 ésta solicit6 a estos - 

países, bajo la firma de " Acuerdos informales", que limitaran

voluntariamente sus exportaciones bajo el principio de la - 
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autodisciplina, -
1/ 

apoyados, por un lado, en la colaboraci6n

administrativa ( sistema doble de controll y, por el otro, en

el compromiso de no expedir licencias de exportaci6n a no ser

prorrateando los volúmenes. 

Este tipo de acuerdos se caracterizan porque: 

a) No eran globales, sino selectivos, en cuanto al nfi- 

mero de las categorías comprendidas, que no eran de

más de 10. 

b) La no aplicación del mecanismo de " salida de cesta" / 

c) La aplicaci6n de un régimen especial a las importacío

nes efectuadas bajo tráfico de perfeccionamiento pasi
vo. ( TPP) -

3/ 

Los Aouerdos celebrados con los países mediterráneos con

tienen mayores beneficios que los Ncuerdos que la CEE ha firma
do con otros -proveedores, por ejemplo con los países desarro- 

llados, por el hecno de que ésta, no puede imponer contingen- 

tes de carácter obligatorio, además de restricciones como a - 

31/ UNCTAD. _ El Comercio Internacional... "() p. cit. pág. 33" 

32/ Mecanismo adoptado por la CEE, con el cual realiza la - 

distribución regional de acuerdo a los porcentajes asig
nados a cada Estado miembro, calculados en base a las
importaciones totales extra -Comunidad. 

33/ En 1975 se adoptaron procedimientos arancelarios comunes
para el Tráfico Perfeccionamiento Pasivo de la CEE, sólo

puede practicarse el TPP con países proveedores que han
firmado acuerdos comerciales bilaterales sobre textiles
y vestido con la CEE. 
Directiva 79/ 119 CEE, 18 de diciembre 1975, y Reglamento
CEE 63b/ 82, 16 de_ marzo, 1982, del Consejo. 
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los proveedores bajo el AMF ( en especial a los países en de- 

sarrollo), sino que por el contrario les confiere algunas - 

ventajas como: la supresi6n de aranceles sobre las importa- 

ciones de textiles y prendas de vestir; la reducci6n de ca- 

tegorias de productos ( siendo menos las categorías en estos

acuerdos que las que contienen los acuerdos con países en - 

desarrollo). Para el período 1983- 1986, los coeficientes de

crecimiento son muy superiores; las disposiciones de flexibi

lidad ( compensaci6n, transferencia de remanentes y utiliza- 

ci6n anticipada) son más generosas y, finalmente, son más

flexibles los acuerdos relativos al comercio, en cuanto al

régimen de tráfico de perfeccionamiento pasivo, ya que las - 

importaciones bajo este sistema representan menos del 100% 

del contingente. 

1. 3. 4. Acuerdos con Países Desarrollados de Economía de

mercado. 

Los Acuerdos Bilaterales entre la Comunidad Eco- 

n6mica Europea y los países Desarrollados de Economía de Mer
cado 

4/ 
en los cuales intervienen las fuerzas del mercado, 

carecen de limitaciones y restricciones a las importaciones

de la CEE provenientes de éstos, ya que el Reglamento del - 

Consejo de la CEE No 288/ 82 del 5 de febrero de 1982, esta- 

blece que " las medidas de salvaguardia adoptadas en caso de

que tales importaciones desestabilicen el mercado comunita- 

rio ( no como se define en el Anexo A del AMF), sean más li- 

berales en los criterios para determinar la existencia de - 

perjuicio. 

34/ Paises desarrollados de economía de mercado: Estados Un¡ 

dos, Canadá, Jap6n, Finlandia , Noruega, Suecia, Suiza, 

Dinamarca, Austria, Australia. 

Tamames, Ram6n. " Estructura econOmica...". Op. ci

págs. 2220223. 
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Cuando se detecte la existencia de " amenaza de perjui- 

cio", la CEE toma en cuenta el precio de las importaciones, 

paralelamente con el de los productos comunitarios de las

mismas características y además, la capacidad de exporta- 

ci5n del país abastecedor. El Reglamento antes mencionado

no deslieci-la. la posibilidad de una aplicaci6n " selectiva" a - 

las importaciones provenientes de este tipo de países. 



CAPITULO II SITUACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL

VESTIDO DE LA CEE Y SU POLITICA COMER- 

CIAL. 

Bajo el contexto económico de la Comunidad, la industria

textil y del vestido ha intentado adaptarse a los cambios - - 

tecnológicos de la economía mundial, a través de un lento e - 

incipiente ajuste industrial, que con el tiempo le permita re

cuperar el crecimiento de su industria y mejorar las alterna- 

tivas de producción y empleo. 

El sector de los textiles y el vestido resulta particu- 

larmente importante para la economía de los paises de la Co- 

munidad, debido a que se considera una industria tradicional

y por lo tanto " sensible", a la que se le han establecido - 

complejos sistemas de protección. 

La industria textil y de¡ vestido ocupa un lugar prior¡ 

tario dentro de la economía de la Comunidad, ya que ésta, en

la década de los años 1980, ha asegurado aproximadamente el

10% del empleo salarial en esas - industrias y ha contribuido
aproximadamente con el 80% ( en términos de valor agregado) a

su actividad industrial. 
35/ 

Estas industrias se han caracterizado principalmente por

tener un elevado grado de transformación y por lo tanto una - 

gran cantidad de mano de obra; la fuerte participación de pe- 

queñas y medianas industrias dentro de ciertas ramas ( confec- 

ci6n de prendas de vestir); la fabricación extremadamente di- 

versificada por la naturaleza misma de los productos; el por- 

centaje elevado de mano de obra femenina y la fuerte concentra

ci6n dentro de ciertas regiones donde ista constituye una par

te importante de la actividad económica. 

35/ Commission des Communautes Europeennes. " Communication de

a Commission au Conseil sur les Orientations Generales
pour une Poiitiaue sectorielle textile/ habillement". C

78) 362 Final. 1981. 
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Desde hace algunos años, estas industrias padecen dificul

tades derivadas especialmente del débil crecimiento de la de- 

manda interna y del rápido desarrollo de la industria textil
de los paises en desarrollo, cuyos bajos costos de producción

desplazan a los de la Comunidad. 

Al crecimiento relativamente lento de la producci6n co- 
munitaria, le acompañan los esfuerzos de adaptaci6n y de inno
vaci6n de las empresas, siendo esto el resultado de un sensi- 

ble retroceso de la mano de obra que fue absorbida en su—, -mayor
parte por otras industrias en expansión ( automotriz, astille- 

ra, naval), y el cierre de numerosas fábricas. 

La crisis sufrida durante los años 1970 afect6 particular

mente al sector textil y del vestido, dado que ésta coincidió

con una brusca expansión de importaciones textiles a bajos - 
precios. Los recursos financieros de las empresas fueron - 

afectados y las más dinámicas se vieron en la necesidad de - 

acentuar los esfuerzos de modernizaci6n para poder sobrevivir. 

Estos sectores representan una fuente importante como ge
neradores de empleo, indispensable para el equilibrio indus- 
trial, social y regional de la economía comunitaria. La baja

demanda del empleo está provocando serios transtornos estruc- 

turales dentro de ciertas regiones de la Comunidad, por lo - 

que un proceso de ajuste industrial en estos sectores tendrá

que estar reorientado necesariamente hacia una restructura- 

ci6n racional y equilibrada, enfocada principalmente a satis

facer las necesidades de empleo, así como el lograr un ver- 

dadero progreso tecnol6gico en funci6n de la nueva divisi6n

internacional del trabajo. 

2. 1. PRINCIPALES RUBROS DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VES

TIDO DE LA CEE. 

Como una forma de estudiar, analizar y comprender - 
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la situación de la industria textil y del vestido de la CEE - 

que nos permita en este trabajo conocer y señalar los cambios

y políticas realizadas en estos sectores para adecuarlos a un

proceso de reajuste industrial, es importante delinear los - 

principales rubros econ6micos de estos sectores como son: la

producci6n; el empleo, la inversión y demanda. 

2. 1. 1 Producci6n. 

La industria textil y del vestido tiene por objeto

la transformación de las fibras naturales o química, princi- 

palmente en productos terminados destinados al consumo direc

to ( ropa, blancos, mobiliario) y para una menor parte, pero

que se está incrementando, en productos semi -elaborados uti- 

lizados por otras industrias. 

En los países comunitarios la industria propia del algo

dón y la de la lana presentan una creciente utilización de

fibras químicas. 

La industria textil comunitaria trata anualmente aproxi- 

madamente 3 200 000 toneladas de hilos y fibras textiles, de

las cuales, 385 000 tons. de lana representan el 12%; 904 000

tons. de algod6n el 28%, y 1 911 000 tons. de fibras qui - 

micas representan el 60%. La parte restante se constituye - 

por diversas fibras naturales como son la seda, lino, cáñamo, 

yute y otras fibras duras. 

Del conjunto de la producción de materias procesadas pa- 

ra el sector consumidor, el 51% se destina para el sector del

vestido ( confecciones), el 33% para la utilizaci6n doméstica

y el 16% para la utilizaci6n industrial. 

El desenvolvimiento de la producción en la industria tex

til de la CEE durante el periodo 1973- 1984, presentó un lento

crecimiento combinado con recesiones en 1974- 1975, al igual - 

que en 1979- 1982. Estas recesiones fueron especialmente gra- 
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ves en los países desarrollados de economia de mercado que se

vieron afectados en su producción, ( dentro de este grupo de - 

Países se encuentran los países miembros de la CEE). 

Por otra parte, en los países en desarrollo el índice de

la producción se mantuvo relativamente elevado o incluso muy
elevado en muchos de éstos. Sin embargo, a partir de 1981 un

número cada vez mayor de los mismos empezó también a experi- 

mentar disminuciones graves en la producción. 

Los cambios ocurridos en la producción y en el empleo en

la industria textil de la Comunidad de 1973 a 1984, no fueron

solamente atribuibles a cambios estructurales, sino también a

factores pasajeros que provocaron recesiones temporales, pro- 

vocando fluctuaciones ciclicas dentro de su producción. 

La producción en la industria textil en el período men- 

cionado, disminuyó más rápidamente que en otros sectores sien

do de un 14% que, en el mismo lapso la producción en otras - 

sectores aumentó un 2%. Lo anterior indica que la industria

textil fuá la que resintió mayormente los efectos causados - 

por las recesiones, aunado a la baja en la demanda de dichos

productos. 

En el cuadro 1 , se observa que el índice de la

producción de textiles en la CEE en el periodo comprendido

de 1973- 1984, muestra que en los años 1970 hubo fluctuacio- 

nes cíclicas que cada tres años presentaron cierta recupera

ci6n, tal es el caso de los años de 1976y 1979, en los cuales

se alcanzaron y sobrepasaron los niveles registrados en 1974. 

A pesar de que se dió cierta recuperación en 1979, la tenden- 

cia cíclica volvió a aparecer, ya que para el año de 1980 el

índice de producción indicaba 100%, para situarse en 96. 3 en

1981, continuando su disminución de aproximadamente un 4% hasta

1983, para finalmente en 1984, situarse en 93. 5%, lo que rea- 

firma el carácter variable de su producci6n. 
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CUADRO No. 1

INDICE DE PRODUCCION DE TEXTILES DENTRO

DE LA CEE. 

1973- 1984

Porcentajes) 

TEXTILES

1973= 100

1973 1974 1975 1976 1977 l97b 1979 1980 1981 1982 1983 1984

100. 0 98. 9 91. 5 102. 6 98. 6 96. 0 101. 8 100. 0 96. 3 92. 9 89. 7 93. 5_ 
FUENTE: Subcomité de R(bajuste. 

COM. TEX/ 42. Noviembre, 1985. 

En lo que se refiere a la producci6n de prendas de ves
tir, ésta ha tenido una evoluci6n similar a la producci6n de
textiles, observándose recuperaciones en 1976 y 1979, aunque

al final de 1984 se situó por debajo del nivel observado en
1974. La evoluci6n de la producción en este sector se obser

va en el siguiente cuadro. 

CUADRO No. 2

INDICE DE LA PRODUCCION DE PRENDAS DE VESTIR EN LA CEE. 

1973- 1984

Porcentajes) 

PRENDAS DE VESTIR. 

1973= 100

1973 1974 1975 1976 1977 1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984

100. 0 100. 3 97. 0 104. 1 102. 3 96. 6 103. 0 100. 0 93. 4 92. 0 98. 6 93. 9

FUENTE- Subcomité de Reajuste. 

COM. TEX/ 42. Noviembre, 1985. 
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En el caso de los años en los cuales la produc

ci6n de prendas de vestir disminuyó podría atribuirse a una - 

sensible disminución del gasto en ropa, de tal manera que los

consumidores restringieron sus compras en estos años de estan
camiento, lo que originó un retroceso del poder adquisitivo. 
Asimismo los consumidores, atraídos por los bajos precios a

los que se les ofrecía la mercancia importada, aumentaron sus

compras de productos provenientes de otros palses, restringien

do directamente el mercado de la industria del vestido de la
Comunidad e indirectamente el mercado de las industrias comu- 
nitarias de textiles, de las cuales las primeras son los clien
tes naturales, lo que explica el porque del comportamiento si~ 

milar en los índices de producción de textiles y prendas de - 
vestir dentro de la CEE. 

De lo anterior se concluye que la producción en los sec- 

tores de los textiles y vestido en la Comunidad mostró una - 

tendencia descendente durante 1982 y la primera mitad de 1983, 
recuperándose relativamente para 1984. El comportamiento de

la producción de textiles durante el tercer trimestre de 1985, 
fué 10% mayor que en el segundo semestre de 1983. -

6/ . 
El - 

incipiente aumento de la producción de los textiles y prendas
de vestir en 1984 y 1985 pudo ser atribuido a la expansión de
las exportaciones, aCn cuando esas industrias enfrentaron pro

blemas estructurales y de carácter externo, tales como: el - 

crecimiento de nuevas industrias textiles en palses en desarro

llo que penetran al mercado comunitario con bajos costos de

producción y a una tendencia en la disminución de la demanda

de dichos productos dentro de la CEE. 

36/ OITV. Datos obtenidos de la publicación. " Los Textiles

y el Vestido: Desarrollo en la Industria, Tecnolo- 

gia y Comercio durante el AMF III. Oficina Interna- 

cional de los Textiles v Vestido. 1986. pág. 10. 



47 - 

2. 1. 2 Empleo. 

El sector textil y del vestido juega un papel im- 

portante dentro de la economía comunitaria, ya que genera una

importante cantidad de empleos necesarios para el justo equi- 

librio de la rama industrial, social y regional de su econo- 

mía. 

La caída en el empleo, agudizada en algunos casos por el

acelerado crecimiento de industrias competitivas en los pa£- 

ses en desarrollo, han sido uno de los principales cambios - 

estructurales dirigidos, por un lado, a la fusi6n de empre- 

sas fomentadas en ocasiones por los programas de apoyo del

sector público, y por el otro, a la tendencia en favor de las

unidades más pequeñas de producci6n, principalmente en razón

de las estrategias de diferenciación de los productos que ha

repercutido en el nivel de empleo en la industria textil y

de¡ vestido de la CEE. El crecimiento de las industrias en

los países en desarrollo se basa principalmente en la dispo- 

nibilidad de mano de obra abundante, barataY: la facilidad de

obtener materias primas a bajos costos, todo ello, estimula- 

do por políticas gubernamentales deliberadas con carácter - 

comercial e industrial, encaminadas a incrementar la produc- 

ción y la exportación de textiles y prendas de vestir. 

Otros aspectos que contribuyen a la baja en el nivel de

empleo en la CEE son: una tasa decreciente a largo plazo de

la demanda de textilesí el desplazamiento en el comercio in

ternacional; la evoluci6n de los costos de la mano de obra

y los avances tecnológicos que han contribuido a elevar en

cierta forma la productividad, lo cual, en condiciones de

lento crecimiento de la prodUCCi6n, ha provocado drátticas

reducciones de empleo en los países miembros de la Comunidad. 

El empleo en el sector de los textiles registr6 un -- - 

descenso de poca magnitud entre 1978 y 1982, acentuándose más

de 1980- 1982. En el sector del vestido, los retrocesos re- 
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gistrados de 1978 a 1982 estuvieron en general mejor distri- 

buidos, presentando en dicho período un descenso del 22% en - 

vestido y del 27% en textiles. ( V6ase cuadro No. 3). 

El empleo en la CEE ha tenido problemas debido a la dis

minuci6n del número de personas empleadas en la industria - 

textil y del vestido, ya que en el período 1973- 1982 las em- 

presas textiles que empleaban a más de 20 personas redujeron

su planta a aproximadamente 11 de ellas, lo que indica una - 

pérdida de empleo para más de 800, 000 personas. Esto signi- 

fica que en relaci6n a 1973, en el decenio de los 80'$ la in

dustria textil emple6 el 50% de la mano de obra contratada en

los años 1970. 

En el sector del vestido, la pérdida de empleo afect6 a - 

más de 490, 000 personas, teniendo que en 1973 el número de - 

trabajadores era de l' 190, 000, reduciéndose para 1983 a 700, 000

personas empleadas, con una reducci6n del 41. 2% en dicho pe- 

ríodo. 

Con el fin de adaptarse a las nuevas condiciones del - 

mercado, las empresas han desplegado acciones para aumentar

significativamente su productividad, mucho más de lo que ha

hecho el conjunto de las industrias manufactureras, mostran

do una aparente mejoría en los índices de la productividad. 

Respecto al número de empresas que se han dedicado a la

industria textil, éstas han disminuido en su número desde - 

1973 hasta 1982 en un 28. 2%, registrándose un mayor cierre de

empresas en la industria del vestido, represent~ el 34. 99

en ese período, reduciéndose asimismo, el número de estableci- 

mientos que se dedican a la manufactura de productos texti- 

les y prendas de vestir. El retroceso se sinti6 más en el

sector del vestido. ( Véase cuadro No. 4). 
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CUADRO No. 3

EL EMPLEO EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO DE LA CEE. 

1973= 100. 

CEE (
9) 

1978 1979 1980 1981 1982

TEXTILES 1 78 74 69 65 61

VESTIDO1, 2 77 76 73 67 63

u

1 Empleo en empresas con 20 o más personas. 

2 Incluye artículos confeccionados. 
FUENTE: COM. TEX/ W/ 143. 19b5. 

CUADRO No. 4. 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL

VESTIDO DE LA CEE. 

CEE ( 9) 1973 1978 1979 1981 1982 VARIACION

PORCENTUAL

TEXTILES 1 11, 278 10, 428 10, 141 8, 099 6, 480 - 28. 2

VESTIDO1 10, 928 9, 369 9, 193 7, 110 5, 332 - 34. 9

1

Empresas que emplean 200 o más personas. 

FUENTE: Subcomité de Reajuste. COM. TEX/ 40 Octubre, 1985. 
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2. 1. 3 Inversi6n

La inversi6n en las industrias de textiles y ves- 
tido de los países de la CEE vari6 en magnitud entre sus - - 
miembros. El nivel de inversión en la mayoría de los países

miembros aument6 de 1978 a 1980, pero en el año de 1981 des- 

cendió de manera pronunciada debido al gran volumen de ca- 

pital existente y a la incertidumbre provocada por los resul

tados de la renegociaci6n del AMF a finales de 198U, entre - 

otros factores. 

La cantidad de inversi6n comunitaria en el sector de los tex

tiles fué en la mayoría de los casos superior a la invertida

en el sector del vestido, como consecuencia de la elevada - 

utilizaci6n de capitales que se producen en el primero de - 

estos sectores. 

Casi todos los miembros comunitarios han registrado me- 

joras en la productividad de los dos sectores. En los años

de 1970 y comienzos de 1980, el mejoramiento en estos secto- 

res obedeció principalmente a los perfeccionamientos tecnol5

gicos y a la adopci6n de procesos eficientes de produCci6n - 

realizados en estos sectores. El leve crecimiento de la pro

ductividad que se observ6 en el sector del vestido fué mayor

que él observado en el sector de los textiles, ya que la tec

nologia de lostextiles se presta mejor a la racionalizaci6n

que la tecnología del vestido. 

Como resultado de la baja productividad registrada en - 

el período 1973- 1983, el volumen de la inversión en las indus

trias textil y del vestido por consiguiente fué reducido, - 

aunque registr5 una leve recuperaci6n en 1982- 1983 de aproxi

madamente un 10% anual respecto a 1980. ( Véase cuadro No. S). 
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CUADRO No. 5

INDICES DE LA INVERSION EN LAS INDUSTRIAS TEXTIL Y DEL VESTIDO

POR PERSONA_ EMPLEADA 1973- 1983. 

En volumen) 

1980= 100

1973 1975 1979 198U l9bl 1982 1981

TEXTILES 103 77 110 100 94 114 130

VESTIDO 103 86 101 100 91 109 119

CONFECCION) 

FUENTE: Subcomité de Reajuste. 
COM. TEX/ 42. Noviembre, 1985. 

Los primeros meses de 1984 seHalan una modesta recupe- 
raci6n de la inversi6n en estos sectores, manifestándose el

esfuerzo de modernizaci6n emprendido por las industrias tex

til y del vestido de los paises miembros de -la comunidad. 

2. 1. 4 Demanda

Considerando 1973 como año base para examinar la

demanda comunitaria de productos textiles y prendas de ves- 
tir, se observa que la demanda interna de estos productos se

ha mantenido practicamente estacionaria. Aún cuando el pe- 

ríodo 1973- 1980 se registr6 un pequeño incremento del 10. 1%, 

el cual no se mantuvo a ese nivel, ya que a partir de 1981 y

hasta 1983 present6 cierta disminuci6n de aproximadamente el

2. 6% debido entre otras cosas, a la baja del gasto en el con

sumo de prendas de vestir en los mercados interiores de la - 

Comunidad.( Ver cuadro No. 6) 
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CUADRO NO. b

INDICE DE LA DEMANDA DE TEXTILES Y PRENDAS
DE VESTIR EN LA CEE. 

1973= 100 (
Porcentaje) 

1973 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

100 102. 8 105. 7 108. 6 110. 1 109. 5 108. 1 107. 5

FUENTE: Subcomité de Reajuste

COM. TEX/ 42. Noviembre 1985. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Subcomité
de Reajuste, la demanda comunitaria de los principales pro- 

ductos textiles( hilados y tejidos de algoa6n y tejidos de fit! 
bra sintética), ha disminuído lentamente en el período 1973- 
1983, siendo de aproximadamente un 9% en promedio respecto a

su consumo, no obstante, que la cuota de los productores co- 

munitarios aument6 desde 1981, al pasar del 35% al 38% de la

cuota global comunitaria que les permitirla abastecer de pro

ductos nacionales su mercado consumidor. 

La demanda exterior de productos textiles se mantuvo - 

estable siendo de aproximadamente un 25% respecto al mercado

comunitario, cubriéndose este mercado por productos elabora- 

dos al interior de este mercado. 

Respecto a la demanda de los principales productos de - 

vestir, durante el período 1973- 1983 entre los cuales se en

cuentran las camisas y camisetas de punto, pantalones, blusas

de punto y camisas para caballero, 6sta cay6 en promedio un 6% 

en su consumo. 

La cuota asignada a los productores nacionales para cu- 

brir la demanda interna de la Comunidad no se increment6 en
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dicho periodo en la misma magnitud que en el sector textil, 

ya que 5sta se mantuvo estable en un 20% desde 1980. 

Lo anterior muestra que algunos productos textiles suje- 

tos de demanda se encuentran restringidos por las autorida- 

des comunitarias a fin de asegurar el abastecimiento de estos

productos por productores comunitarios. 

2. 2. LA POLITICA COMERCIAL DE LA CEE EN EL SEC OR TEXTIL

Y DEL VESTIDO. 

La cooperaci6n entre países desarrollados y, en es- 

pecial el comercio en los sectores de textiles y vestido, - 
tiene. un importante papel en el plano de la política comer- 

cial comunitaria internacional, ya que permite un acercamien

to entre los miembros de este grupo de países con el fin de

buscar mm. mayor comprensi6n y solidaridad en torno a las - 

posiciones mantenidas por cada uno de éstos en la esfera comer

cial internacional. 

La política de la CEE respecto a su comercio de textiles

y vestido, tuvo su origen en la decisi6n del Consejo de la

Comunidad del 21 de junio de 1977, la cual fij6 su objetivo

general en relaci6n con las importaciones de productos en - 

donde la tasa de penetraci6n en el mercado comunitario es

bastante elevada. 1-8/ Dicho objetivo continu6 manteni6ndose

en las deliberaciones llevadas a cabo en la pasada negocia

ci6n de la Pr6rroga de¡ AMF en julio de 1986, consistiendo

38/ El mercado comunitario lo comprenden los mercados re- 
gionales: República Federal de Alemania, Francia, lta- 

lia, Gran Bretaña, Benelux, Irlanda, Dinamarca; con

la adhesi6n de Grecia, España y Portugal, el mercado

comunitario lo forma 12 palses europeos. 
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en la estabilización durante el periodo de vigencia de¡ Acuer

do Multifibras, del conjunto de las importaciones de productos
sensibles, con la finalidad de garantizar a los productores - 

nacionales una participaci6n razonable de sus productos texti

les y de vestido en la totalidad del comercio del mercado co- 
munitario. 

El propósito fundamental de la política comercial comuni- 

taria ha sido el asegurar que el ajuste estructural en su in- 

dustria textil y del vestido sea llevada a cabo efectivamen- 
te, a fin de restructurarla y adaptarla a la competencia in- 
ternacional, integrando es -Los sectores dentro del Comercio - 

Internacional de productos textiles y vestido. Esta deberá

ser adaptada y aplicada en tal forma que acelere el ajuste - 

en la industria textil y del vestido, tomando en cuenta la

situaci6n crítica por la que atraviezan estos sectores ante

una tasa baja de crecimiento de demanda de productos textiles

y vestido, as¡ como un sistema altamente tecnificado que se

traduce en altos costos de operaci6n, reduciendo su competiti

vidad en los -mercados internacionales. Esto ha provocado que

la CEE haya implantado diversos planes de asistencia nacional

y de medidas de sost1n destinadas a ayudar a estas ii dustrias

eminentemente tradicionales a un proceso de adaptación y re- 
conversión. 

Los objetivos que conforman el marco de acci6n de la CEE

en sus negociaciones con los paises abastecedores de estos - 

productos se basan en los siguientes conceptos: 

El mercado comunitario se caracteriza por ser el mayor - 

importador de estos productos pcw lo que continuará siendo

un importante comprador de productos textiles. 

Se buscará estabilizar el mercado. comunitario de productos

textiles y vestido, impidiendo las importaciones desorde- 

nadas, a fin de que los productores comunitarios puedan - 
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tener una participación razonable en ese mercado. 

Se sujetar& a las disposiciones del marco multilateral, - 

siendo éste el Acuerdo Relativo al Comercio Internacional
de los lextiles, AMF, el cual ha sido prorrogado en 3 oca
siones ( 1977, 1981 y 1986). 

La abolición de las barreras comerciales intra -Comunidad

con el objeto de evitar los problemas que surjan de la - 

competencia internacional facilitando el funcionamiento
del Mercado Comfin Europeo. 

El fomento y apoyo a los esfuerzos de la industria en el

campo de la tecnología y la innovaci6n, así como el acre

centar las probabilidades de inversión que estimule la - 

reconversi6n en estas industrias. 

De lo anterior se deduce que, la política comercial comu- 

nitaria aplicada al comercio exterior de productos textiles

y vestido ha sido el de proteger su propia industria, pudién

dose observar la continuaci6n del sistema de limitaci6n de - 
las cuotas globales 2-9/ para los productos del Grupo I que, 

en algunos casos serían deterTninadas bilateralmente con el

objeto de estabilizar el mercado comunitario, evitando las

importaciones de productos provenientes de paises de bajos
costos. 

En cuanto a la protecci6n externa, la cual se manifiesta

por la imposición de barreras arancelarias y no arancelarias
al comercio extra -Comunidad, ésta distorsiona la competencia, 

incrementa el nivel de ayuda nacional y agudiza el proteccio
nismo estatal, lo que impide una restructuraci6n industrial

mitigando el estímulo para que los industriales realicen los

ajustes tan necesarios en esas industrias. 

39/ El sistema de globalizaci6n utilizado por la CEE permite
fijar un limite global aplicado a cada categoría de pro
ductos provenientes de fuentes denominadas de bajos co—stos. 
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2. 2. 1 Comercio Exterior. 

Bajo el contexto del comercio mundial, la Comuni

dad Económica Europea, se sitúa como el primer importador y
exportador de productos textiles y prendas de vestir. Las

metas y objetivos de su polItica exterior bajo el comercio - 
de e stos productos, le han permitido incrementar sus ventas

y conquistar otros mercados no tradicionales, al mismo tiempo

que le ha asegurado reducir sus compras procedentes de paí- 
ses en desarrollo mediante la vía proteccionista. 

Para la vigilancia y equilibrio del comercio, la Comuni

dad ha negociado aproximadamente cuarenta Acuerdos Bilatera- 

les restrictivos con países abastecedores de textiles y pren
das de vestir, entre los cuales se encuentra el Acuerdo Bi- 
lateral con México, prorrogado en varias ocasiones, negocia

do este CItimo, para entrar en vigor a partir de 1987, con - 

una duraci6n hasta diciembre de 1991. 

A diferencia de los primeros acuerdos negociados por la

Comunidad con sus paises abastecedores, los cuales se divi- 

dieron en cinco Grupos de productos de acuerdo al grado de - 
sensibilidad en el mercado Comunitario, los Acuerdos actua- 

les, negociados bajo la vigencia del AMF III y el Protocolo
de Prórroga de éste,. cubren solamente a tres Grupos de pro- 

ductos, siendo para el Grupo I, los productos " ultrasensi- 

bles"; el Grupo II los productos " sensibles"; y el Grupo III

a los productos " menos sensibles". 

El régimen de importación de la Comunidad para el comer

cio de estos productos, regulado a través de los Acuerdos - 

Bilaterales, se basa, por un lado, mediante el establecimien

to de límites cuantitativos para toda categoría de productos
sensibles, siendo este régimen mayormente aplicado a los paí

ses abastecedores dominantes en aproximadamente 8 categorías
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o productos, ( hilados de algod6n, tejidos de algod6n, hilos

de fibras sintéticas y artificiales, confecci6n de camisas

de punto, pullovers de punto, pantalones, camisones, camisas

para hombre, etc.) y, por el otro lado, a través de un meca

nismo de limitaci6n denominado " salida de cesta" para los - 

mismos productos sensibles pero aplicado a proveedores me- 
nos dominantes. Este mecanismo se presenta como un instru- 

mento de regulaci6n de los Acuerdos que permite evitar los

efectos indeseables de una acumulaci6n de las importaciones
comunitarias. 

Durante el período 1973- 1980, el comercio de textiles - 

de la Comunidad registr6 una tendencia al crecimiento, con

un valor de las importaciones en 1973 de 2 54G millones de
d6lares, pasando a 8 077 millones en 1980. Por otra parte, 

las exportaciones también tuvieron incrementos significati- 

vos debido a que en 1973 éstas fueron del orden de 4 523 - 

millones de d6lares y, en 1980 de 8 787 millones, registrán

dose durante ese período saldos positivos en ese sector. - 
Sin embargo, es en el sector del vestido donde se registran

saldos negativos en el período de referencia. 

El valor de las transacciones comerciales en textiles y
vestido realizadas por la Comunidad durante el período 1973- 
1980, se observa en elcuadro- No. 7. 

CUADRO No. 7

IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y SALDO DEL COMERCIO DE LA

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. 

Millones de d6lares) 

1973- 1980) 

COMERCIO DE TEXTILES Y VESTIDO
rnm-PP'P.MnTnnC TPIO PT. nMM, 1 a_7, 1 1 n' 70 1 no" 

TEXTILES IMPOICACICNES

EXPO1UACICNES

SALDO

VESTIDO IMPOFTACICNES
EXPOlUACICNES
SALDO

2, 546 5, 383 8, 077

4. 523 6, 770 8, 787
1, 977 1, 387

2, 146 5, 582 9, 003
1, 452 3, 167 4, 374

694 - 2, 415 - 4, 629
ryw - IVVIA') _ 

70_). 
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En relaci6n a la participación de determinados grupos de

países en el total de las importaciones y exportaciones de - 
textiles dentro del mercado comunitario, los países desarro- 

llados son los que mayor contribuci6n registraron en el rubro
de las importaciones con aproximadamente el 40% durante el - 

período 1973- 1980; seguido por los países en desarrollo cuya

participaci6n fué cel 27% en e¡ mismo lapso. 

Cabe seilalar que dentro de estos grupos de países, los

abastecedores más importantes fueron los Estados unidos, Sui- 

za, Austria, Jap6n, India y Hong Kong, ocupando México una - 

participaci6n del 0. 4% cel total en 19bo. 

Respecto a las exportaciones de textiles de la comuni- 

dad dirigidas a paises miembros del AMF, el mayor porcentaje

de participación, 44s en promedio, corresponde al grupo de - 

países desarrollados, contribuyendo los paises en desarrollo

con el 12% en el mismo periodo 1971- 1980, contándose entre - 

sus principales compradores a Suiza, Estados Unidos, Turqula

y Paquistán. México import6 de la CEE e¡ 0. 13% ael total en

1980. 

Lo anterior demuestra que el mayor flujo de intercambio

comercial de productos textiles de la CEE lo efectu6 con ¡ os

países desarrollados participantes en el AMF, siendo secunda- 

ria la participaci6n de los paises en desarrollo. 

Respecto al comercio de prendas de vestir que la Comuní

dad realiz6 con los grupos de países miembros del AMP en el - 

período de 1973 a 1980, se observ6 que el porcentaje de las - 

importaciones procedentes de países desarrollados fué del 14% 

en promedio mientras que las procedentes de los paises en de- 

sarrolio fué el orden dei 57%, dentro de los cuales por su ¡ m

portancia destacan: Hong Kong, Yugoslavia, Corea, Rumania y - 
Austria. México por su parte export6 a ese mercado el 0. 1% 

en 1980. 
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Las exportaciones de prendas de vestir de la Comunidad a

grupo de palses participantes en el AMF, fueron principalmen

te dirigidas a los países desarrollados representando un 67% 

en promedio del total exportado; contrastando notablemente con

un porcentaje del 6% que fue dirigido a los países en desarro
llo, siendo sus principales mercados, entre los países desa- 

rrollados, Suiza, Austria, Estados Unidos y Suecia. 
40/ 

Los datos anteriores indican, por un lado, que los países

desarrollados son un mercado natural para las exportaciones - 

de prendas de vestir hechas por la Comunidad, y por el otro, 

los países en desarrollo son la mayor fuente que abastece al
mercado comunitario. ( Véase cuadro No. 8). 

CUADRO No. 8

PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE PAISES EN EL TOTAL

DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TEXTILES Y VESTIDO DE

LA CEE. 

1973- 1980) 

TEXTILES

IMPORTACIONES 1973 1978 1980
PartiElr-Dantes en ARTe¡ 

Desarrollados 40 39 40

En Desarrollo 26 29 29
Países del Este 4 3 3
China 2 3 4

No participantes en

el AMF. 28 25 23_ 

EXPORTACIONES

Participantes en el AMF

Desarrollados 47 43 42

En Desarrollo 13 13 11

Palses del ESte 7 7 6
China o. 3 0. 3 0. 4
No participantes

en el AMF. 33 38 40

40/ Grupo Técnico en Materia Internacional de Textiles. " E.M1- 
luaci6n de la exportaci6n e importaci6n de roductos tex- 

tiles y vestido, realizados por los paises Slisarrollados
miembros del AMF" TEXTILES/ DT/ 7/ 81 SECOFI. 1981 págs. T-_8. 
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VESTIDO

IMPORTACIONES 1973 1978 1980

Participantes en el AMF. 

Desarrollados 15 14 15
En Desarrollo 58 57 56
Palses del Este 9 8 6
China 0. 6 0. 7 2
No participantes en
el AMF. 17 20 21

EXPORrACIONES

P ticíVantes en el- AMF. 

I5ar
iFES lados 68 b7 64

En Desarrollo 7 6 b

Países del Este 3 2 2
China i i i
No participantes en el
AMF. 22 25 27
Por - participan es se entienden los si atario! 

del AMF III en octubre de 1985n. 

i= Insignificante. 
FUENTE: Subcomité de Reajuste

COM. TEX/ 42. Noviembre, 1985. 

Para el período de 1981- 1985 el comercio de textiles y - 
vestido realizado por la Comunidad muestra un ascenso en las

importaciones de productos textiles del 0. 12% de 1981 a 1985, 

con valor de 6 606 y 6 614 millones de d6lares, respectiva- 

mente, experimentando un crecimiento insignificante hasta - 

1985. 

Los principales países abastecedores a la CEE de estos
productos fueron: Estados Unidos, Suiza, Portugal, Turquía* y
Jap6n. Como se t)bserva, s6lo un país en desarrollo miembro

del AMF se encontr6 entre los cinco grandes abastece'dores. 

En relaci6n a las importaciones de prendas de vestir, la

Comunidad compr6 8 455 millones de d6lares en 1981, reducien

do su valor anualmente en un 3. 5% en promedio, a1n cuando és- 

tas se recuperaron en 1984, para 1985 volvieron a caer en un

2. 5% respecto a 1981, ya que ésta import6 en 1985, 8 245 millo
nes de d8lares. Entre sus principales proveedores se mencio

Para los fines del AMF, Turquía está considerada como país - 

en desarrollo productor y exportador de textiles. 
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nan; Hong Kong, Corea, Yugoslavia, India y Austria. Cabe se- 

fialar que es en el sector de prendas de vestir donde la Comu- 

nidad realiza su mayor comercio, siendo sus importaciones pro

cedentes de países en desarrollo miembros del AMF. 

En el rubro de las exportaciones de productos textiles, 

la Comunidad export6 un valor de 8 166 millones de d6lares - 
en 1981, registrando para 1985 una leve alza del 0. 5% aproxi

madamente con un valor de 8 204 millones de d6lares. Los - 

principales países compradores de productos textiles fueron

durante dicho período: Suiza, Estados Unidos, Turquía y Pa- 
quistán. 

Las exportaciones de prendas de vestir de la Comunidad

representaron un valor de 4 315 millones de d6lares en 1981, 

disminuyendo en un 3. 4% para 1982. De 1982 a 1985 se presen

t6 una cierta recuperací6n del 25% en promedio con respecto

a 1981, pasando de 4 315 a 5 408 millones de d6lares. Entre

los países que realizaron mayores compras de prendas de ves

tir de la CEE se encuentran: Suiza, Austria, Estados Unidos

y Suecia. 
41/ 

Finalmente se observa que el comercio comunitario de - 

textiles ha presentado una pequeña recuperaci6n en el pe- 
ríodo 1981- 1985, ya que las importaciones se levantaron en

un . 12% en promedio y las exportaciones manifestaron la - 

misma tendencia en un . 46% aproximadamente, presentándose

un saldo positivo en textiles, mientras que en prendas de

vestir fué negativo en una proporci6n dos veces mayor que

el saldo positivo del comercio de textiles, adn cuando en

1985 esa diferencia fué mayor s6lo en 2. 0 veces respecto

a 1981. 
42/ (

Véase cuadro No. 9). 

41/ GATT. " Comité de Textiles". COM. TEX/ W/ 187 Noviembre, 
1986. pág. 30- 31. 

42/ Ibidem. Pág. 32- 34. 
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CUADRO No. 9

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y SALDO DEL COMERCIO EN TEXTILES
Y VESTIDO. 

Millones de D61ares) 

1981- 1985

COMERCIO DE TEXTILES Y 1981 1982 1983 1984 1985
VESTIDO COMPRENDIDO EN
EL AMF. 

TEXTILES

Importaciones b 606 6 27b 6 229 6 319 6 614

Exportaciones 8 166 7 488 7 400 7 719 8 204

Saldo 1 560 1 212 1 171 1 400 1 590

VESTIDO

Importaciones 8 455 8 006 7 668 8 089 8 245

Exportaciones 4 315 4 170 4 233 4 671 5 408

Saldo - 4 140 - 3 836 - 3 435 - 3 418 - 2 937

FUENTE: GATT Subcomité de Reajuste

COM. TEX/ 42/ W/ 187

Noviembre, 1986. 

Respecto a la distribuci6n del comercio comunitario por

grupo de países, se tiene que las fuentes de las importacio

nes de textiles han permanecido relativamente estables a pali
tir de 1981, ya que el 40% de las importaciones se ha realiza

do por los paises desarrollados; aproximadamente un 30% pro- 

viene de los países en desarrollo y el 22% de países no par

ticipantes en el AMF. 
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Por otra parte, las, exportaciones de productos textiles

hacia los paises participantes desarrollados muestran una - 

tendencia ascendente en el período comprendido entre 1981- 

1984, pasando del 40 al 47%, mientras que las exportaciones

dirigidas a los países en desarrollo mostraron un leve in- 
cremento de sólo el 1. 0% durante dicho período. 

De las importaciones comunitarias de prendas de vestir, 

la mayor parte proviene de los paises en desarrollo partici- 

pantes en el AMF aún cuando su contribuci6n del 58% y 59% de

l9bl a 1984 se presentó ascendente, para 1985 mostr6 un des- 

censo del 3%, situándose dichas exportaciones en un 56%, lo

cual representa un limitado acceso al mercado comunitario de

las imDortaciones de prendas provenientes de los países en de
sarrollo. Los países no participantes en el AMF suministra- 

ron más de 20% en ese mismo lapso. 

Las exportaciones de la CEE de prendas de vestir a los ~ 

países desarrollados muestran una tendencia ascendente, pues

pasaron del 59% en 1981 a 74% en l9b5. Las dirigidas a nai- 

ses en desarrollo resultaron insignificantes respecto a las

de los paises desarrollados, mientras las de los países no - 

participantes en el AMF reciben en promedio un 25% de pren- 

das de la Comunidad en el período 1981- 1985. 

Como se presenta, el comercio exterior en el sector textil

y del vestido de la CEE aumentó de 1981 a 1985, con la con- 

secuente calda de las importaciones provenientes de los paí- 

ses en desarrollo, aCn cuando se present6 cierta recuperaci6n

en algunos años, mostrándose por lo tanto, lo rígido del ré- 

gimen de importación de la CEE aplicado a países en desarro- 

llo que fortalece su política proteccionista y limita cada - 
vez más el acceso de los productos de estos países miembros

de 1 AMF. 

V5ase cuadro Nc>. lo). 



64 - 

CUADRO No. 10

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

PARTICIPACION DE DETERMINADOS GRUPOS DE PAISES EN EL TOTAL DE

LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TEXTILES Y VESTIDO. 

1981- 1985

Porcentajes) 

IMPORTACIONES DE TEXTILES 1981 1982 1983 1984 1985

Participantes en el AMF. 78 77 77 77 77

Desarrollados 41 39 37 36 37

En Desarrollo 30 31 32 34 32

Países del Este 3 2 3 3 3

China 5 5 5 5 5

No participantes en el AMF. 21 22 23 22 22

EXPORTACIONES

Participantes en el AMF. 57 58 60 63 64

Desarrollados 40 42 43 46 47

En Desarrollo 12 12 13 13 13

Palses del Este 5 5 5 5 5

China 0. 5 0. 4 0. 4 0. 3 0. 3

No particip ntes en el AMF. 41 41 37 35 35

IMPORTACIONES DE VESTIDO

Participantes en el AMF 79 77 76 76. 74

Desarrollados 13 12 11 10 10

En Desarrollo 58 58 56 59 56

Palses del Este 6 5 5 5 5

China 2 3 3 3 4

No participantes en el AMF 20 22 24 23 25

EXPORTACIONES

los signatarios del AMF III en octubre 1985. 

Participantes en el AMF 65 71 74 77 78

Desarrollados 59 64 67 72 74

En Desarrollo 6 6 6 5 5

Países del Este 1 1 1 1 1

China Í i i i i

No participantes en el AMF 34 26 26 21 22

1 Por " participantes" se entienclen los signatarios del AMF III en octubre 1985. 
í= Insignificantes. 

FUENTE: GM.Subocmité de Reajuste COM. TEX/ 42 Noviembre, 1986. 
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2. 3 INSTRUMENTOS DE LA POLITICA COMERCIAL COMUNITARIA

APLICADA A LOS PAISES EN DESARROLLO. 

La Comunidad participa en el Comercio Internacio- 

nal de Textiles como el mayor mercado importador. Ha propues

to introducir a través de las pr6rrogas del Acuerdo Multif ibras, 

disposiciones que le permitan mantener protegido su mercado - 

interno, mediante nuevas prácticas comerciales restrictivas - 

que limitan el acceso de las importaciones provenientes de di- 

ferentes fuentes de abastecimiento. 

La política comercial comunitaria aplicada a los países

en desarrollo, se fundamenta en la condici6n « sensible« de los

sectores textil y del vestido, para lo cual estableci6 a lo - 

largo de las negociaciones del AMF en 1977, 1981 y 1986, un - 

complejo sistema de protecci6n en los mercados de los paises

desarrollados miembros de la CEE, por ocupar este mercado un - 

lugar preponderante en la producci6n y el comercio mundial de

textiles y prendas de vestir ( considerado éste un sector tra- 

dicional en las economías de los países). Este sistema pro- 

teccionista incluye una serie de cláusulas aplicadas a su co- 

mercio con los paises en desarrollo que ha hecho cada vez más

s6lida su política proteccionista. 

Considerando la importancia que representan los países

desarrollados en el comercio mundial de textiles y prendas de

vestir y la necesidad de dar a los productores nacionales miem

bros de la CEE el tiempo necesario para efectuar los ajustes - 

estructurales en sus industrias que les permita adaptarse a - 

los cambios en la oferta y la demanda del comercio mundial de

éstos productos, les ha permitido bajo el AMF adoptar medidas

de salvaguardia ajenas a los principios y reglas de este, me

didas que en la mayoría de los casos, rechazadas por los países

exportadores, han llegado a ser una práctica válida en las dis- 

posiciones del AMF, tal es el caso del mecanismo de reduccíón
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escalonada de un gran número de restricciones que sus Estados

miembros mantenían fuera de las disposiciones del GATT, con- 

virtiendo algunos de los contingentes de importación en Acuer

dos Bilaterales. 

Durante la vigencia del AMF I, los países en desarrollo

exportadores se enfrentaron a diversos problemas motivados - 

por la imposici6n por parte de la Comunidad de límites globa

les a sus exportaciones, quien en algunos casos aplic6 dicha

restricción sin haber demostrado la existencia de un riesgo

real de desorganizaci6n de su mercado. 

Para el período de vigencia del AMF II, el número de res

tricciones sobre los productos objeto de limitación aplicadas

por la CEE aument6 en gran medida con respecto a las aplica- 

das en el AMF I, y ese número de restricciones se mantuvo du- 

rante el AMF III. 

La política de importación de textiles de la Comunidad

se ha basado en los conceptos sobre la cláusula de las desvia

ciones razonables; la desorganización " acumuiativa" de¡ mer- 

cado; la " globalización» y de otros conceptos incluIdos en e¡ 

articulado del AMF y sus Protocolos de Extensi6n, para los - 

cuales se fijan límites absolutos a la penetraci6n de las ¡ m

portaciones en el mercado comunitario de fuentes consideradas

de " bajo costo". Estos conceptos que le han permitido mante- 

ner controladas sus importaciones se definen a continuaci6n. 

2. 3. 1 Cláusula de las Desviaciones Razonables. 

En el Protocolo de Extensi6n del AMF de 1977, se - 

introdujo, a petici6n de la CEE, la cláusula de las desvia- 

ciones razonables, concepto que daba la ventaja de " desviarse
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de las disposiciones contenidas en el AMF en caso de acusar

problemas con las importaciones provenientes de los países

de " bajos costos". 
43/ 

Esta desviaci6n les tomarla el tiempo

que fuese necesario para resolver los problemas derivados de

esas importaciones de manera satisfactoria, ( pero s6lo el - 

tiempo necesario) con el retorno nuevamente a la aplicaci6n

de los principios sustentados en el AMF. Esta cláusula se

consider6 como un punto a favor de la consolidaci6n de la

política comunitaria que le daba la libertad de no apegarse

a las disposiciones del Acuerdo, justific4ndose la inclusi6n

en los Acuerdos Bilaterales de medidas como una baja en los

niveles de los contingentes de un corto número de abastece- 

dores, principalmente de proveedores de Asia Oriental; así7

como drásticas reducciones de los coeficientes de crecimien

to de los contingentes comunitarios del grupo más sensible
de categorías, mientras que en otros grupos los coeficientes

de crecimiento variaron según el producto y el abastecedor, 
en general por debajo del 6%. 

Posteriormente, en las negociaciones de la segunda Pr6- 

rroga del AMF en diciembre de 1981, y de conformidad con las

conclusiones adoptadas por el Comité de los Textiles, se el¡ 

min5 esta cláusula que resultaba perjudicial para los palses

en desarrollo. 

2. 3. 2 Desorganizaci6n Acumulativa del Mercado. 

Durante la vigencia del AMF II, las negociaciones

de los Acuerdos Bilaterales de la CEE con los países en de- 

sarrollo abastecedores de productos textiles y vestido, con

templaron en sus articulados la cláusula de la " Desorganiza- 

ci6n Acumulativa del Mercado", la cual señalaba que" una vez

43/ GATT. " Protocolo de Pr6rroga del AMF de 1977". 

pág. 5, párrafo 5. 3 y
57.

T
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que las importaciones procedentes de fuentes de ( bajos costos) 

hubiesen llegado a un determinado nivel, su efecto acumulativo

desorganizaría el mercado; que las nuevas importaciones deri- 

vadas de esas fuentes llegaran a un nivel determinado, su efec

to acumulativo dañaría el mercado y, que otras importaciones

provenientes de dichas fuentes, agravarían la desorganización.« 

44/. 

Ante la situaci6n anterior, la Comunidad consideró que el
aumento cada vez más grande de las importaciones provocaría

un perjuicio de mayor magnitud a sus productores nacionales, 
al sufrir éstos, el impacto de la caída de la demanda provo- 

cada por el exceso de oferta de productos textiles y prendas
de vestir en sus mercados, de ahí su insistencia en cuanto a

queeste concepto fuese aplicado al Comercio Multilateral. 

En la negociaci6n de los acuerdos en forma de Intercambio
de Notas 0 Acuerdos Simplificados a partir de la finalización
del AMF III en 1986, el concepto de desorganizaci6n del mer- 

cado continda siendo utilizado por la CEE, al considerar que

algunos de los productos importados son " sensibles. 
4/ 

por

lo que se impondrán límites absolutos a la penetración de - 

estos productos provenientes de palses de bajos costos cuan

do consideren que les estan provocando desorganización. 

44/ UNCTAD. La negociaci6n de acuerdos textiles bilatearales
principales Problemas. Abril 1982 pág. 5 pá—rr--alo
12. 

45/ Productos pertenecientes al Grupo II: tejidos de algodón, 
hilados de fibras textiles sintéticas y artificiales, ter
ciopelos, medias, escarpines, calcetines, y artículos anT
logos. 

Acuerdo Bilateral México -CEE. Marzo, 1985. 
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2. 3. 3 Giobalizaci6n. 

Para las importaciones provenientes de fuentes de

nominadas de bajos costos, la CEE puede fijar un límite global

a cada categoría de productos, negociándose dentro de esos - 

límites, los niveles de restricci6n con los diversos abaste- 
cedores1l 6/ 

Con el concepto de la globalizaci6n, se determinan llmi- 

tes globales para las importaciones de las categorías de pro- 
ductos " ultrasensibles" -

7/ 
considerándose niveles distintos

para las importaciones directas y para las que se realizan en

régimen de Tráfico de Perfeccionamiento Pasivo ( TPP), proce- 

dentes de proveedores AMF y para otros proveedores de bajo - 
costo que n-) reciben trato preferente de los países que dis- 

frutan del mismo. 

Los límites globales se distribuyen entre los Estados

miembros con arreglo a una fórmula negociadora de " reparto

de carga", que refleja los intereses contrapuestos de los

países miembros en las distintas categorías de productos. 
Asimismo, los coeficientes porcentuales o factores de repar- 

to de la carga fijados para las importaciones directas de - 

fuentes AMF y de otras fuentes de bajo costo no preferentes
en las categorías " ultrasensibles" son aplicados bajo este

mecanismo. ( Ver cuadro No. 11). 

46/ UNCTAD. " El Comercio Internacional de Textiles..." () p. cit. 

Nueva York. 1984. pág. —29. 

47/ El grupo I contempla los productos ultrasensibles: hila- 
dos de algodón, tejidos de algodón, tejidos sintéticos, 

t -shirts y camisas de punto, jerseys y pullovers, panta- 

lones, blusas, camisas de punto para caballero. 

jJbidem. pág . 29
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CUADRO No. 11

DISTRIBUCION DE LOS LIMITES GLOBALES - CEE
COEFICIENTES PORCENTUALES) 

CATEGORIA REP. FED. 

AIEMIA

FRANCIA1 ITALIA BENELUX REINO

UNIDO

IR - I IN RCP GRECIA

1 37. 0 11. 3 20. t$ 16. 8 7. 5 3. 9 2. 1 1. 1

2 20. 3 11. 8 15. 8 9. b 34. 4 2. 1 5. 0 1. 0

3 20. 8 14. 0 2U. 0 14. 8 24. 1 1. 6 2. 8 1. 9

4 34. 5 21. 2 5. 1 lu. 6 24. 5 O. b 3. J 0. 2

5 32. 3 9. 2 6. 4 15. 2 33. 5 0. 6 2. 6 0. 2

6 38. 1 8. 8 7. 9 12. 6 27. 6 u. 4 4. 1 0. 3

7 40. 3 10. 8 5. 4 11. 2 29. 2 0. 3 2. 6 0. 2

8 43. 9 6. 7 7. 5 11. 0 2b. 6 o. 4 1. 7 0. 2

PIRIM: U9CTAD. " El C= ercio Internacicnal de Textiles, cm especial referencia a los problemas
que afectan a los paises en desarrollo". 

Nueva Yor1c. 1984. pág. 31. 

Como un aspecto adicional a la globalizaci6n general del

comercio con todos los proveedores de bajo costo, la Comunidad

utilizó el sistema de Tráfico de Perfeccionamiento Pasivo ( TPP), 

el cual se refiere, " a la exportación temporal de materiales - 

para la elaboraci6n de un producto en el exterioi, volviendo - 

éste a entrar en el pais exportador con el pago previo de un - 

derecho arancelario aplicado s6lo sobre el valor añadido en el

extranjero". 48/ 

El TPP utilizado por la CEE repercute en el comercio de

textiles y vestido de tres formas: envía los materiales de un

país en desarrollo o, a un país del Este ( cuando el proceso de

fabricación del producto requiere una mayor participaci6n de

mano de obra); puede aumentar la utilizaci6n de telas produCi

48/ UNCTAD" " El Comercio Internacional de Textil

cial referencia a los problemas que 2afsác2tíoiln,-
1

Pros - 
paises en desarrollo". 
Nueva YorX. - 119E-4-.- pág̀. 30. 
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das en países desarrollados; y, además, puede dar lugar a un

aumento de los contingentes establecidos en virtud del AMF - 

ya que de no existir disposiciones arancelarias especiales, 

este aumento en los contingentes no se produciría. 

El TPP representa una limitante para los países en desa- 

rrollo en el sentido de que se elaboran productos manufactu- 

rados con materias primas procedentes de capital extranjero, 

los cuales se contabilizan en la cuota de exportación de es- 

tos palses a los cuales no les reporta riqueza ni contribuye

a su proceso de desarrollo. El único beneficio que se obtiene

de este sistema dentro de los países en desarrollo es la gene

raci6n de empleos en mano de obra poco calificada. 

La Comunidad establece contingentes para el TPP en sus

Acuerdos Bilaterales de limitación, concertados o no de acuer

do a lo estipulado en el AMF. Los procedimientos adoptados - 

por la Comunidad para la aplicación de ese sistema se di6 en

1975, y s6lo puede practicarse con palses proveedores que han

firmado Acuerdos Comerciales Bilaterales sobre textiles con

la CEE. 49/ 

La reglamentaci6n del TPP es un poco más estricta, ya que

señala que " sólo pueden practicar el TPP las empresas ya - 

establecidas en el sector del vestido. Los productos reim

portados deben hallarse en libre circulación y tener su origen

en la Comunidad, pero sólo se les otorga trato preferencial - 

si vuelven a importarse en el Estado miembro para el cual se

concedió la autorizaci6n del TPP y; el nivel máximo de la ela

boraci5n realizada en terceros países puede consistir en la - 

transformaci6n de telas tejidas en prendas de vestir". bO/ 

49/ Directiva 79/ 119 del 19 de diciembre de 1975, y Reglamento
CEE 63b/ 82, del 16 de marzo de 1982, del Consejo. 

50/ GATT. " Los textiles y vestido en la Economía MundiaV'. Spec. 

84) 24-, página 117. 
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2. 3. 4 Mecanismo de " Salida de Cesta". 

El mecanismo de Salida de Cesta, es un instrumento

utilizado por la Comunidad en sus Acuerdos Bilaterales apli- 

cable cuando Uas importaciones de una categoría de productos

que no son objeto de limitaci6n específica alcanzan un cierto

porcentaje designado del total de las importaciones de produc

tos de esa categoría durante el año anterior". 
51/ 

Cuando estas importaciones alcanzan esos niveles, la CEE

puede solicitar que se lleven a cabo consultas con la finali- 

dad de llegar a un acuerdo sobre el nivel apropiado de restric

ci5n. Los porcentajes aplicables son diferentes de acuerdo a

los grupos de productos " sensibles" y al país exportador. 

Los niveles de Salida de Cesta acordados por la CEE en - 

sus Acuerdos, bajo la cobertura del Protocolo de Pr5rroga del

AMF de 1981, señalaba que para el Grupo I se fijarían en un - 

0. 2% y que en los nuevos acuerdos este porcentaje aumentaría

al 0. 5%. Para el Grupo II del 1. 5 al 2. 5 y para el Grupo III
del 4 al 5%. Los niveles para los abastecedores dominantes - 

continuaron siendo iguales para el Grupo I, pero se redujeron

para el Grupo II del 1. 2% al 1. 0%, y para el Grupo III del 4

al 3%. 

Esta práctica al igual que el concepto de desorganizaci6n

del mercado ha sido constantemente utilizado por la CEE para

imponer restricciones adicionales a las ya mantenidas bajo - 

los Acuerdos, siendo varios países en desarrollo los perjudi- 

cados por la aplicaci6n de este mecanismo. 

51/ UNCTAD " El Comercio Internacional de Textiles... " Op. cit. 

pág. 30. 
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2. 3. 5 Mecanismo de Consulta. 

En ¡ OS Acuerdos Bilaterales de la Comunidad, exis

te un aspecto relevante, que se refiere al mecanismo consul- 

tiVO. Este mecanismo es utilizado por la CEE y es aplicado

cuando las importaciones de una categoría de productos no su'- 

jetos a limitaci6n específica procedentes de algún país expor

tador representan un porcentaje determinado de las importacio

nes totales de la CEE de productos de esa categoría durante - 
los años anteriores. Ante esta situaci6n, la CEE puede soli- 

citar que se realicen consultas con el país abastecedor afec

tado para llegar a un acuerdo sobre un nivel apropiado de res

tricci6n aplicable a los productos de esa categoría. 

Los porcentajes que usualmente se aplican son distintos y
van de acuerdo con los grupos de productos, tomando en cuenta

el grado de " sensibilidad" y el pals exportador de que se tra

te. 

Cuando intervienen los productos del Grupo I se aplica un

porcentaje del 0. 2% al 5% para todos los países y, para un - 

número limitado de palses cuando se trata de otros grupos. 

La Comunidad adquiere ciertas ventajas al utilizar este - 

mecanismo, ya que le da la oportunidad de que en el momento

en que las importaciones crezcan en volumen o rebasen cual- 

quiera de los límites regionales que en un momento determi- 

nado afectan a sus productores nacionales, podrá recurrir a

solicitar al país exportador en cuesti6n, limitar sus expor- 

taciones mediante el llamado a consultas, con el objeto de - 

llegar a un acuerdo aceptable para ambas Partes. 

El mecanismo de consulta bajo los Acuerdos de la CEE re- 

sulta restrictivo para los países exportadores, ya que en pri

mer lugar ésta se encuentra dividida " en regiones" con un por

centaje dividido entre los paises miembros; de tal manera que
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el nivel de las importaciones en un año extra -CEE será distri
buido regionalmente, aplicIndose de la siguiente forma los - 
porcentajes: para la República Federal de Alemania el 28. 5%; 
para la Gran Bretaña el 23. 5%; a Francia le corresponde el - 
18. 5% Italia con el 15%; Benelux el 10. 5% Dinamarca el 3. 0%; 
Irlanda 1. 0%; para Grecia del 2%; y al ingresar España y Por
tugal a la CEE le correspondieron el 7. 5% y el 1. 5% respecti- 

vamente. 

En segundo lugar, cuando se notifica la petición de con- 
sultas, la Comunidad exige a los países exportadores que sus
pendan o limiten sus exportaciones al nivel indicado por ésta
0 el nivel estipulado en los Acuerdos de conformidad con las
importaciones que realizó en su totalidad o las que estén di
rigidas a la regi6n de que se trate, y finalmente, si en dos

meses no se logra llegar a una soluci6n satisfactoria a par- 
tir de la notificación oficial, la CEE tiene el derecho de - 

aplicar restricciones de carácter unilateral sin someter el
problema al Organ0 de Vigilancia de los Textiles (_OVT). 

Por otro lado, los palses exportadores tienen derecho a

solicitar que se incluya en los Acuerdos Bilaterales una cláu
sula que disponga que, " cuando se establezcan niveles de li- 
mitaci6n, éstos se impongan s6lo sobre la base de informaci6n
fáctica precisa y pertinente con lo que demuestre la Comunidad
que en realidad existe una situación de desorganizaci6n del - 
mercado, o un riesgo real de que se produzca, y que esa situa- 

ción efectivamente haya sido causada por las importaciones - 
procedentes del país exportador«. 

Ante esta situaci6n los paises en desarrollo podrían recha

zar la aplicaci6n de límites regionales ya que no existen dispo
siciones específicas en el AMF que dispongan lo contrario, por

lo cual' este rechazo podría fundamentarse en cuanto a que la
Comunidad es uno de los signatarios del AMF, pero que sus Esta

dos miembros no lo son; y que la concertación de los Acuerdos
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Bilaterales se realizan con la CEE como una Parte, aunque - 

las disposiciones son extensivas a los miembros comunitarios. 

El establecimiento de contingentes regionales ha dado - 

lugar a una fragmentaci6n del mercado de la CEE, que hace - 

casi imposible que un país exportador utilice totalmente los

contingentes globales negociados con la Comunidad en su con- 

junto... 
52/ . 

Los paises en desarrollo exportadores han demandado en

los diferentes foros donde se traten los asuntos del comer- 

cio de estos productos, se presione a la CEE para que se - 

elimine el sistema de contingentes regionales por no estar

estos sujetos al articulado del AMF III, y en donde no se - 

cumple con lo dispuesto en el Artículo 4 Párrafo 3 del AMF, 

el cual señala que los Acuerdos Bilaterales que se concerten

bajo este articulo se » formularán y administrarán de manera

que faciliten la total exportación de los niveles en ellos

estipulados". 

Por otro lado, en la mayoría de los Acuerdos Bilaterales

de la CEE se disponen medidas de flexibilidad, como lo son - 

algunos acuerdos relativos a la transferencia de los contin- 

gentes entre los Estados miembros, ésta práctica no se ha - 

llevado a cabo correctamente debido a los procedimientos que

han de efectuarse y que resultan complicados y lentos al apli
carse y más aún la negativa comunitaria al hacer uso de este

derecho por parte de los países en desarrollo exportadores. 

52/ OITV. Problemas concretos que plantean las negociaciones
bilaterales con la CEE y los Estados Unidos. Proqra. 

ma de Cooperaci6n entre países en desarrollo expor- 

taTo~res de textiles y prendas de vestir. pág. 18 1985
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2. 3. b Cláusula de Crecimiento Repenti-no ( Anti -surge). 

La cláusula anti -surge o de crecimiento repentino

se incluy6 en el Protocolo de Extensi6n de 1981 en razón de - 

la preocupaci6n comunitaria por la posici6n predominante de al

gunos países exportadores y de las categorías que ante una cuo

ta anteriormente subutilizada habían rebasado ese límite de - 
manera repentina. Cuando los límites de los contingentes de

productos " muy sensibles" registraban incrementos bruscos e

importantes, la CEE o sus miembros recurrían a dicha cláusula

con el fin de contener las importaciones de dichos países. 

A pesar de que este concepto representaba problemas de

comercio, fundamentalmente a los países en desarrollo fuá - 

aplicado a los productos del Grupo I ( los ultrasensibles), me- 

diante el procedimiento de consulta a partir del primer año de
aplicación de los acuerdos. Al aplicarse a cualquier país ex- 

portador, la CEE adquirió el derecho por un lado, " de suspender

total o parcialmente la aplicación de las disposiciones relati
vas a la flexibilidad" 

13/ 
y por el otro lado la de fijar lí- 

mites particulares dentro de un contingente al nivel comunita- 
rio regional. 

El inicio de las consultas se llevarían a efecto cuando - 

las exportaciones de una categoría no utilizada excediera el
10% de las exportaciones de ese contingente respecto del año - 
anterior, tomando en cuenta si se tratase de: categorías de - 

productos más sensibles, o sea las del Grupo I; si el contin- 

gente representaba por lo menos el 1% del incremento de las - 

importaciones realizadas por la CEE respecto del año anterior

y, si las importaciones hubiesen llegado a representar por lo

menos el 50% del contingente. Hasta no conocer los resultados

53/ Llamese transferencia de remanentes, utilizaci6n antici- 
pada, transferencia de una categoría de productos a otra
UNCTAD. " Los Acuerdos Bilaterales concertados por la Co- 

munidad" 1981. pág. 32. 
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de las consultas, la Comunidad fijaría un límite provisional, 

éste podría crecer a los porcentajes inicialmente acordados en

el primer período del Acuerdo haciendo uso de las flexibilida- 

des. En caso de no resolverse el problema de común acuerdo, - 

la CEE establecería un límite no inferior al volumen de las - 

importaciones efectuadas durante los primeros doce de los Gl- 

timos catorce meses. 

Ante la aceptaci6n de ésta cláusula restrictiva, ya ante

riormente aplicada, los países exportadores señalaron que po- 

drían aceptar su inclusi6n en los nuevos Acuerdos bajo la re- 

serva de que los paises importadores tuvieran la obligaci6n - 

de proporcionar " una compensaci6n equitativa y cuantificable". 

54/ Así y después de celebrar una serie de negociaciones so- 

bre la aplicaci6n automática de esta cláusula fué aplicado a

los productos cuyos contingentes representaron al menos el 2. 5% 

del volumen total de las importaciones extra -comunitarias, en

lugar del 1% propuesto inicialmente". 55/ 

Después de negociar el futuro de los Acuerdos Bilatera- 

les que expiraban en 1986, la CEE reemplaz6 algunos Acuerdos

Bilaterales existentes a través de un Intercambio de Notas o

Acuerdos Simplificados, este nuevo régimen bilateral no contem

pla la utilizaci6n de la cláusula de crecimiento repentino -- 

anti- surge) lo que permitirá un mejor desarrollo de los in- 

tercambios comerciales. 

54/ AMF. Protocolo de Pr6rroga de 1981. " Conclusiones del - 
Comité de los Textiles." párraTo-71U_. 

55/ AMF. Protocolo de Pr6rroga... 11 Op. cit. pág. 32. 



CAPITULO III ACUERDO BILATERAL EN MATERIA TEXTIL ENTRE -- 
MEXICO Y LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. 

El comercio internacional de los textiles y el vestido ha
estado regulado bajo el esquema multilateral del Acuerdo Mul- 
tifibras ( AMF). Como marco jurídico, el AMF establece en su - 

artículo 4 párrafo 2, la posibilidad para los países importa- 

dores de concluir Acuerdos Bilaterales en materia de textiles
con sus principales proveedores con la finalidad de evitar -- 

una desorganizaci6n en sus mercados. 56/ 

Así pues la Comunidad Econ6mica Europea y México han regi
do su comercio de productos textiles y prendas de vestir a
través de la concertaci6n de Acuerdos Bilaterales, bajo el

artículo 4 del AMF

3. 1 ACUERDO BILATERAL, MEXICO - CEE. 1977- 1982. 

En 1977 y para un período de 5 años, México y la Comuni— 

dad acordaron suscribir un Acuerdo Bilateral mediante el - - 
cual, se promovería la cooperaci6n permanente en condiciones - 

de seguridad para los intercambios, un desarrollo ordenado y - 
equitativo del comercio de productos textiles, así como una - 

eliminaci6n de riesgos reales de desorganizaci6n del mercado - 

56/ " No obstante siempre que ello sea compatible con los - - 
objetivos y principios básicos del presente Acuerdo, los

países participantes podrán concluir acuerdos bilatera— 
les en condiciones mutuamente aceptables a fin de, por

una parte, eliminar riesgos reales de desorganizaci6n
del mercado ( según se define en el Anexo A) en los nalses
importadores y una desorganizaci6n del comercio de texti
les en los países exportadores y, por otra parte, aseguz- 

rar la expansi6n y el desarrollo ordenado del comercio - 
de textiles y prendas, y un trato equitativo Para los - 
países particija ites .' GATT. " Acuerdo Relativo al ... 11 ~- 

Qj2. cit. artículo 4, párrafo 2, pág. 9. Ginebra, Suiza, - 
1977. 
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comunitario y del comercio textil de México. 

3. 1. 1 Características. 

El Acuerdo Bilateral concertado entre México y la CEE, -- 

vigente a partir del 19 de diciembre de 1977 al 31 de diciem- 

bre de 1982, cubri6 a los productos de algod6n, lana y fibras

sintéticas y artificiales, distribuídos en 114 categorías - - 

divididas en 5 grupos de acuerdo al grado de sensibilidad de - 

cada producto. La parte integral del mismo estipul6 un Articu

lado, 2 Anexos y 4 Protocolos; en el Anexo I se especificaron

los diferentes grupos de productos ( del 1 al S), el Anexo II - 

las categorías con restricciones cuantitativas, siendo en - - 

este caso la categoría 1 ( hilos de algod6n) y la categoría 2

tejidos de algod6n), las que estuvieron sujetas a límites -- 

cuantitativos anuales durante el período de vigencia del Acuer
do ( 1977- 1982); y, los Protocolos A, B, C y D que se referían

a los límites cuantitativos a los que estaban sujetos dichos - 
productos; el origen de los mismos, su limitaci6n, distribu— 

ci6n regional y su tasa de crecimiento anual. 

Es importante señalar el Protocolo Bdebido a que dentro - 

de éste quedan contempladas las especificaciones para el comer. 
cio de productos artesanales

57/ 
que, de conformidad al artt— 

culo 5 del Acuerdo, serán exentos del pago de aranceles de -- 

importaci6n en la Comunidad. 

57/ Los productos artesanales son aquellos tejidos textiles - 
obtenidos en telares accionados exclusivamente a mano o - 
con el pie del tipo correspondiente a la artesanía tradi- 
cional de México. Asimismo, las prendas u otros artículos
textiles confeccionados a partir de los productos antes - 
mencionados; y los productos artesanales correspondientes
al folklore tradicional de México. Consejo de Comunidades
Europeas " Acuerdo Bilateral en ..." Op. cit. Anexo B pág. 15. 
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Debido a las características propias de productos artesa

nales del folklore tradicional de México, estos productos no

se encuentran sujetos a una limitaci6n específica facilitán- 

dose el acceso de dichos productos al mercado comunitario. 

3. 1. 2 Evaluaci6n del Acuerdo Bilateral. 

Como uno de los problemas fundamentales que se present6- 

para las exportaciones mexicanas durante la vigencia del - - 

Acuerdo, fué el relativo a la imposíci6n de niveles cuantita

tivos en las categor-fas 1 y 2 por parte de la Comisi6n de las
Comunidades, las cuales no podrían crecer más allá de los

niveles fijados tanto a nivel regional como comunitario, 

siendo que en algunos años de este Acuerdo, las expectativas

del mercado mexicano registraban incrementos sustanciales -- 

que sobrepasan los niveles asignados. 

Como un precedente registrado en años anteriores y ante- 

la sensibilidad que estos productos representaban en el mer- 

cado comunitario, su imposici6n bajo el Acuerdo, obedeci6 al

argumento comunitario en el sentido de que esos productos

registraban un alto grado de sensibilidad y su importaci6n

amenazaba con causar una desorganizaci6n en los mercados

interiores de la Comunidad. 

Los límites a los cuales se vieron sometidas las exporta

ciones mexicanas bajo la categoría 1 Chilos de algod6n) y 2 - 
tejidos de algod6n) , se muestran en el Cuadro No. 12. 
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CUADRO N2 12

LIMITES CUANTITATIVOS IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES
MEXICANAS EN LAS CATEGORIAS 1 Y 2 POR LA CEE. 

1978 - 1982. 

CATEGORIA DESCRIPCION UNIDADES AÑO LIMITES CUAN

TITATIVOS - 7

CEE. 

Hilados de algod6n toneladas 1978 5 , 150

1979 5 175

1980 5 202

1981 5 228

1982 5 254

2 Tejidos de algod6n toneladas 1978 6 , 157

1979 6 188

1980 6 219

1981 6 250

1982 6 283

FUENTE: CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Y LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOBRE EL COMERCIO DE PRO- 

DUCTOS TEXTILES" Bruselas, 1977. Anexo II

En el cuadro anterior se observa la casi nula tasa de -- 

crecimiento de penetraci6n de las exportaciones mexicanas al

mercado comunitario, las cuales representaban un porcentaje - 

de crecimiento anual de aproximadamente un 0. 5% y de 2. 0% en

el periodo 1978- 1982 para ambas categorías. 

Es importante señalar que al imponer la CEE límites - - 

globales a las exportaciones mexicanas en esas categorías, - 

contradijo lo dispuesto en el Anexo B del AMF, que establece

un crecimiento anual mínimo del 5% para las categorías suje- 
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tas a límites cuantitativos, siendo que los crecimientos otor

gados a México en dicho periodo estuvieron muy por debajo

del - 
lo acordado en el AMF. 58/ 

Derivado del problema anterior, México enfrent6 algunas - 

dificultades en sus exportaciones de hilos de algod6n a la - 

CEE, en particular al mercado del Reino Unido, en cuanto a

que, tanto la cuota global como la distribuci6n regional de

hilos de algod6n que se hizo de la misma, no reflejaban las

expectativas reales de exportaci6n de la industria mexicana, - 

para lo cual y haciendo uso del derecho que a México le con— 
fiere el mecanismo de consulta bajo el Acuerdo, 

19/ 
celebr6- 

tres reuniones de consultas bilaterales con las autoridades - 

comunitarias para llegar a una soluci6n mutuamente aceptable, 

llevandose 6stas a cabo en 1978, 1979 y 1980. 

En esta Gltima reuni6n, México solicit6 incrementos en su

cuota de hilos de algod6n para los mercados de Be-nelux, Fran- 

cia y Reino Unido por un volumen de 1502 toneladas repartidas

como sigue: Para Benelux 788 a cambio de reducir en 198 tone- 

ladas la cuota de hilos de Alemania; de 1085 toneladas la cuo- 

ta de telas de Benelux, Francia y Reino Unido. Dicha solici— 

tud fue en principio denegada, aceptándose posteriormente. un- 

incremento de 1100 toneladas de hilos con 500 toneladas nara- 

Benelux, 400 para Francia y 200 Reino unido, a cambio de una- 

disminuci6n semejante en los mercados de Alemania e Italia -- 

con 500 y 600 toneladas respectivamente. 

58/ GATT " Acuerdo Relativo al . — P Anexo D. Op. cit. páq. - - 
2-1 z- 2 2: 

1

59/ Consejo de las Comunidades Europeas. " Acuerdo Bilateral - 

en..." Op. cit. artículo 8 T) ácys. 7- 8. 
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Por otro lado, durante -1980, las exportaciones mexicanas

a la CEE bajo la categoria 6 ( pantalones de algod6n), regis- 

traron dificultades en su acceso al mercado comunitario, seña

lándose por parte de la CEE que dichas exportaciones hablan - 

rebasado las cuotas establecidas para los mercados de Gran - 

Bretaña e Italia, razón por la cual y a solicitud de ésta, - 
se llevaron a efecto varias reuniones de consultas entre - - 

ambas partes en las cuales, la Comunidad pretendia someter a

limite cuantitativos dichas exportaciones, mismos que fueron

rechazados por México. 

Como resultado de estas consultas, Italia retiró su - - 

demanda de suspensión de las exportaciones me-xicanas por con

siderar que gstas no dañaban su mercado interno; con Gran — 

Bretaña, México recurri6 al Organo de Vigilancia de los Tax - 

tiles ( OVT), con la finalidad de que éste emitiera las reco- 

mendacíones pertinentes para solucionar dicha controversia. 

Finalmente evaluando la operatividad del Acuerdo, cabe - 

señalar que además de los próblemas anteriormente enunciados, 

se presentaron algunos otros de carácter administrativo refe

rentes al derecho de aplicar a las exportaciones de México - 

los mecanismos de flexibilidad ( carry over, carry forward y - 

swing) estipulados en éste, siendo resueltos por mutuo acuer

do. 

3. 2. ACUERDO BILATERAL, MEXICO -CEE, 1982- 1986. 

Con la finalidad de continuar con la cooperación interna- 

cional, la seguridad de los intercambios y el sano desarrollo

ordenado y equitativo del comercio de productos textiles y - 
prendas de vestir, las autoridades comerciales de la CEE y - 
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México, ante la expiraci6n del Acuerdo Bilateral en materia - 
textil de 1977- 1982, convinieron concertar bajo el espíritu - 

de equidad un nuevo Acuerdo por un período de 4 afios que se - 

aplic6 de facto a partir del 12 de enero de 1983 con una
vigencia hasta el 31 de diciembre de 1986. 

3. 2. 1. Características. 

La cobertura de este Acuerdo contempl6 igualmente. a los - 

productos textiles de algod6h_,lana y fibras sintéticas y arti
ficiales. Su estructura está dividida en tres secciones: Un

contingente de 114 categorías distribuídas en tres Grupos: 

El Grupo I cubre a los productos " ultrasensibles"; el Grupo

II a los productos " sensibles"; y, el Grupo III a los " no sen

sibles" . 

La primera secci6n del Acuerdo se refiere al régimen comer
cial; la segunda secci6n a la administraci6n del Acuerdo y la
tercera secci6n trata las disposiciones transitorias y finales, 

El comercio de productos textiles entre México y la CEE - 
basado en la sensibilidad de los productos, ha seleccionado - 

las categorías a partir de un examen de las diversas limita— 
ciones neaociadas en el Acuerdo Bilateral. El criterio prin- 

cipal para la selecci6n de las categorías " sensibles" es la - 

frecuencia de la imposici6n de limitaciones a la exportaci6n- 

observada en las categorías en las que la Comunidad consider6

que la penetraci6n de las importaciones era elevada, incluídas

tanto las limitaciones establecidas con arreglo al acuerdo -- 

inicial como resultantes de modificaciones debidas a la apli- 
caci6n de mecanismos consultivos, 
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Para dicha clasif icaci6n, la CEE def ini6 dentro de las - 

114, como categorías " ultrasensibles" un grupo ( Grupo I, com

puesta por ocho categorías ( de la 1 a la 8). El funcionamien

to del mecanismo de " protecci¿Sn contra un aurnentc Irusco de - 

las importaciones", tuvo como resultado la imDosici6n de nue

vas limitaciones " regionales" ( aplicables e, -i una o varias

regiones de la CEE). 
10/ 

Tomando en cuenta 10 anterior, se

tiene que las categorías más sensibles dentro de este grupo - 

son: La categoría 2 ( tejidos de algod6n); la categoría 4 - ~ 

camisas, eto , ' de géneros de punto, de algod6n o de fibras - 

sintéticas o artificiales); la categoría 7, ( blusas y blusas

c¿iniseras para mujeres, niñas y primera infancia); la catego

ría 8'( camisas para hombre y niños); y la categoría 6 (, r)anta

lones, pantalones cortos, etc. de tejidos). 

I.a sensibilidad de algunas categorías del Grupo II ( cate

goría 9 a la 31) es comparable a la del Grupo I, ya que el

número total de limitaciones impuestas a éstas, incluídas

las establecidas en el Acuerdo o después de alcanzado el ni- 

vel de consulta, quedan dentro de los límites de la frecuen- 

cia de las limitaciones iniciales del Grupo I. las categorías

con una sensibilidad comparable a las categorías llultrasensi

bles" son: la categoría 25 ( pijamas y camiscnes tejidos para

mujeres, niñas y primera infancia, de algod6n o de fibras

sintéticas o artificiales); categoría 24 ( pijamas tejidos

para hombres y niños, de algodEr o de fibras sintéticas o

artificiales); categoría 20 ( ropa de cama, de tejidos); y, la
categoría 15 ( abrigos e impermeables, incluídas las capas, - 

para mujeres, niñas y primera infancia). 

60/ La f6rmula de las participaciones " regionales" en las im- 

portaciones de la Comunidad realizadas de conformidad con
los acuerdos bilaterales sobre textiles es la siguiente:- 
Rep5blica Federal de Alemania: 28. 5%; Reinc Unido: 23. 5%; 
Francia: 18. 5%; Italia: 15. 0%; Benelux: 10. 5%; Dinamarca: 3. 0%; 

Irlanda: 1. 0%; Grecia: 2. 0%; España: 7, 5% y Portugal: 1. 5%. 
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Las categorías 9, 12, 16, 17 y 21 del Acuerdo podrían con
siderarse tambi6n las " más sensibles" de este grupo, dado el- 

nrimero de países a los que se han impuesto limitaciones en el
curso de los años del Acuerdo. 

Por tanto de las 114 categorías que comprende el Acuerdo - 
Bilateral, el 27. 1% de istas se han considerado como produc— 
tos sensibles para el mercado ccmunitario, a los cuales, en - 

algunos casos, se le han aplicado medidas restrictivas a su - 
importaci6n. 

Considerando la sensibilidad de los productos para el mer

cado comunitario, a diferencia de]. Acuerdo anterior, en éste- 

s6lo se acordaron límites cuantitativos a las expertaciones - 

mexicanas comnrendidas en la categoría I ( hilados de algod6n), 

eliminándose la restricci6n en la categoría 2 a la que estuvo

sujeta en el Acuerdo anterior, 1-1/ ( ViTase cuadro Nº- 13). 

CUADRO N2 13

LI14ITES CUANTITATIVOS, CATEGORIA 1 ( HILADOS DE ALGO - 

DON NO CONDICIONADOS PARA LA VENTA AL MENUDEO). 

1983 - 1986

CATEGORIA DESCRIPCION UNIDADES AÑO LIMITES CUANTI

TATIVOS CEE. 

1 Hilados de algodi5n, toneladas 1983 5 269
no condicionados — 1984 5 274
para la venta al — 1985 5 279
menudeo. 1986 5 285

FUENTE: Consejo de las Comunidades Europeas. 
ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Y LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOBRE EL COMERCIO DE PRO- 
DUCTOS TEXTILES". Bruselas, 1982. Anexo II. 

61./ Consejo de las Ccmunidades Europeas. " Acuerdo entre la CEE

y México, sobre el comercio de productos textiles-7- Añe--xo-71. 
Bruselas, Bélgica. IM. 
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Como se observa en el cuadro anterior, no se manifiesta - 

ninguna mejorta en el crecimiento del límite cuantitativo de - 

esta categoría, puesto que, al igual que en el Acuerdo anterior, 

éste registr(5 un incremento anual menor al dispuesto en el -- 
Anexo B del AMF ( 6%), con un promedio anual de 1. 0% y, en todo

el período de vigencia de s6lo un 3. 0%. 

Un artículo contenido en el Acuerdo que es importante - - 

señalar es el relativo al mecanismo de consulta el cual por - 

una parte le confiere a la Comunidad la atribuci6n de solicitar

la apertura de consultas cuando el nivel de las importaciones

de los productos originarios de México de una categoría deter

minada no incluIda en el Anexo II, comparada en el curso del - 

año anterior, supera los porcentajes de.. 0, 5% para Productos - 

del Grupo 1; 2. 5% para los del Grupo IIZ 5. 0% para los compren_ 

didos en el Grupo III. Así mientras se logra una solucí6n

satisfactoria como resultado de las consultas bilaterales, 

México se compromete a limitar sus exportaciones hacia la CEE

durante un período de 3 meses a partir de la fecha en que se- 

present6 la solicitud de consulta. 

La limitaci6n provisional será fijada en un 25% del nivel

de importaciones del año anterior al año que super6 dichos

porcentajes, si no se llega a una soluci6n mutuamente satis

factoria. 
12/ 

El mecanismo de consultas resulta en algunos casos limita

tivo para México, ya que es la Comunidad la que en caso de no

existir acuerdo en las consultas bilaterales, podrá imponer - 

un limite cuantitativo definitivo y anual, siendo que el nivel

de restricci6n no será inferior al obtenido aplicando los por

centajes para cada Grupo, o en un IG6% del nivel de importa - 

ci6n alcanzado en el año precedente, 

62/ Consejo comunidades Europeas. " Acuerdo Bilateral en

2-P-- cit- artículo 8. págs 7- 9. 
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3. 2. 2. Evoluci6n de las exportaciones mexicanas al mer- 
cado de la CEE. 

Considerando que la Comunidad es el segundo mercado de

exportación de México de productos textiles y prendas de ves
tir, en este apartado se hará referencia a las exportaciones

mexicanas al mercado comunitario principalmente a aquellos - 

mercados significativos como son el: Reino Unido, RFA, Italia

y Benelux. Asimismo y una vez hecha la evaluaci6n de la to- 

talidad de las categorías del Acuerdo en el comercio bilateral, 

se considerarán en este estudio 5 categorías que por el voiu- 

men de exportaci6n al mercado comunitario resultan importantes

para el comercio de textiles y vestido entre México y la CEE, 

siendo éstas: la categoría i ( nilos de algod6n); la 2 ( telas

de algod6n); 6 ( pantalones de a-Lgoci6n); 22 ( tejidos de aleo- 

d¿Sn); 55 ( fibras textiles sintéticas y artificiales). 

Aún cuando la categoría 55 ( fibras textiles sintéticas y

artificíales), se encuentran en el Grupo II, se ha considerado

un producto sensible de acuerdo a ¡ a tendencia de ias exportacio

nes al mercado comunitario, sobrepasando los niveles asignados

bajo el mecanismo " salida de cesta" a nivel regional segran lo

dispone el Acuerdo Bilateral. No obstante, México podría se- 

guir realizando sus exportaciones mientras éstas no represen- 

taran o causaran un daño grave al mercado comunitario. 63/ 

En el cuadro No. 14 se manifiesta la evoluci6n que han

tenido las exportaciones mexicanas bajo la categoría 1 duran- 

te el período de vigencia del Acuerdo Bilateral ( 1982- 19u6), 

observándose que la cuota otorgada a México no ha sido debida

mente aprovechada en ninguno de los a5os, teniendo que para - 

63/ Consejo de las Comunidades Europeas. " Acue rdo entre la..." 

Op. cit. Anexo I. Bruselas, Bélgica 1982. 
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J- 982 se uti-Liz6 solamente un 18. 4% con C965. 4 toneladas) res- 

pecto a ¡ a cuota total otorgada de 5 234 toneladas; para 1983

se registr6 un crecimiento en las exportaciones de alrededor
de un 7% en relación a 1982, el período registrado en los años
de 19b4, 1985 y 1986 

4/ 
se tiene que el mayor aprovechamiento

de la cuota textil se realiz6 en 1983 con aproximadamente un - 
2b. 3%, dirigi1ndose estas exportaciones principalmente a los
mercados de la República Federal de Alemania ( b9. 1%), Dinamar- 

ca ( 45. 2%) e Italia ( 3b. 8%), respectivamente. 

Las exportaciones bajo l—a categoría 2 ( telas de algod6n) 

fueron sometidas a límites cuantitativos durante la vigencia
del primer Acuerdo, sin embargo, la poca utilizaci6n de las

cuotas por parte de México, tuvo como consecuencia la elimi- 

naci6n de los límites a partir de ¡ a entrada en vigor de¡ - 

Acuerdo de 1982, quedando excluida de limitación dicha cate- 

gorla. 

Para evaluar el comercio textil de México en las siguien
tes categorías, fue preciso delimitar un tope de penetraci6n

al mercado comunitario " Cuota", a través del mecanismo de " Sa

lida de Cesta", utilizado por la Comunidad para fijar llimites

cuantitativos cuando las exportaciones provenientes de abaste

cedores que alcancen a cubrir los topes en las categorías no

sujetas a limitaci6n, de ahí que, adn cuando las categorías

a las que nos referimos a continuación no estan sujétas a li- 
mites cuantitativos, se señala el nivel " cuota" a los cual -es

pudieran regirse las exportaciones mexicanas. 

Aún cuando la categoría 2 registr6 un bajo aprovechamien

to durante el período 1982- 19b6, fue el año de 1984 en el - 

cual se di6 un mayor volumen de exportaci6n con 5. 15 toneladas

64/ Se consideran cifras de exportación de enero a septiembre
de ! 98t). " Estadísticas de la Dirección Genera.L de servi- 
cios al comercio Exterior". SECUFI. l9u6. 
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8. 1YO con respecto al nivel correspondiente bajo el mecanismo
de Salida de Cesta y dirigidas principalmente al mercado de - 
Italia ( 37. 9%) y Reino Unido ( 7. 3%) ( Ver cuadro No. 15). 

La categoría 6 ( pantalones de algod6n) mostr6 a partir - 

de 1982 un aprovechamiento de más del 5u% siendo del 89. 51 en

1982; 7u. 6% en 1983 y 53. 6% en 1984, respecto al mecanismo de

canasta. 

Los principales mercados para estos productos han sido - 

RepCblica Federal de Alemania, Reino Unido y Benelux con un

porcentaje de 200, b8. 5 y 135% respectivamente ( Véase cuadro

No. 16) . 

En relación a la categoría 22 ( tejidos de algod6n) a pe~ 

sar de la nula exportaci6n al mercado comunitario en 1982 y - 
1983, para 1984 se di6 una fuerte recuperaci6n de las exporta

ciones las cuales, rebasaron el 100% al nivel al cual se tenía

derecho con un volumen de lOb8 toneladas, siendo absorbidas - 

por el Reino unido ( b68 toneladas) e Italia ( 12b toneladas). 

Asimismo la RFA se presenta como uno de los principales compra

dores de productos mexicanos ( Cuadro No. 17). 

La categoría 55 ( fibras textiles sintéticas y artificiales) 

represent6 a partir de 1983 una categoría sensible para el mer- 

cado comunitario, ya que desde ese año las exportaciones mexi- 

canas alcanzaron niveles hasta del 80u% ( el aflo de 1984 registr6

un 841. 3%) por encima de la cantidad disponible a México, es

por ello que, la CEE trat6 de imponer de manera unilateral un

límite cuantitativo a las exportaciones mexicanas dirigidas al

mercado Espafiol a partir de 198h. ( Cuadro No. 18). 

Ante esa medida restrictiva, las autoridades mexicanas y

las autoridades comunitarias, mediante consultas bilaterales - 

celebradas en 1986, lograron que esta ditima Parte retirara - 
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dicha imposici6n, no restringiéndose finalmente la entrada de
las exportaciones a España, ni a los otros mercados comunita- 
rios. 

Otros productos cubiertos por el ACuerdo que han cobrado
importancia participando en las exportaciones a la CEE son: 
la categoría 41 ( hilos de fibras textiles, sintéticas y arti- 

ficiales contínuas sin acondicionar para la venta al por menor) 
categoría 124 ( fibras textiles sintéticas discontinuas) y la
categoría 125 A ( hilados de fibra textil y sintética). 

Cabe señalar que la categoría 1 y 22 representaron en - 
1984 casi el 94% del total exportado a ese mercado, siendo - 

los principales países compradores Italia, Reino Unido, Aie- 

mania Federal y Bélgica. 

Es importante señalar que el Acuerdo bilateral en Materia

de Textiles entre la CEE y México, contiene 114 categorías de

productos textiles y prendas de vestir de las cuales, los ex- 

portadores mexicanos s6io han utilizaco alrededor de 7 catego
rías, por lo que es necesario que éstos a través del estudio

e investigaci6n del mercado de exportaci6n conozcanlas oportu

nidades que les brinda el mercado comunitario al absorber la

diversidad de productos mexicanos con calidad y precio, así - 

como el lograr diversificar los mercados en los cuales podrían
dichos productos ser objeto de demanda, considerando que el - 

mercado de importaci6n de la Comunidad Econ6mica Europea resul

ta potencialmente atractivo para los productos textiles y del
vestido provenientes de México los cuales, dadas las condicio

nes económicas actuales del país necesitan vertirse al mercado

de exportaci5n. 
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3. 2. 3 Participaci6n de México en el Mercado Comunitario
respecto de otros abastecedores. 

Bajo los Acuerdos Bilaterales de 1977 y 1982 con
la CEE, 

México ha venido exportando productos textiles y pren
das de vestir a los distintos mercados de esa regi6n, de taí
forma que durante los primeros años se registraron incrementos
significativos en las exportaciones

1

de productos textiles pa- 

sando éstaS de un valor de 16. 8 millones de d6lares en 1978 a
29. 2 y 26. 1 en 1979 y 1980, para posteriormente disminuir has

ta un promedio de 12. 0 millones durante 1981 a 1983. 
sin embargo, para 1984 se recuperaron en 17. 1 millones de a6 - 
lares para caer en 1985 a solamente 11. b millones de d6lares. 
65,./ 

Adn cuando México exporta en mayorproporci6n productos

textiles y prendas de vestir al mercado comunitario, estas - 

exportaciones representan porcentajes insignificantes en re- 

laci6n al total de las importaciones comunitarias de textiles
y vestido ( Veánse cuadrosNo. 19 y 2u). No se desconoce además

que este mercado es importante para México, ya que ocupa el

180. lugar en textiles y el lgo. lugar en las exportaciones

de vestido entre los países miembros de¡ AMF que cuentan con

Convenios Bilaterales con la CEE, superado entre otros por - 

India, Turquía, Paquistán, Brasil y Hong Kong, cuyas exporta

ciones de textiles participan en ese mercado significativa- 
mente. 

Refiriéndonos a las exportaciones mexicanas de prendas
de vestir a la CEE, 6stas fueron de 6. 9 millones de d6lares
en 1978; 10. 7 en 1980, para caer en 19bl a casi la mitad de
lo exportado en dicho año. Como se observa en el cuadro No. 
20, las exportaciones de prendas de vestir marcaron una ten - 

65/ GATT. " Estadísticas sobre textiles y vestido" CoM. TEX/ W/ 187
Págs. 12-- L3 Noviembre, ig8h. 
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dencia descendente a partir de 19ul para situarse en 1985 a
2. 5 millones de d6lares, ocupando el 19o. lugar entre los - 

palses en desarrollo miembros del AMF. b6.' 

El descenso de las exportaciones de México a la CEE mues
tran cada vez menor incidencia en dicho mercado, lo cual pue

de atribuIrse al descuido dei mercado comunitario por parte
de los exportadores mexicanos que están siendo desplazados
por paises con gran potencial de exportaci6n de estos produc- 
tos como son: Hong Kong, Corea, Yugoslavia e India; quienes

si no han aumentado su participaci6n en dicho mercado mantie

nen el acceso de sus productos con sus mercados tradicionales. 

Por lo tanto en los cuadros No. 19 y 20 podemos observar

el escaso valor de las importaciones de textiles y vestido que
realiza la Comunidad de M5xico, teniendo que el valor para - 

1985 en textiles y vestido fué de 11. b y 2. 5 millones de d6la- 

res respectivamente, comparadas estas cifras con las exporta- 

ciones de Turquía de 394. 6 millones de d6lares en textiles y

de 1474. 6 millones de d6lares en prendas de vestir de Hong - 

Kong las cuales rebasan por mucho las realizadas por México - 

que apenas representan el lb y 0. 3% de las importaciones to- 

tales de la Comunidad nos muestra que dichas exportaciones

no perjudican mayormente al mercado comunitario. 

66/ 
IDEM. 
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3. 2. 4 Obstáculos que liwienfrentado las exportaciones mexi- 

canas hacia esa regi6n. 

Durante los Iltimos años, las exportaciones mexica- 

nas de textiles y vestido a la Comunidad, se han regido con- 

forme a las disposiciones contenidas en el Acuerdo Bilateral

en Materia de Textiles. 1-1/ Sin embargo, se nan dado casos en

que estas exportaciones han sido objeto de problemas de carác

ter técnico y administrativo, que han ocasionado danos signi- 

ficativos en las corrientes comerciales de México. 

En julio de 1979 se llevaron a cabo consultas bilaterales

con las autoridades de la Comisi5n de las Comunidades Europeas

con el objeto de plantear formalmente la petici6n para la re- 

distribuci6n de las cuotas existentes por países y por catego
rias en el Acuerdo Bilateral. Asimismo, se revis6 la solici- 

tud de México para examinar conjuntamente la posibilidad de - 

flexibilizar ¡ a utilizaci6n de montos adicionales de cuotas. 

En esa ocasi6n, la Parte Comunitaria no respondi6 satis- 

factoriamente a los planteamientos mexicanos, argumentando que

este tipo de peticiones en muy pocos casos han sido positivos, 

quedando en ese momento abiertas las consultas entre ambas - 

Partes. 

En marzo de 1980, el Gobierno Mexicano solicit6 oficial- 

mente a las autoridades comunitarias incrementos en las cuo- 

tas de hilos para los mercados de Benelux, Francia y Reino - 

Unido, a cambio de reducir la cuota de hilos de Alemania y - 
las cuotas en telas de Benelux, Francia y Reino Unido; la so

licitud en principio fue denegada por la comunidad, más ade- 

lante, fué aceptado un incremento menor en reiaci6n a la pe- 

tici6n original. 

67/ Consejo de las Comunidades. " Acuerdo Bilateral México -CEE

l917, i98¿ 11. Bruselas, Bélgica. 



En agosto del mismo ano, la Comisión de las Comunidades

Europeas sefiai6 que nuestras exportaciones para la categoría
6 ( pantalones de algod6n), hablan sobrepasado en los merca- 

dos de la Gran Bretaña e Italia el nivel de importación comu
nitaria para los mismos; ante esta actitud, la Parte mexica- 

na no acept6 la imposición de limites cuantitativos, motivo

por el cual la Comisión solicitó formalmente la suspensión

de las exportaciones mexicanas en tanto se llegara a un acuer
do mutuamente aceptable. Finalmente, Italia retira la soli- 

citud de suspensión de exportaciones bajo el entendido de

que esta Parte reservaba el derecho de solicitar consultas
en caso necesario; respecto Reino Unido, México recurri6 al

Organo de Vigilancia de los Textiles, a fin de que éste for- 

mulara las recomendaciones correspondientes, no siendo daña- 

dos los intereses nacionales por limitaciones cuantitativas. 

Para 1984, las exportaciones mexicanas en la categoría
1 ( hiloS de algod6n), sobrepasaron ¡ a cuota estipulada con

Reino Unido, por lo que las autoridades mexicanas realizaron

las gestiones pertinentes para incrementar los hiveles re- 

gionales con ese país, así como sondear la posibilidad de - 

reajustar los mismos con otros paises de esa área. 

El incumplimiento por parte de la Comunidad al artículo
10 del Acuerdo, -

8/ 
en el sentido de proporcionar al Gobierno

Mexicano toda la informaci6n estadística sobre su comercio de
productos textiles, ha sucitado problemas en el intercambio

comercial mexicano, Sobre todo en lo referente al aprovecha- 

miento de las cuotas de las categorías negociadas. 

En una acción contraria al espíritu del artículo 3 del - 

AMF, que establece la no introducción de ninguna nueva restric

68/ Consejo de las Comunidades. " Acuerdo Bilateral.... O.p. cit. 

págs. 12- 13 párrafo 1 y 2
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ci5n al comercio internacional de los textiles, vía la inten- 

sificación de las restricciones existentes, la CEE llev6 a - 

cabo en 1984 una acusaci6n de dumping contra las fibras acrí
licas mexicanas. Ante tal acusaci6n, México mantuvo la po- 

sici6n de oponerse a la aplicaci6n de esta medida proteccio- 

nista, logrando finalmente su anulación. 

Por último, a finales de 1985, la CEE solicit6 al Gobier

no Mexicano la celebraci6n de consultas bilaterales con el - 

objeto de acordar ajustes al Acuerdo bilateral relativos a - 

la imposición de límites cuantitativos en la categoría. 1 - - 

hilos de algod6n) y la categoría 55 ( fibras textiles sinté- 

ticas y artificiales), a solicitud de España a la Comisión

de las Comunidades. Por otra parte una solicitud de la CEE

al Gobierno de México para iniciar consultas con el objeto

de enmendar el texto de¡ Acuerdo, mediante un Protocolo - - 

Adicional de Adaptaci6n, para regular las exportaciones bajo

estas categorías a España y Portugal. 

Respecto a la categoría 1 ( hilos de algod6n) se acord6

la aplicaci6n de límites cuantitativos a las exportaciones

mexicanas, s6lo para el período de vigencia del Acuerdo Bi- 

lateral, hasta l9b6, a través de la negociación de un Proto

colo Adicional de Adaptación, siendo acordadas 88 toneladas

para España y lb para Portugal en dicha categoría. 69/ 

La cuota total comunitaria, así como para España y Por- 

tugal para 1986, quedó señalada en -el Anexo al Protocolo, - 

tal y como se muestra en el cuadro No. 21. 

69/ Consejo de ias ComunidadeS Europeas. " Additional Protocol

to the Agreement Between the European Economic Community
and the United Mexican States ontrade in textile Products

consequent on the Accession of the Kingdon of Spain and

tne Portugcest-- Republie to the Community" Br_u_s_e_1_as__,__7 ae
agosto de 19U6. 



103 - 

CUADR) No. 21

LIMITES CUANTITATIVOS APLICADOS POR LA CEE A LA CATEGORIA 1

Hilos de Algod6n) 

1986

Ck£EGURIA DESCRIPCION UNIDAD LIMITE CUANTITATIVO

l9b6

1 Hilos de Algod6n Toneladas CEE !) 285

ESPAÑA d8

PURTUGAL 18

TOTAL CLE 5 391

FUENTE: Resultados alcanzacios en la Negociaci6n del Acuerdo
Bilateral en Materia Textil México -CEE
TEXTILES/ INFORME/ 7/ 86. 

En relaci6n a la categoría 55 y ante la fuerte negativa

por parte del Gobierno de México de aceptar límites cuantita
tivos en esta categoría, después de intensas negociaciones - 

bilaterales se logrb excluir la limitaci6n para la categoría

5b de fibras textiles sintéticas y artificiales. 

En el articulo 2 del Protocolo negociado se acordaron - 

algunas enmiendas al Acuerdo, entre las que destacan las re- 

lacionadas con la forma en que se deberán calcular las impor

taciones totales de la Comunidad de terceros países, señaián

dose que el mecanismo utilizado seria calculando la base de

las importaciones comunitarias constituldas hasta el 31 de - 

diciembre de 1985 y de las importaciones de Espana y Portugal. 
70/ Asimismo el Protocolo C de¡ Acuerdo se reemplaz6 por

el párrafo 3 del mismo que se refiere a la fijación de los - 

límites cuantitativos por regiones, especificando que: " Bajo

70/ Consejo de las Comunidades." ProtocolO Adicional de Adapta
ci6n ..." Op. cit.' - Articu-io--2-,-- pD-5-r~r-a-fo--Z-. 
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el articulo 8 ( b) del Acuerdo un límite cuantitativo puede - 

ser fijado sobre la base regional donde las importaciones de
productos dados dentro de la Comunidad o de cualquier regi6n

en relaci6n con el monto determinado de acuerdo con el párra

fo 2 y 2 ( A) del artículo 8, excedan los siguientes porcen- 

tajes regionales": 71/ 

República Federal de Alemania 28. 5% 

Benelux 10. 5% 

Francia l8. 5% 

Italia 15. 0% 

Dinamarca 3. 0% 

Irlanda l. u% 

Reino Unido 23. 5% 

Grecia 2. 0% 

España 7. 5% 

Portugal 1. 5% 

Estos porcentajes determinanla distribuci6n regional de - 
la cuota de exportaci6n asignada a México por la CEE, inclu

yendo los porcentajes para España y Portugal. 

71/ " In accordance with the procedures set out in paragraph
2 and 4 a quantitative limit may be fixed on a regional
basis where imports of a given product into any region
of the Community in relation to the amounts determined
in accordance with paragraph 2 and 2 a of the said
article 8 exceed the regional percentage". 
Council of the European Communities. Additional Protocol
to the Agreement between European Economic _ o_mmunity and
the Mexico on trade in textil-e—p-r-o-a-15—cts consequent to Eh—e
Portuguase Republic to the Co unity. 
IMCEME Brussels, 1) bb. SECOM B. 24985. 
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3. 2. 5 Implicaciones para México por el ingreso de - 
España y Portugal a la CEE. 

El ingreso de España y Portugal a la Comunidad Econ6mi- 
ca Europea a partir de enero de 1986, fortalece su ya de por

sí consolidada economía debido, al gran potencial exportador

de productos textiles que caracteriza a Espaffa, no obstante

el peso relativo de Portugal en la economía comunitaria. 

Una de las ventajas más importantes para España y Por- 
tugal ante su ingreso a la CEE, consiste en que sus expor- 

taciones agrícolas e industriales a los demás países de la
Comunidad recibirán un trato más favorable que los prove- 
nientes de otras fuentes, mientras que las mercancías expor- 
tadas a la Comunidad por los países en desarrollo, de por

sl -limitadas en numerosos productos, enfrentarán una nueva

competencia por parte de estos dos países. 

En el sector de los textiles, las importaciones de la

CEE se encuentran limitadas a través de Convenios Bilatera- 
les que ha negociado con sus socios comerciales al amparo - 
del AMF, siendo éste el caso de México. 

Al ingresar España y Portugal a la CEE, la Comisi6n

de las Comunidades redact6 un Protocolo Adicional de Adap- 
taci6n para reconocer a estos países como miembros integran
tes de la misma y para que jurídicamente adquirieran ipso- - 
facto los compromisos bajo los Acuerdos Bilaterales en Mate
ria Textil, que la Comunidad mantenía vigentes con sus prin
cipales abastecedores. 

En el caso del Convenio Bilateral México -CEE, la fir

ma de un Protocolo Adicional de Adaptaci5n reconocería ju- 

rídicamente para ambas Partes sus obligaciones respecto al

Acuerdo para regular las exportaciones de textiles y vesti
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do de México a los mercados de España y Portugal 72/. 

Analizando el articulado del Protocolo presentado por

la Comunidad a México, éIste presentaba restricciones adicio

nales al comercio bilateral concretado bajo el Acuerdo, por

lo que el Gobierno Mexicano rechaz6 cualquier medida de ca- 

rácter restrictivo que entorpeciera el flujo comercial con

España y Portugal, especificamente el caso de las restric- 

ciones impuestas por la CEE a México en las categorías 1 y
55. 

La imposici6n unilateral de límites cuantitativos a las

exportaciones al mercado de España y Portugal bajo la cate- 

gorla 1 ( hilos de algod6n), se fij6 para 1986 en 88 tonela- 

das para España y 18 para Portugal, cantidades que fueron - 

aceptadas por México mediante la firma del Protocolo, una - 

vez hechas las reservas del caso. 73/ 

Respecto al límite impuesto a las exportaciones mexi- 

canas bajo la categoría 55 al mercado Español y después de
negociaciones íntensas con Las autoridades comunitarias, - 

el Gobierno de México logr6 que se retirara la restricci6n a

los productos cubiertos por diaha categoría. 

Asimismo, los ajustes realizados en el Protocolo ACi- 

cional de Adaptaci6n para España, mantendrán las corrientes

normales de comercio a ese mercado, siendo esta una reserva

interpuesta por México al garantizar el acceso de productos

mexicanos al Mercado Comunitario. 

72/ El Protocolo Adicional de Adaptaci6n fué inicialado por

el Gobierno de México y el Consejo de las Comunidades - 
Europeas el 7 de agosto de 1986 en Bruselas, Bélgica, - 

para permanecer en vigor hasta el 31 de diciembre de 1986. 

73/ Consejo de las Comunidades " Additional Protocol to..." 

Agreed Minute. 7, August. 17-b-6. 
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3. 2. 6. Evaluaci6n del Acuerdo. 

El Acuerdo Bilateral MéXiCO- CEE en materia de textiles, 

entr6 en vigor en enero de 1983 y, finalizó en diciembre de

1986, coincidiendo con el término del Acuerdo Relativo al - 

Comercio Internacional de los Textiles ( AMF) y su pr6rroga

por tercera ocasión. 

Por medio del Acuerdo Bilateral se establecieron una se- 

rie de restricciones a las exportaciones de México de pro- 

ductos textiles y prendas de vestir al mercado de la CEE, - 

entre los que cabría destacar: la imposici6n de límites cuan

titatívos a determinados productos y regiones, aún cuando se

salvaguardaron los interesesde la industria nacional a tra- 

vés de la aplicación por parte de México de mecanismos tales

como eluso de xemanentes,, la utilización anticipada, la trans

ferencia de porcentajes de una categoría de productos a otra

y de una región a otra, permitiendo incrementos adicionales

en las exportaciones de esos productos durante los años de - 

vigencia del Acuerdo. 

Los problemas que más afectaron a México durante la apii

caci6n de ese Acuerdo fueron: los intentos de imponer limita

ciones sin antes haber demostrado la existencia de un riesgo

real de desorganización del mercado comunitario; las irregu- 

laridades en el funcionamiento de los mecanismos consultivos

al imponer unilateralmente límites cuantitativos; la suspeñ- 

sión del comercio durante el periodo de consultas bilatera- 

les; la utilización de disposiciones que permitieron la adop
ci6n de medidas restrictivas por parte del. país importador

miembro de la CEE y la distribuci6n arbitraria de las cuotas

regionales por parte de la CEE. 
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Sin embargo, si se observa en el cuadro anterior, la par

ticipaci6n de las exportaciones mexicanas de textiles y pren
das de vestir al mercado comunitario, se muestra que éstas - 

son muy reducidas, representando durante e¡ período 1980- 1984

el 0. 2% aproximadamente de las importaciones totales de tex~ 

tiles de la CEE y del 0. 5% de las importaciones totales de

prendas de vestir, por lo que no puede considerarse a las

exportaciones mexicanas como representativas en las importa- 

ciones de estos productos hechas por la CEE. 

Por otro lado, la aplicaci6n del Acuerdo ha asegurado a

México incrementos regulares que se han utilizado adecuada~ 

mente en la mayor parte de los años, y a la vez la posibili- 

dad de renegociar aumentos en la asignación de las cuotas de

importaci6n, de acuerdo a la evoluci6n del mercado comunita- 

rio y a la situación de la industria nacional. 

Si bien es cierto que el comercio mundial de textiles y

vestido se ha caracterizado por una creciente ola de medidas

proteccionistas impuestas por los países desarrollados, prin

cipalmente por los Estados Unidos y la Comunidad Económica - 

Europea a los paises en desarrollo y en especial a México, - 

éstos últimos han estado exponiendo su posición conjunta a - 

través del Grupo de Palses en uesarrollo Exportadores de Tex

tiles y Prendas de Vestir en el cual M& xico ha venido parti- 

cípando desde sus inicios en 1980. 

En ese foro, México ha denunciado la abolici6n de medidas res

trictivas impuestas a sus exportaciones por parte de los paí- 

ses miembros de la Comunidad que obstaculizan el sano desarro

llo de su comercio bilateral. Asimismo, ha unificado su po- 

sici5n con el Grupo de Países en Desarrollo Exportadores de

Textiles en la búsqueda ue la liberalizaci6n del comercio de

estos prouuctos. 
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3. 3 ACUERDO SIMPLIFICADO 0 INTERCAMBIO DE NOTAS ENTRE
MEXICO Y LA CEE. 1986- 1991. 

Ante la expiraci6n del Acuerdo Bilateral entre México

y la CEE en materia de textiles, en diciembre de 1986, en

agosto del mismo aMo se llevaron a cabo consultas entre las

Autoridades Comunitarias y el Gobierno de México con el obje

to de definir el futuro marco jurídico que regularía el co- 

mercio bilateral en materia de textiles y prendas de vestir. 

Como resultado de tales consultas, se acord6 el esta- 

blecimiento, al amparo del artículo 4 del AMF, de un nuevo

Acuerdo Bilateral denominado Acuerdo Simplificado 0 Acuerdo

en forma de Intercambio de Notas, inicialado el 7 de agosto

por las autoridades del Gobierno de México y la comunidad - 
Econ6mica Europea, con una vigencia de 5 años, entrando en

vigor a partir del lo. de enero de ¡ 987 hasta el 31 de di- 

ciembre de 1991. 

3. 3. 1 Caracteristicas. 

Este Acuerdo comprende los aspectos relativos al ámbito

de aplicaci6n del Acuerdo; el compromiso de consultas entre

ambas Partes; la clasificación de los productos textiles y
de veStido; el intercambio de datos estadísticos; las dispo

siciones relativas al origen de los productos, la coopera- 

ci6n administrativa; la aplicación territorial del Acuerdo

y finalmente el periodo de vigencia de¡ mismo. 

La aplicación del Acuerdo Simplificado, al parecer, - 

resulta mucho más sencilla que el Acuerdo anterior, en vir

tud de que unicamente hace referencia al compromiso de coo

peraci6n administrativa para prevenir desviaciones del tra

fico de los productos; al intercambio de datos estadísticos

y al cumplimiento de las disposiciones concernientes al o- 

rigen de los productos. 
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Bajo este marco jurídico entre ambas Partes, quedan - 

eliminadas las cláusulas y mecanismos restrictivos mantenidos
en el cuérdo de 1982, como son: la cláusula anti -surge, el

S

establecimiento de límites globales y regionales, el concepto

de salida de cesta, aún cuando este mecanismo será utilizado, 

bajo otra definici6n, para determinar los niveles a los cua- 

les las exportaciones mexicanas podrian causar caños a la in
dustria textil comunitaria, además de algunos otros conceptos

restrictivos que su aplicaci6n anterior por parte de la Comu- 

nidad, llegaron a causar dificultades en el flujo comercial de

las exportaciones mexicanas. 

Siendo el mecanismo de consulta ¡ a única disposici6n - 

por la cual se regirá y vigilará el comercio entre las dos
Partes, señala lo siguiente: " En el caso de que, en opini6n

de la Comunidad, las exportaciones de productos textiles ori

ginarios de México ocasionen o amenacen con ocasionar una - 

desorganización del mercado en la Comunidad o en alguna de

sus regiones, los Estados Unidos de México se comprometerán, 

a petici6n de la Comunidad, a entablar consultas dentro de

un plazo máximo de un mes a partir de la notificaci6n de la

solicitud, en virtud de lo dispuesto en el AMF, con objeto

de sustituit, en su caso, el presente Acuerdo en forma de - 

Canje de Notas por un Acuerdo que comprenda disposiciones

similares a las que la Comunidad acord6 con otros países abas

tecedores de productos textiles, cuyo nivel de intercambios

pueda compararse con el de Meixico,, 74/ 

De lo anterior se observa que no se establece un compro- 

miso firme para delimitar o considerar la existencia de una

74/ Consejo de las Comunidades Europeas. " Agre—ement in the

form of an Exchange of Letters netween the European

Economic Community and the united Mexican States on _ 
trade in Textile Products" Letter No. 2 pdrrafo 2 pag. 6

i_ Brussels, 7 August, 19 b. 



amenaza de desorganizaci6n del mercado causado por las ex- 

portaciones mexicanas, ni tampoco se aclaran las medidas - 

que pudieran ser adoptadas en caso de que existiera un de- 

sacuerdo entre ambas Partes, por lo que para la CEE este - 

Acuerdo le otorga amplias facultades para aplicar las medi- 

das que a juicio de ésta pudieran presentarse. 

Por otro lado, México podrá hacer uso de las disposi- 

cíones relativas al origen de los productos, tal como lo

define el párrafo 5 del Acuerdo. El cual establece que

Uos productos originarios de México se admitirán a la im- 

portaci6nen la Comunidad, mediante la presentaci6n de un cer

tificado de origen ... 11

En el caso de las exportaciones mexicanas a ese mercado

y, de acuerdo al monto exportado en los años anteriores, pue

den preverse algunos problemas para las categorías 1, 2 y 55

sobre todo para el mercado de España, las cuales ya han sido

objeto de límites cuantitativos durante la vigencia del Acuer

do anterior. 

Como anteriormente se habla mencionado, el Acuerdo Sim- 

plificado se presenta aparentemente menos restrictivo para

las importaciones de textiles procedentes de México, por no

tener especificado claramente los conceptos restrictivos y

discriminatorios a los que pudiera recurrir la CEE y sus - 

países miembros en el futuro del Acuerdo. 

Por lo anterior y considerando la fecha en que entr6 en

vigor dicho Acuerdo ( enero 1987), nos es imposible realizar

una evaluaci6n del mismo. 
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Finalmente, de los Acuerdos Bilaterales en Materia de - 

Textiles y Vestido entre México y la CEE podemos señalar al- 

gunos aspectos negativos y otros positivos para el comercio - 

exterior de México en estos productos. 

Entre los primeros tenemos que, es un Acuerdo de limi- 

taciones 0-1 cual, afecta el flujo de las exportaciones mexi- 

canas hacia ese mercado debido al intento de la CEE por impo

ner limitaciones sin haber demostrado la existencia de un - 

riesgo real de desorganizaci6n del mercado; la infinidad de

aspectos restrictivos surgidos en la aplicaci6n de los meca- 

nismos consultivos, incluídos en este Acuerdo con México, - 

por ejemplo, la imposici6n de unos límites cuantitativos es

tablecidos arbitrariamente en el caso de las categISrías 1, 

2 y 55; la suspensi6n del comercio durante las consultas - 

bilaterales para llegar a soluciones aceptables y las dispo- 

siciones que permiten la adopción unilateral de medidas pro- 

teccionistas por parte del pals importador, en este caso la

CEE. 

Asimismo, la participaci6n de las exportaciones mexica- 

nas en el mercado comunitario en materia textil es reducida, 

teniendo una tasa insignificante de penetración lo que nos

da idea del desaprovectiamiento de los mercados interiores de

la Comunidad por parte de los exportadores mexicanos. 

Sin embargo, consideramos como un aspecto positivo el - 

que la participaci6n de México en el Acuerdo le ha asegurado

incrementos regulares en sus cuotas que, por cuestiones de - 

coordinaci6n con los exportadores mexicanos, no se han venido

utilizando los contingentes en la mayor parte de los años; - 

dándole además, la posibilidad de obtener en una renegocia- 

ción un aumento en la asignación de las cuotas de acuerdo a

la evolución del mercado comunitario' y la situaci6n de la

industria nacional. 



CAPITULO IV LA RECONVERSION INDUSTRIAL EN EL SECTOR

TEXTIL Y DEL VESTIDO DE LA CEE Y EL FUDU

RO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS. 

A raíz de la crisis estructura¡ que experiment6 la eco

nomía mundial desde la primera mitad de la década de los - 

años setenta, se asisti6 a un complejo proceso de recomposi

ci6n de los patrones de producci6n de los paises desarrolla

dos con un elevado grado de induStrializaci6n, que fueron - 

pasando de la fabricaci6n de una serie de nuevos productos

de nivel tecnol6gico más elevado y de un mayor uso intensi- 
vo de capital. 

Las economías desarrolladas que se encuentran a la ca- 

beza del proceso de Reconversi6n Industrial son: Jap6n, Es- 

tados Unidos y los países miembros de la Comunidad Econ6mi- 

ca Europea ( Alemania Federal, Suiza, Bélgica, España), quie

nes han venido desarrollando los cambios tecnoi6gicos y pro

ductivos en el sector textil y del vestido, que hacen a la

Reconversí6n posible y obligatoria para ajustarse a los cam. 

bios de la economía mundial. 

Por otro lado, los paises en desarrollo entre ellos Mé

xico, se encuentran a la zaga del desarrolio tecnol6gico mun

dial a pesar de la disponibilidad de mano de obra abundante, 

de bajo costo, con un bajo nivel de calificaci6n y fundamen

talmente el fácil acceso que se tiene a las materias primas, 

presentan desventajas respecto a los países desarrollados, 

debido entre otras cosas, a la demanda que presentan en los

mercados internacionales los productos manufacturados con - 

mayor contenido de capital y tecnología elaborados en los

países desarrollados altamente industrializadoS. 
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Por lo tanto, los paíseS desarrollados y en desarrollo
aprovechando las ventajas comparativas 75/ que presentan en

la elaboraci6n de sus productos, deben adaptarse a los cam- 

bios estructurales de la economia internacional, reorientan- 

dO, reduciendo o, en eltimo de los casos, abandonando su pro

pia industria invirtiendo los recursos productivos disponi- 

bles en actividades en donde su productividad sea mucho más

elevada. 

Los palses de la Comunidad Econ6mica Europea, afin cuando

se han comprometído a reestructurar sus industrias, han retar

dado y en algunos casos desalentado dicho proceso a través - 

de la instrumentaci6n de políticas proteccionistas por parte

de sus Gobiernos. 

Asl tenemos que tanto la industria textil y de¡ vestido

de los países de la Comunidad, como la de México, enfrentan

importantes cambios estructurales. Se entiende que son " es- 

tructurales" en el sentido de que alteran las características

fundamentales de la industria y, por lo tanto, presentan efec

tos duraderos 76/. 

75/ La teorU de las ventajas comparativas señala que, " si la

estructura de los costos relativos de producci6n de mer- 
cancías varia entre los países, cada país deberá especia- 

lizarse en lo que pueda producir con relativa eficiencia

y, deberá llevar a cabo esa especializaci6n hasta que sus
costos marginales de producci6n sean iguales a los pre- 
cios mundiales " GA'I:T. Comunicado del Paquistán. " El Acuer

do Multifibras en ... " Op. cit. octubre, 1984. pág_. 10-3-_. 

76/ Organizaci6n Internacional ael Trabajo. ( UIT) 

Seguridad del empleo y de los ingresos a la luz de los
cambios estructurales en la industria textil." OIT. 

Comisi5n Textil. IC/ 11/ II. Ginebra, 198

págs. 1- 4
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El cambio fundamental ha sido el relativo al incremento

de la producción textil a bajo costo en los países en desa- 
rrollo, lo que ha provocado indudables costos econ6micos
pero sobre todo sociales, que en las primeras etapas del

proceso de Reconversi6n se traduce en desempleo. Este des- 

plazamiento de la mano de obra en los países de la CEE con

elevado nivel industrial a consecuencia de las avances tec
nol6gicos, ha provocado adelantos en materia de capital y
capacidad técnica los que en algún momento han modificado

las técnicas y modos de producción de dichos productos. 

Sin embargo , los países de la Comunidad han puesto en

marcha planes y programas de reestructuración en sus indus- 

trias de textiles y vestido, vistos hacia una total Reconver

si6n Industrial, caracterizados por la adopci6n de nuevas - 

tecnologías que mejoren la calidad y precio de sus productos

para el abastecimiento de su mercado interno y el de exporta
ci6n ya que con la desaparición de la maquinaria obsoleta, - 

se traduciría en un incremento en la productividad. Dicho - 

aumento lo podemos percibir en la década de los años 197U y
1980, principalmente en los países en donde dicho proceso ha

prosperado, como son: España, Alemania, Bélgica y Francia. 

Por otra parte, el sector textil y del vestido en México
requiere de un proceso de innovación tecnol6gica que podría

ser apoyado por los palses desarrollados de la Comunidad, vía

una transferencia de tecnología, proceso que incrementaría - 

la productividad de su industria y mejoraría la calidad de - 
sus productos a precios internacionalmente competitivos con

lo cual se garantizaría un mejor y mayor acceso de éstos al
mercado comunitario. 
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4. 1 CONCEPTUALIZACION. 

Para el prop6sito fundamental de este trabajo, se pre— 

senta la necesidad de definir con claridad los conceptos de

Reajuste Estructural, Ajuste Estructural y Reconversi6n In-- 
dustrial. Conceptos análogos en un mismo objetivo y para - 

un s6lo fin como consecuencia de los avances tecnol6gicos - 

experimentados por la economía mundial, obligando tanto a - 

países desarrollados como en desarrollo a transformar su es

tructura industrial que les permita una nueva divisi6n inter

nacional del trabajo. 

Así tenemos que la Reconversi6n Industrial involucra los

cambios estructurales ( llámense ajustes estructurales) en el

equilibrio industrial del mundo, basados en la competencia y

por consiguiente en una readaptaci6n de los palses en los -- 

que la industria tuvo sus orígenes. 

Estos ajustes permitirán a un país ser más eficiente en

lo interno y competitivo en lo externo. De tal forma que el

cambio y el reajuste son requisitos previos para una eleva- 

ci6n del nivel de vida o la continuaci6n del que ya se tiene, 

aunque en algunos casos en desacuerdo con los procesos a tra

vés de los cuales se efectúan dichos cambios ya que la compe

tencia internacional no se da en igualdad de circunstancias, 

ya sea por los niveles salariales, las condiciones de traba- 

jo, tecnología inadecuada, medidas proteccionistas y a la ex

portaci6n a bajos costos en algunos países en desarrollo. 

En este estudio se partirá del análisis del Proceso de - 

Reconversi6n Industrial, apoyado por el principio de " todo - 

desplazamiento de industrias a gran escala de los países in- 

dustriales antiguos a los nuevosn 77/ 

77/ UNCTAD " Características más destacadas de las tendencias

y políticas en el sector de las manufacturas y

semimanufacturas" TD/ B/ C. 2/ 223 ( Part. II). pags. 

36- 38 abril 8, 1986. UNCTAD. Ginebra, Suiza. 
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Esta transferencia de actividades industriales a países
en desarrollo no deberá provocar desempleo en los países de- 
sarrollados, sino por el contrario, las personas desocupadas

en éstas, deberán ser readaptadas a otras con la finalidad de
evitar el desempleo. 

A pesar de los intentos realizados dentro de la CEE, los

índices de desempleo han aumentado a partir de 1970, sufrien- 

do un incremento mayor desde 1980. Estos tienen su origen en - 

la modernizaci6n y uso de tecnologías que en el proceso de -- 
producci6n utilizan menos cantidad de mano de obra, consecuen

cia del alto grado de mecanizaci6n que tienen estos nuevos -- 
procesos. Es por ello que el sector textil y de la confecci6n
considerado como uno de los que mayor uso de mano de obra tie
nen por su carácter manufacturero, actualmente ha pasado a - 

ser una actividad altamente tecnificada con mayor contenido - 
de capital. 

Tanto en la CEE como en México se han realizado grandes - 
esfuerzos por reestructurar ( reajustar) dichas industrias, por

lo que las partes importantes de las mismas podrían continuar
siendo viables, aún cuando el sacrificio social para ambas ex¡ 

giera drásticas reducciones del personal empleado. 

No obstante la situaci6n de los últimos años, caracteriza

da por un continuo proceso de reestructuraci6n que paralelamen
te con los problemas econ6micos y comerciales han influido ne- 
gativamente en la consecuci6n de los objetivos de dicho proce- 
so, ya que en algunos palses de la Comunidad la falta de dispo

nibilidad de capital e inversi6n ha provocado que la mano de - 

obra desplazada en las industrias sujetas a reestructuraci6n,- 

no haya sido absorbida por otras ramas industriales creadas pa
ra este fin. 

Para enfrentarse a este cambio, varios palses de la CEE y
en menor medida México, han llevado a cabo medidas de reajuste
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en sus industrias en donde los Gobiernos están participando
con la finalidad de apoyar y promover el desarrollo indus— 

trial hacia una verdadera Reconversi6n que les permita adap
tarse a la competencia internacional. 

Para lograr lo anterior, los esfuerzos de los palses - 

desarrollados y en desarrollo están encaminados a redefinir
una nueva divisi6n internacional del trabajo tomando en cuen
ta las ventajas reales y comparativas de cada país, de forma

tal que la Comunidad deberá adoptar las medidas necesarias - 
que le permita adecuar y modernizar su planta industrial de
acuerdo a las necesidades que demanda un mercado en constan
te evoluci6n, así como su demanda de productos textiles y - 
prendas de vestir con un alto grado de perfeccionamiento. 

Es as¡ como la política industrial comunitaria debería

estar dirigida a crear industrias especializadas en la ela- 
boraci6n de nuevas texturas y combinaciones textiles en don
de los paises en desarrollo se mantengan al margen de esta- 
producci6n. 

Ahora bien, las ramas de la industria que fuesen abando
nadas por los palses miembros de la Comunidad, podrían ser

sustituidas por la producci6n que se haga de ellas en los
palses en desarrollo, siendo el caso particular de México

quien estaría en la posibilidad de cubrir parte de la deman- 

da de la cual prescindieron dentro de la Comunidad Econ6mica
Europea. Esto es, México serviría de receptor de la tecnolo- 

gía que a los países desarrollados no les es productiva por

los altos costos de la mano de obra en esos países, no sien~ 

do así, para México quien cuenta con los recursos humanos su- 
ficientes y materias primas necesarias para hacer productiva
y rentable esa tecnología, que bien pudiera ser transferida

bajo acuerdos de cooperaci6n y coinversi6n bilateral bien in
tensionados que podrían resultar provechosos para ambas Par- 
tes. 
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4. 1. 1 Reajuste Estructural. 

En su llavo. período de sesiones, la Conferencia de la

UNCTAD consideró que el proceso de Reajuste Estructural en - 
el sector industrial, estaría orientado a fomentar el paso - 

de factores de producci6n a tipos de producci6n en que se es
internacionalmente competitivo, identificándose los factores
de importancia que coadyuvarian al proceso de reajuste estruc
tural, como son: el desarrollo tecnol6gico, la demanda y el co
mercio internacional; en cuanto a los factores de producci6n, 

el trabajo y el capital. 78/ 

En este mismo foro, la junta hizo un llamado a los paises

desarrollados para que siguieran políticas que facilitaran el
reajuste, basado éste, en un marco dinámICO de ventaja compa- 
rativa, teniendo presente la necesidad de mejorar el acceso, 

en especial para los productos de exportaci6n de interés para
los países en desarrollo. 

Para tal fin la Conferencia de la UNCTAD, en su Reesolu- 

ci6n 96 ( IV) señal6 el compromiso adoptado por los países de

sarrollados en el sentido de " facilitar el establecimiento de

nuevas políticas y la consolidaci6n de las políticas actuales

que alentarían a los factores de producción nacionales a pa- 

sar progresivamente de tipos de producci6n en que son menos

competitivos internacionalmente, en especial si la ventaja - 

comparativa a largo plazo favorece a los países en desarro- 

llo, proporcionando así mayores posibilidadades de exportar - 

a los países en desarrollo" 79/ 

7813NCTAD. " Los problemas del proteccionismo y el ajuste estruc
tural—. TD-/ B7Ml- 97--CÑZ,TAD C(O:->r-r-.---I—pgg-.—S-~-Wlnebr—a, - 
Suiza. 1986. 

79/ UNCTAD " Programa de Trabajo de la Comisi6n y aplicaci6n de
las resoluciones relác nadas con su labor" 

TD/ B/ C 2/ 2-2-4-- UÑ-C-rA-D-- Dpg-g-.--1 Giñebj¿a, Suiza. 1986. 
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Bajo el marco jurido del GATT en 1979, el Comité de los

Textiles cre6 el Subcomité de Reajuste que estaría encargado

de examinar las medidas de reajuste aplicadas en las indus- 

trias textiles y del vestido. 80/ Este Subcomité ha hecho

el seguimiento de las medidas de ajuste en las industrias de

los países de la Comunidad y México, pudiendo observarse po- 

cos avances en el proceso de ajuste estructural derivado de

un fuerte proteccionismo estatal en ambas Partes. 

4. 1. 2 Reconversi6n Industrial. 

Las medidas de reajuste encaminadas a la concretizaci5n

del proceso de Reconversi6n Industrial en el sector textil y
del vestido, se establecen en el articulo 1 párrafo 4 del - 

Acuerdo Multifibras ( AKF), el cual considera dicho proci1so

como una necesidad de mejorar el acceso, en especial para - 

los productos de exportaci6n de interés para los países en
desarrollo, de tal forma que: 

80/ " El Comité de los Textiles reafirm6 la necesidad de vi- 
gilar las políticas y medidas de reajuste y el proceso
de reajuste auti5nomo a que se refiere el párrafo 4 del
artículo 1. A tal fin, el comité decidi6 establecer un
Subcomité encargado de llevar a cabo actividades sobre
medidas de reajuste y de hacer un examen peri6dico de - 
lo acontecido en materia de procesos aut6nomoS de reajus
te y de políticas y medidas encaminadas a facilitar el
reajuste, así como en materia de producci6n y comercio
de textiles, sobre la base de los materiales y de la in- 
formaci6n que habrán de facilitar las partes contratantes. 
El Subcomité informará peri6dicamente al Comité de los - 
Textiles para que éste pueda cumplir con las obligaciones
que le impone el párrafo 2 del artículo 10 del AMF". 
GATT. " Conclusiones de¡ Comité de los Text 22tadas19 ¡

el

d

el 22 de diciembre, de l9k3l". AMF L/ t27VA2 ubre, 

1981, Ginebra, Suiza.- pág. 7. 
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Las acciones emprendidas en virtud del presente Acuerdo

no interrumpirán o desalentarán el proceso aut6nomo de ajuste
industrial de los países participantes. Además, las acciones

emprendidas en virtud del presente Acuerdo deberán ir acompa
fiadas de la prosecusi6n, en forma compatible con las legisla

ciones y sistemas nacionales, de políticas econ6micas y so- 

ciales adecuadas exigidas por los cambios en la estructura - 

del comercio de textiles y en las ventajas comparativas de
los países participantes que, estimulen a las empresas que

son menos competitivas en el plano internacional a pasar pro

gresivamente a ramas de producci5n más viables o a otros sec

tores de la economía y facilitar un mayor acceso a sus merca

dos para los productos textiles procedentes de los países en
desarrollo." 81/ 

Del párrafo anterior, se puede concluir 10 que entendemos

por " Reconversi¿5n Industrial" aplicado al sector textil y del
vestido, siendo éste el conjunto de acciones encaminadas al

aprovechamiento de las ventajas comparativas que estimulen a

sus empresas menos competitivas en el mercado internacional

a pasar a ramas de la producci5n o a industrias en donde los

factores de la producci6n podrían emplearse con mayor eficien
cia. 

Esta Reconversi6n se logrará a través de medidas de ajus

te en las industrias, que se traduzcan en cambios tecnol6gi- 

cos que permitan producir con mejor calidad y a menores cos- 
tos, con el objeto de competir en igualdad de circunstancias
con el exterior, en relaci6n con el precio y la calidad de

los productos destinados al mercado de exportaci6n. 
0

81/ GATT. " Acuerdo Relativo al..." Op. cit. Articulo 1, pá- 

rrafo 4, AMF. pág. 4. 
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El proceso de ajuste o reconversi5n, pretende hacer que - 

la industria adecúe su tecnología y productividad a la compe- 

tencia internacional para que los efectos en la balanza de - 

pagos de los países conviertan a este sector en un generador

de divisas. 82/ 

4. 2 AVANCES EN EL REAJUSTE DE LAS INDUSTRIAS DE TEXTILES

Y VESTIDO DE LA CEE. 

El objetivo principal de la política comunitaria en el - 

sector textil y del vestido ha sido el disponer en Europa de

una industria textil y de vestido extremadamente eficaz y ca- 
paz de enfrentarse a la competencia internacional, asimismo

el garantizar la existencia de un volumen importante de em- 

pleo a largo plazo. Este objetivo central presenta diversos

aspectos que en el plano interno de la Comunidad se traduce - 

en una política de ajustes estructurales. 

Por otra parte, en lo exterior se pretende conseguir la

plena integración del sector en los intercambios internacio- 

nales, tanto en lo que se refiere a las importaciones como - 

a las exportaciones y que sus asociados comerciales industria

lizados y en desarrollo comprendan y acepten dicha política. 

1

Así, en una economía de mercado como la de la Comunidad

Econ6mica Europea la industria de los textiles y el vestido

requiere de ajustes industriales motivados por mecanismos - 

econ6micos aut6nomos con contenido de capital y tecnología. 

Las empresas que comprenden dicho sector, conscientes de

participar y de operar en una economía cada vez más abierta, 

han mantenido su esfuerzo de modernización, reestructuración, 

82/ ONUDI. Dr. MONTERO, David. " Programa de Reconversi6n textil

en Espa! a". Seminario ONUDI- SECOFI- CANAINTEX. 

México, Noviembre, 1985. 
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racionalizaci6n y transferencia de gamas de producci6n aue la

intensa competencia exterior ha estimulado y que entraña una
reducci6n considerable del empleo. 

Así tenemos que de 1973 a 19b3, las empresas textiles que

empleaban a más de 20 personas redujeron su planta a aproxi- 

madamente 11 personas, lo cual indica una pérdida de empleo

para más de 800 000 personas. Esto significa en reiaci6n a

1973, que en el decenio de los alos 1980 la industria textil

empleaba el 50% de la mano de obra concentrada en los años

1970. 83/ 

En el sector del vestido, la pérdida de empleo afect6 a

más de 490 000 personas, teniendo que en 1973, el nilmero de

trabajadores era de 1' 190 000, reduciéndose para 1983 a 700

000 personas empleadas, una reducci6n del 41. 2% durante el

mismo periodo, así como el cierre de unas 4 800 empresas, es- 

ta situaci6n se ha registrado en el conjunto de los Estados

miembros europeos y ha alcanzado una intensidad de un 40% en

ciertas regiones. 84/ 

La pérdida de puestos de trabajo ha tenido consecuencias - 

graves a causa de la existencia de regiones de carácter mono - 

industrial otorgando en la mayoría de los casos empleo a mano

de obra esencialmente femenina, con posibilidades muy reduci- 

das de encontrar otro empleo. 

83/ GAr̀T. " Comité de IOS Textiles" COM. TEX/ 42 GA:i,T. Noviembre, 

1985. págs. 33- 34

84/ IBIDEM. p6g. 32- 34. 
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A pesar de esta disminuci6n constante, el sector textil, 

en relaci6n con otros sectores industriales de técnica muy
especializada, todavía representa actualmente alrededor de

un b. 0% del PNB de la Comunidad. 85/ 

Las causas esenciales de dicha disminuci6n pueden atribuIr- 

se a: el efecto negativo de las importaciones sobre la balan

za comercial comunitaria a pesar de los esfuerzos desplegados

en el rubro de la exportaci6n; el mejoramiento de la produCti

vidad por la utilizaci6n de nueva maquinaria y equipo y, la - 
composici6n de los gastos de las familias que se han modifi- 

cado profundamente en detrimento de ciertas compras, en parti

cular de artículos textiles. Por este motivo, desde hace va

rios años la parte correspondiente a los textiles en el presu

puesto familiar experimenta una disminuci6n constante. 

Aún cuando esta situaci6n se torna dificil para la Comuni- 
dad, ésta no ha renunciado a una política comercial abierta, 

por lo que ha sido necesario realizar ajustes que persiguen

dos objetivos importantes: el primero, busca acrecentar el - 

rendimiento de las empresas pertenecientes a los sectores - 

que tropiezan con dificultades, a fin de conseguir el mante- 

nimiento en el territorio de la Comunidad de la mayor gama - 

posible de actividades; el segundo, pretende estimular la

innovaci6n como medio de satisfacer las nuevas necesidades - 

del mercado y de conservar a ese efecto un lugar importante

en las nuevas técnicas y tecnologías. 

Corresponde esencialmente a la empresa, responder a los - 

retos que le lanza la mutaci6n profunda de las condiciones

bajo las cuales deben desarrollar sus actividades en la in- 

dustria textil y del vestido de la Comunidad en lo futuro. 

85/ GATT. Comit! de los Textiles. " Resúmenes de la información

recibida de los países p rticipantes". COM. TÉX742. 

5 -ATT. Noviembre, 1985. págs. 7- 8 . 



lZ5 - 

Simultáneamente, se ha desplegado un esfuerzo considera- 

ble para intensificar la exportaci6n a los mercados exterío- 

res de productos de calidad superior, no obstante los limites

inherentes a dicha política. 

En estas condIciones, la Comunidad Econ6mica Europea ha to- 

mado ya cierto número de iniciativas que se caracterizan por - 

su flexibilidad, aceptando los riesgos que de ellas se deri- 

van y se ha lanzado a la adopci6n de medidas estructurales in- 

dispensables buscando la eliminaci6n del material de bajo ren- 

dimiento y su substituci6n parcial por maquinaría moderna que

haga posible un neto mejoramiento de la productividad. 

Si bien no se ha podido garantizar un mayor crecimiento

en el sector textil o en el del vestido comunitario ha sido por lo

difícil para las autoridades pUlicas proceder a intervencio- 

nes que podrían conducir a inversiones ineficaces y costosas, 

sin embargo, las empresas del sector han seguido realizando

inversiones a fin de permanecer competitivas y conservar una

industria textil sana y viable en el seno de la Comunidad, en

cambio, la rentabilidad de las capitales invertidos ha sido - 

extremadamente baja en el curso de estos últimos años. 

Las medidas oficiales adoptadas por los Gobiernos de los

países de la Comunidad, aún cuando se muestran proteccionistas, 

han contribuido a dar mayor dinamismo al proceso de reorienta- 

ci6n del sector textil y del vestido, tanto en el plano técnico

mediante un aumento de la productividad, como en la selecci6n

de artículos menos expuestos a la competencia, gracias al es- 

fuerzo de innovaci6n. 

La Comunidad ha precisado las condiciones que estas me- 

didas deberán reunir y que están en armonía con los compromisos

suscritos en el marco del AMF, en donde los Estados miembros no

han vacilado en abstenerse de intervenir en operaciones que po- 
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drían conducir a un acercamiento de las capacidades de produc

ci6n en las ramas en que existía un exceso de capacidad estruc

tural o un estancamiento de la demanda. Además, en las ramas

donde estos fen6menos han producido un hundimiento de los pre
cios en el conjunto de la Comunidad, < 5stas sólo se han podido
concebir para ¡ as empresas que aceptaron dedicarse a otras - 

actividades. Por otra parte, a fin de acrecentar la competi- 

tivídad de¡ sector, se han podido adoptar medidas para mejo- 

rar las técnicas de producción y estimular la investigaci6n
aplicada. 

Las medidas de ajuste en la Comunidad han estado encami- 
nadas, por un lado, a la reestructuraci6n de los medios indus

triales y comerciales que favorezcan la reestructuraci6n a - 

través de la investigaci6n, la innovaci6n, el mejoramiento de

la productividad que puede conducir al lanzamiento de produc- 
tos nuevos; el empleo de técnicas avanzadas ( electr6nica, au- 

tomátizaciU computadoras, etc), que faciliten la modernizaci6n

de las unidades de producci6n, sobre todo las pequenas y me- 
dianas; y que por el otro, fomenten las inversiones destina~ 

das a economizar energía y a proteger el medio ambiente. 

Las intervenciones oficiales se han dado en favor de las

empresas del sector que se dedican a nuevas actividades extra

sectoriales, en substituci6n de las actividades declinantes

en las zonas geográficas más amenazadas. 

Además, con el carácter de medidas de acompañamiento - 

para atenuar las consecuencias sociales inevitablesque en- 

traAan estas modificaciones estructurales, el Fondo Social

Europeo y las autoridades nacionales han compartido el costo

de programas de formaci6n y reconversi6n de los trabajadores; 
asimismo, se han costeado intervenciones gracias al Fondo - 

Regional Europeoy alos organismos nacionales con el fin, en- 

tre otros objetivos decrear empleos al-ternarivos en beneficio princi- 

palmente de las regiones rmas amenazadas. 
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Uno de los planes y programas de reconversi6n que ha
registrado ciertos avances, ha sido el aplicado en Espana

y Bélgica, Planes que podrían alentar a otros países comu

nitarios e inclusive a México para realizar los ajustes - 

que se. necesitan para el desarrollo industrial de los sec

tores textil y del vestido. 

Finalmente, retomando lo anteriormente expuesto consi

deramos que la política que debiera seguir la Comunidad - 

debe orientarse hacia una adaptaci6n equilibrada a las ne

cesidades de la reestructuraci6n y reconversi6n que son - 

indispensables para tener en cuenta tanto el efecto de las

importaciones como el del progreso técnico. Así que al -- 

reconvertir la CEE sus industrias textiles y del vestido, 
el mercado abandonado por ésta, podría ser cubierto por las

exportaciones procedentes de México que, utilizando la ma- 

quinaria transferida por la Comunidad se podrían alcanzar

los niveles de producci6n suficientes para cubrir dicho - 

mercado. 

4. 2. 1 Programa de Reconversi6n Textil en España. 

El plan de Reconversi6n Textil Español, pretende bási

camente adecuar las estructuras de las industrias textiles

y de la confecci6n al entorno de la década de los años -- 

1980, encausando su desarrollo a una situaci6n caracteriza

da por la competitividad del sector a nivel internacional. 

El plan en su conjunto busca la adecuaci6n de su industria

a los mercados internacionales, con una política agresiva en

el área comercial ( moda, innovaci6n, política de marcas, - 

etc), con énfasis en el ámbito de la exportaci6n; persigue

la mejora de las estructuras empresariales, productivas y

financieras para conseguir la optimizaci6n de los costos y
su acomodo a dichos mercados. 
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El común denominador de los Objetivos sociales de¡ Plan, 

es el mantenimiento del empleo a nivel global, de forma que

los reajustes de puestos de trabajo en determinados sectores, 

sean compensados por la creaci6n de nuevos puntos de trabajo

en otros subsectores del área textil o de las industrias pro

veedoras. La mejora de la planta productiva, junto con la

competitividad a nivel internacional, permitirá incrementar

la demanda, de tal forma que en contrapartida, el incremento

de la demanda, consecuencia predominante de los nuevos mer- 

cados de exportaci6n, haya de incrementar el empleo con la

comercializaci5n, con la confecci6n, etc. 

Los objetivos de la Reconversi5n en EspaZa estarán orien

tados a la mejora de la estructura sectorial a través de las

estructuras comerciales, productivas y empresariales, de tal

forma que se busca desarrollar estructuras comerciales utili

zando básicamente los factores de aiseño- y moda, caliaa y - 

marcas que adquieran peso y tengan agresividad en el mercado

interior y exterior. 

Para mejorar la estructura productiva, se persigue lograr

la suficiente inversi6n para modernizar el parque de maquina- 

ria para que la concentraci6n de la producci6n se realice - 

sobre la maquinaria más eficiente. 

De esta forma el proceso de modernizaci6n de maquinaria

debe complementarse con una estructura financiera adecuada, 

a fin de que los costos de capital estén a niveles razonables

y no anulen las ventajas conseguidas con dicha modernizaci6n. 

Uno de los aspectos importantes que atiende dicho Plan

es el relativo a los factores de competitividad basados so- 

bre: la utilizaci6n del diseño y de la moda como arma para

competir y ganar mercados; el prestigio de la marca como - 

seguro de producci6n de calidad, gusto y moda; y, la mejora de

las técnicas de gesti6n empresarial a todos los niveles. 
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El Gobierno Español ha tenido gran interés en desarrollar

su industria textil y de la confecci6n, para ello ha promovi- 

do y creadoplanes específicos que - Lleven a cabo una reestruc- 

turaci6n industrial acorde con los cambios que se requieren

para poder mantener la competitividad dentro de los mercados

internacionales. A esta necesidad ha respondido el Plan de

Reconversi6n Textil Español, cuyo objetivo se centra princi- 

palmente, en modernizar las estructuras de las industrias - 

textiles y de la confecci6n de acueddo a la demanda interna- 

cional de este sector, orientando., su industria hacia una mo- 

dernizaci6n caracterizada por la competitividad del sector a

nivel internacional, que permita que las industrias menciona

das sigan constituyendo un elemento importante en la crea- 

ción de riqueza y de empleo. De esta forma, a partir de 1960, 

se han instrumentado y aprobado ocho planes, reconocidos como

de reestructuración de la industria. Estos planes han teni- 

do como objetivo comen, el adaptar a la evoluci6n de la - 

economía las estructuras productivas rezagadas; asimismo, man

tener la continuidad de los mismos. Tanto para lograr la con

secuci6n de los objetivos de modernización, como los medios - 

elegidos para lograrlos, se marcan dos etapas importantes cla

ramente definidas: 

Primera Etapa.- Durante la primera etapa, los beneficios

obtenidos se encaminan a fortalecer: 

La renovaci6n de maquinaria y equipo con destrucci6n

de la que haya de ser sustituida. 

La concentración de empresas o instalaciones en sus - 

fases productivas o comerciales. 

La ampliación o reforma de las instalaciones o el es- 

tablecimiento de nuevos centros industriales. 

Los beneficios se sustentan en una ayuda financiera para
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estas realizaciones, a cargo del Banco de Crédito Industrial, 

que podría llegar en conjunto al 70% del total de las inver- 

siones para determinadas empresas y al 80% de otras. 86/ 

Segunda Etapa. En esta etapa, las nuevas instalaciones, 

las concentraciones empresariales o comer

ciales dejan de ser el objetivo central - 

de los planes, para constituírse como un - 

fin, la facilidad para el cierre total o

parcial con destrucci6n de la maquinaria

inadecuada de las industrias menos produc

tivas, todo esto mediante las mejoras que

el Plan otorga a las personas que por aco

gimiento de la Empresa al mismo pierdan su

puesto de trabajo, para de esta forma pro- 

teger el empleo. 

Todas las actividades sometidas a Planes de Reestructu- 
raci6n, tienen que contar con previa autorizaci6n administra

tiva para su instalaci6n, ampiiaci6n de capacidad 0 traslado

geográfico. Toda la maquinaria obsoleta afectaca es destruí
da completamente. 

Para observar la continuidad y ejecuci6n de los planes, 

a continuaci5n mencionamos algunos de éstos. 

Primer Plan de Reorganizaci6n de la Industria Textil - 
Algodonera: 

Vigencia: Octubre 1960 nasta Agosto l9b3. 

Empresas acogidas: lb4

Inversiones realizadas: 1, 7uY¡ 59, 071 Pts. 

Créditos concedidos: 847' 155, 627 Pts. 

86/ Ministerio de Industria y Energía. " Plan de meconversi6n Textil, Plan
de Promoci6n, Diseño y Moda". Subdirecci6n General de Industrias Textil. 
Madrid, 19 de septiembre de 1985. 
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Segundo Pian de Reestructuraci6n de la - industria rextil
Algodonera: 

Vigencia: Agosto 1963 hasta 1967

Empresas acogidas: 154

Inversiones realizadas: 2, 885' 755, 337 Pts. 

Créditos concedidos: 1, 820, 980, 000 Pts. 

Tercer Plan de Reestructuraci6n de la Industria Textil - 
Algodonera: 

Vigencia: Julio 1969 hasta Diciembre 1972. 
Solicitudes aprobactas: 195

Maquinaria afectada: 

HusOS de hilar 209, 7—14 Pts. 

Telares 8, 769 Pts. 

Puestos de trabajo afectados: lu, 830

Nota. Valores dados en Pesetas. 

Como se puede observar en los datos anteriores, los pla- 

nes han tenido una continuidad constante, además deque los

créditos de apoyo a la reconversi6n han sido efectivos en la
medida que aportan un porcentaje elevado en cuanto al capital
necesario para lograr el objetivo. 

Las Industrias Textiles. 

El nGmero de empresas del sector textil es del orden de
3, 5() 0, su promedio de ocupaci6n es de 60 empleados por empresa. 
Las empresas de más de 50 trabajadores ocupan el 37% del em- 

pleo y tienen una participaci6n de más del 78% sobre el valor

total de la producci6n. Solamente 31 empresas cuentan con más
de 500 puestos de trabajo. Aproximadamente 85% del empleo es- 

tá constituído por personal obrero y el restante 15% por perso

nal técnico y administrativo. d7/ 

87/ Ministerio de Industria y Energía. " Plan de Reconversi6n... 11

op. cit. Madrid, España, 1985. 
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Las Industrias de la Confecci6n. 

Con un total aproximado de 3, 860 empresas del sector de la
confecci6n, el 13% de istas cuentan con un personal superior a
50 empleados; pero este 13% genera el 64% del empleo y a su vez
produce el 73% del total. Solamente 17 empresas generan 22, 00u

empleos de un total de 20U, 000 puestos de trabajo que ocupa es- 
te sector, asimismo 1b5, U00 sanobreroS de producci6n de los cua
les el 78% es mano de obra femenina. 8b/ 

El organismo encargado de coordinar, organizar y vigilar

el cumplimiento de los planes de Reestructuraci6n es el Conse- 
jo Inter -textil Español, el cual tiene personalidad jurídica

y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

Tomando en cuenta que el sector textil y del vestido se
encuentra en contínuo proceso de renovaci6n, éste necesita de

medidas específicas complementarias que hagan viable dicho pro
ceso. A esta necesidad han respondido los diversos planes tex
tiles de reestructuraci6n aplicados hasta ahora, con un sacri - 

ficio de las empresas obsoletas, pero abriendo el paso a em- 

presas que se ajustan a la modernizaci6n de la maquinaria, An

cuando éstas se encuentran apoyadas poruna gran protecci6n aran
celaria. 

En términos generales se puede afirmar que los resultados
del Plan han sido Positivos, apuntando hacia un cumplimiento

más aceptable de las previsiones que se cuantificaron, teniendo

que las pérdidas de empleo en las empresas acogidas a¡ Plan - 

señalan el 9. 4S de su plantilla inicial, frente a pérdidas su- 

periores al 15% para el resto del sector. 89/ 

98/ MONTERO DURAN, David." Planes de Reestructuraci6n, Política
Regional, Régimen Administrativo, P an de Reconversi n Tex- 
til" subairecci6n neral de Industrias Text_il.Madridpág. 41
septiembre, 19u5. 

89/ IBIDEM. pigs. 39- 43
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En relaci6n a los índices de productividad, el Plan prevé

un aumento del bO% como promedio sobre e¡ original. Una encues

ta realizada a fines de 1984, señala una tendencia según la - 

cual se consiguieron afinales de 1985 cifras algo inferiores a
las previstas ( aumento entre el 4U% y 50%). 90/ 

Los aspectos negativos que Podemos señalar se dan en el

escaso acogimiento en términos relativos de Pequenas y Media- 
nas Empresas, principalmente de la rama de la confecci6n y el
insuficiente desarrollo de las actuaciones en las áreas de moda
y promoci6n. 

Para México resulta de singular importancia aprovechar la
experiencia española en cuanto a reestructuraci6n de la indus- 
tria textil y de la confecci6n, en tal virtud, se deben crear

planes y programas claramente definidos para cada uno de los

sectores de la industriacreando para ello, organismos especia

les tanto para la consecuci6n de los objetivos como para su - 
debido control y evaluaci6n. Asimismo, se debe designar a - 

una instituci6n financiera que se encargue de atender exclu- 

sivamente las necesidades financieras de las empresas que es- 

tén en condiciones de llevar a cabo los planes de reestructu- 
raci6n. 

La experiencia española nos indica que se deben definir

claramente las regiones en las cuales se van a establecer de- 

terminadas empresas, considerando todos los elementos que se

requieren para la ubicaci6n de las mismas, como son: disponi- 

bilidad de mano de obra, infraestructura adecuada, proximidad

a los mercados de consumo, acceso a materias primas, etc. 

90/ ONUDI. DR. MONTERO, David. " Programa de Reconversi6n..." 
Op. cit. ONUDI, SECOFI, CANAINTEX. 1985. Pág. 4-1. 
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1. 2. 2 Plan ' rextil Belga. 

El 8 de agosto de 198U el Gobierno de Bélgica definió un
plan para el sector textil, siendo Iste sometido posteriormen

te a la aprobaci6n de la Comisi6n de las Comunidades Europeas. 
Su objetivo esencia¡ puede resumirse ante la preocupaci6n por

consolidar el empleo en este sector a un nivel mínimo de - - 
100, 000 personas. 

El plan belga considera tres aspectos: el técnico - comer- 

cial, el financiero y el social. 

En el aspecto técnico, el " InStitut du Textile et de la - 

confection de Belgique" ( ITCB), puede intervenir 10 mismo en

determinado sector de la industria textil, como en el piano

de las empresas individuales, principalmente en la referente

a los estudios de mercado, la moda, el disefio, la promoci6n, 

la investigaci6n, desarrollo y formaci6n. Se constituye con

representantes patronales, sindicales y el sector público, fi

nanciado por el presupuesto de Asuntos Econ6micos del Gobier- 

no Federal con un presupuesto a finales de 1982 de 42. 1, millo
nes de francos belgas. 

En el aspecto financiero, interviene la " SOCiC'té Nationale

pour la Restructuration de l' industrie de la confection et du
textile" ( SNCT), la cual puede participar financiando las in- 
versiones destinadas a aumentar la productividad, reducir los

costos de fabricaci6n y renovar la gama de productos, mejoran- 

do con ello la estructura financiera de las empresas y consti- 
tuyendo o reconstituyendo el capital de explotaci6n necesario. 

Esta Sociedad trabaja con financiamiento del presupuesto de
Asuntos Econ6micos del Gobierno Federal el que ascendi(5 a tina - 
les de 1982 a 89. 3 millones de francos belgas. 91/ 

91/ GATT. Subcomité de Reajuste. " Información recibida por el
Subgrupo Técnico, en re-spues-ta- a- Tos cuestionarios

y J. Textiles. G^ TT/ AIR/ UNNUMBERED A
GATIr. COM. TEX/ 4b, Gineb-i:a, 1985. 
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Para atender el costo social, se cre6 el " Fond de garantie

sociaux pour llindustrie textile" que puede otorgar subsidios

o jubilaciones anticipadas, con el fin, de atenuar los efectos

de las medidas de reestructuraci6n. 

En la ejecuci6n del Plan Textil, el Instituto es el res- 

ponsable de la selecci6n, el análisis y la tramitaci6n de las

peticiones de financiaci6n. A su vez la Société Nationale pour

les Secteurs Nationaux que absorbi6 a la SNCT, se encarga de - 

decidir la financiaci6n basándose en -el proyecto presentado por
el ITCB, así como fiscalizar su ejecuci6n. 

Pensamos que una característica positiva del Plan Belga, la

constituye la creaci6n de instituciones especializadas que atien
dan los aspectos t6nicos- comerciales, financieros y sobre todo
el aspecto social. 

Al crearse en M& xico instituciones Con las características
del Plan Belga para su Reconversi6n Industrial, se atenderían

en mejores condiciones los compromisos surgidos en el reajuste, 

al contar con un financiamiento y créditos flexibles a empre- 
sas sujetas al plan. La capacitación técnica y especializaci6n
en los nuevos procesos productivos podrían dar solución al - 

problema del desempleo mediante las jubilaciones anticipadas y
atenci6n al personal desplazado en dichas industrias, con lo

cual disminuiría el costo social para la reconversi6n industrial. 

Ahora bien, la creaci6n en M& xico de instituciones con es- 
te carácter, estarían sujetas a un presupuesto gubernamental que

difícilmente podría disponer el Gobierno de Mixico en las condi- 
ciones de rígidez de la economía nacional. 

No siendo así para la ejecuci6n del Plan Textil Belga para
el que se dispuso en el primer aflo del plan ( 1982) un presupues- 

to total de 4, 900 millones de francos belgas que atenderían el - 
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elemento financiero; sumáncole 60u millones de francos belgas
para el aspecto socia.L, con una disponibilidad de 1 20u millo
nes para el 31 de diciembre de 19b2. Lo que nos muestra un - 

apoyo efectivo por las instituciones creadas para tal fin. 

Para el ejercicio de 1983, la Comisi6n de la CEE adopt6

un programa alternativo -Limitado a 4000 millones de francos
belgas. Este sistema se aproxima a las modalidades previs- 

tas por las leyes de expansi6n econ6mica aplicables en 1982. 

Sobre esa base, los programas de inversiones disfrutarán du~ 

rante cinco años de una subvenci6n en forma de bonificación - 
del 7% de los tipos de interés, aplicable al 50% del progra- 

ma previsto. 

4. 3 COMERCIO, PRODUCCION, EMPLEO E INVERSION EN EL SECTOR

TEX2IL Y DEL VESTIDO DE MEXICO. 

La industria textil y del vestido en México na participa- 

do a través de los años en el proceso de industrializaci6n

de la economía. Esta actividad se ha caracterizado por el con

t1nuo ritmo de crecimiento de la actividad manufacturera y su
vinculaci6n cada vez mayor con el exterior a través de la ex- 

portaci6n de estos productos, proporcionando el ingreso de di- 

visas que contribuyen al desarrollo e industrializaci6n de Mé- 
xico. 

La política comercial mexicana aplicada al sector de los

textiles y el vestido está orientada a reconvertir su estruc- 

tura productiva, con el objeto de diversificar sus productos

y hacerlos competitivos en calidad y precio en los mercados
internacionales, a1n cuando este proceso se ha tornado difi- 

cil por la falta de inversi6n y capital disponible para la - 
reconversi6n de la industria. 

I
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Ante la situaci6n por la que atraves6 la industria textil
finales de los años 1970, con una demanda interna que cay6

niveles muy bajos, ésta se Vi6 Obligada a reorientar y am- 

pliar sus mercados hacia el exterior realizando ajustes y mo- 
dificaciones en su planta industria¡ para estar en condicio- 

nes de competir enel mercado comunitario. 

La situaci6n anterior, ha obligado a la industria textil

mexicana a realizar ajustes en los rubros de la producci6n - 

empleo e inversi6n como partes de su actividad econ6mica, sien

do que ann cuando ha sido apremiante esta necesidad de ajuste, 
los sectores nacionales han limitado sus esfuerzos por adecuar
los a las nuevas condiciones que demanda la economía interna- 
cional. 

Para el periodo 1976- 1980, la producci6n de la industria

textil creci6 en 5. 4% en promedio anual en volumen, al pasar

de 343, 000 a 422, 300 toneladas. Sin embargo, a partir de - 

1981 esta tendencia comenz6 a descender hasta situarse en - 
350, OOU toneladas en 1983, representando una caída del 20% como

consecuencia, entre otras cosas, a la disminuci6n o suspensi6n

de diversos programas de producci6n de las principales empre- 
sas de esta rama. 92/ ( Ver cuadro No. 22). 

92/ Cámara Nacional de la Industria Textil. " Memoria Esta- 
dística del sector textil, l984". CANAINTEX. M5—xico, 1984

pá g̀. —36.-- 
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CUADRO No. 22

PRODUCCION DELA INDUSTRIA TEXTIL EN MEXICO

1976- 19b3

CONCEPTO 1976 ¡ 977 1978 ¡ 979 19 -bo 1981 J- 98¿ l9b3_ 

VAWR 44, 144 6u, 953 73, 840 95, 733 L19, 910 L37, 897 2b3, 579 250, Oo0
millones de

pesos corrientes) 

VOLU4EN

ioneladas) 34-1, 000 3b0, U00 36b, 6UO 4-L6, 200 422, 30U 417, 3uO j86, 10U 35u, OuO

FUENTE: Memoría Estadística del Sector Textil. CANAINTEX. 

1984. pag. 36. 

En las industrias del vestido, la producci6n presenta las

mismas características de la industria textil, ya que según

datos proporcionados por el Banco de Me-xico, ésta descenai6
en 3% en 1982 y en 3. 5% en 1983, debido entre otras causas a

una menor demanda interna y a la reducci6n de las importacio- 
nes. 

Al observar el descenso de la producci6n se hace necesario
considerar el comportamiento del empleo en la industria textil

y del vestido. Así, tradicionalmente el empleo generado por la

industria textil ha sido muy importante, muestra de ello lo en- 

contramos en el período 197b- 1981, cuando di6 ocupaci6n en el

primer año a 153 000 personas, alcanzando en 1981 un total de

180 UOO empleos. No obstante, los efectos de la crisis el - 

empleo se redujo en 1982 y 19b3, por lo que, en e¡ último de

estos dos años ocup6 a 170 Ou0 trabajadores, representando una

calda del empleo de 1981 a 1983 del 6. 0z. 93/( Vdase cuadro 23). 

93/ 

IBIDEM. pág. 24. 
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CUADRO No. 23

EL EMPLEO DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE MEXICO
197h- 1983

mi-LeS de personas) 

CONCEPTO 1976 1977 1978 1979 1980 19ul 1982 1983

Total, personal

ocupado 15, b50 16, 238 lb 844 16, 676 18, 795 20, 043 19, 817 18, 120

Persona.L ocupado

Industria Manufac
turera. 2, 046 2, 05-1 2, -L33 i¿, 291 2, 417 2, 542 2, 462 2, 250

Per~ i ocupado

Industria Textil 153 154 15b 169 176 180 173 170

Participaci6n % 3/ 1 1. 0 0. 9 0. 9 1. 0 0. 9 0. 9 0. 9 0. 9
3/ 2 7. 5 7. 5 7. 3 7. 4 7. 3 7. 1 7. 0 7. 5

FUENTE: Memoria Estadística del Sector Textil. CANAINTEX, 1984. 
pág. 24. 
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Por otra parte, el empleo en la industria del vestido
ha venido aumentando, ya que segCn datos del censo general - 
de pobiaci6n de 197U, en 19b9 se dedicaban a esta actividad, 
199, 629 personas; para 1976 ¡ a cifra se elev¿5 a 31b, 784 ( b8. 7%) 

y, en 1984 segun la Cámara Nacional de la industria del vesti- 
do esa industria daba empleo directo a 390 OUO personas, e in

directamente a otras 158 000. 94/ 

Contrariamente a la tendencia en los años anteriores, - 
el empleo en la industria de. la contecci6n se agudiz6 sensi- 
blemente a partir de 1985 por una disminuci6n en la demanda - 
interna y a los problemas derivados del terremoto de septiem- 
bre de ese año. 

Si consideramos que el proceso de Reconversi6n en e¡ - 
sector textil y del vestido se adaptara en México, uno de los

principales problemas a los que para mantenerlo se entrenta- 

ría, sería la falta de recursos econ6micos; la desocupaci6n

de gran número de personas empleadas que no podrían ser abSor
bidas tan facilmente por otras ramas de la industria, de ahí

los problemas para los países en desarrollo para readaptar - 
sus industrias, siendo que éstos normalmente utilizan maqui- 

naria y equipo muy atrasados y no podrían adaptarse en el cor
to y mediano plazo a las tecnologías modernas. 

Rbspecto a las inversiones, hasta 1983 el sector textil

registr6 importantes incrementos los cuales a precios corrien
tes sumaron 185, 954 millones de pesos para ese ano, represen- 

tando el 9% de la inversi6n total en e¡ país. sin embargo, es- 

ta cifra .,obtenida en 19b3, redujo La participaci6n alcanzada

94/ Cámara Nacional de la Industria de¡ Vestido, LIZARJI, Rafa
él. " opera la Industria Irextil en un nivel .35% menor al
de l98l". El Universal. 4 Noviembre 1986 págs. 1 y 7
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en 1977, cuando en ese año representaba el 14% del total in- 

vertido. 95/ ( Ver cuadro No. 24). 

CUADRO No. 24

rNVERSION EN LA INDUSTRIA TEXTIL DE MEXICO

1976- 1983

millones de pesos corrientes) 

CONCEPTO 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Inversión

Total 2ul, 054 259, 776 305, 702 370, 956 464, 050 687, 335 l' 136, 896 2' 055, 507

Inversión

Textil 33, 129 36, 669 41, 226 50, 603 62, 491 75, 000 103, 404 185, 954

ParticipaciCn

t 12. 0 14. 1 ¡ 3..,) 13. 6 13. 5 10. 9 9. 1 9. 0

FUENTE: Memoria Estadística del Sector Textil. CANAINTEX, 1984. 

pág. 28. 

95/ CANAINTEX. " EStaditicas del ..." Op. cit. 1984. pdg. 28
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En los dos últimos anos, al reducirse las inversiones, se

han limitado 6stas a las empresas de mayor tamaño, así por - 

ejemplo; Celanese Mexicana anunci6 inversiones por 14, 500 mi- 

llones de pesos para 1985- 1986 con el prop6sito de elevar su

capacidad de producci6n y mejorar la eticiencia de sus plan- 
tas, incluyendo la transferencia de alta tecnología. Así, - 

se registr6 una coinversi6n de una importante firma textil - 

del Grupo Pliana con empresarios alemanes y españoles por un
monto de 1, 600 millones de pesos para fabricar telas para la
tapicería automotriz, las que serían sometidas a la inaustria

maquiladora y de exportaci6n. 

Lo anterior reafirma la nip6tesis de que ante la talta - 

de capital para la inversión en México, el proceso de Recon- 

versi6n está lejos de alcanzarse en el corto y mediano pla- 
zo ya que se requiere de fuertes inversiones y aisposici6n - 
de capital. Sin embargola cooperaci6n econ6mica entre - - 

México y los países de la Comunidad como en el caso anterior
mente expuesto, representa una opci6n para el mercado de ex- 

portaci6n y e¡ consecuente ingreso de divisas. 

En el caso de la industria del vestido, limitada bsta - 

por el bajo costo de sus activos fijos así como del reduci- 

do tamaño de la mayoría de las empresas que ahí operan, du- 

rante los últimos años ha registrado ( excepto el sector de

maquiladoras), una baja inversi6n ( mientras que en 1980 la

inversión en la industria textil fue de b2, 491 millones de
pesos en la del vestido tue de 4, 750, representado en com- 

paraci6n con la primera, unicamente el 1% del total inver- 

tido en 1980, comparado con el 13. 5% alcanzado por la inaus

tria textil. 96/ ( Ver cuadro No. 25.) 

96/ consultores Internacionales, S. C. con base en datos de los
Censos Industriales IX y x, b. P. P. y Banco de México, S. A. 

Inversi6n - física del sector empresarial 1975- 198U". 
México, L98Y.- 
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CUADRO No. 25

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS, BRUTOS EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO
DE MEXICO. 

Mii-lones ae pesos corrientes) 

1970 197 Variaci6n % 1980 Variaci6n
1975- 1970 1980- 1975

1, 59.L. 0 2, 289. 7 43. 9 ___ f

FUENTE: Consultores Internacionales, S. C. con base en datos
de los Censos Industriales IX y X, S. P. P . y Banco de
México, S. A., " Inversii5n física del sector empresa- 
rial ¡ 975-¡ 98u? 

México, 1984. 

En cuanto a las plantas existentes en la industria textil, 
segdn datos de la CANAINTEX, el mejor año de esta industria - 

fué 1981, cuando el número de establecimientos fue de 2, 495. 
Sin embargo, debido al desplome de las ventas internas y el - 
excesivo incremento de los precios de sus productos en los años

siguientes muchas empresas debieron cerrar. Tan s6lo entre - 

1982- 1983, aproximadamente 345 plantas dejaron de operar en - 
esta industria. 97/ 

En la industria del vestido, aunque no se dispone de da- 

tos, parece ser que - La variaci6n ha sido afin mayor, en virtud

de que al participar en el mercado de consumo directo, el des

censo de la demanda interna y IOS costos de operaci6n le han
afectado considerablemente. De acuerdo con la Cámara Nacional

de la Industria de¡ Vestido, en 1985 existían aproximadamente

10 500 empresas en esta industria, siendo en su mayoría peque

ñas y medianas. 

97/ Cámara Nacional de la industria rextil. Departamento de
Estudios Econ6micos " Estadísticas del Sector ' rextil, 1984" 
CANAINTEX, México, 1-98-Z_. 
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Cabe mencionar que en años recientes la industria maqui- 
ladora ha registrado un crecimiento muy importante en rela- 
ci6n al número de plantas que ahí operan, al respecto, entre

1984 y 1985 se registr6 un aumento de 28. U% al pasar de 582

a 745. 

En lo que se refiere a la estructura y tamaño de las em- 
presas, éstas en su mayoría pequeñas y medianas, se enfrentan a un

número muy reducido de empresas que mantienen el dominio y - 
supremacia en la producci6n nacional de estos bienes, operarido

en condiciones desventajosas y con baja productividad. 

Para la industria textil se esLima que el 80% de las em- 
presas ( 2, 150) son pequeñas y medianas y se caracterizan por

destinar fuertes sumas al costo de ventas y gastos de opera- 
ci6n; a la recuperaci6n en mayor tiempo de la inversi6n; y, 

registran menos coinversiones y menor eficiencia financiera. 

Estas empresas se integran de una manera no tan compleja como
las grandes, de tal forma que los beneficios son para las gran
des, Ya que en la compra que hacen de insumos y materias pri-- 
mas, tecnología y maquinaria, adquisici6n de asistencia récni- 
ca, financiamiento, mercado, etc., logran mejores resultados. 

Por otra parte debe tenerse en cuenta que un número muy
reducido de empresas, con importante capital extranjero y vin
culadas a la producci6n de fibras químicas, han crecido y forta
lecido su participaci6n en la producci6n, coincidiendo con el

desarrollo de la industria petroquímicaentre estas empresas - 
se encuentran: Celanese, Nylon de México, Industrias Synkro

antes Cannon Mills), Cía. Industrial de Orizaba ( CIDOSA), - 

Grupo Textil Cadena, Industrias Martín, Grupo Pliana, y Orga
nización Robert' s. 

Estas empresas en su mayoría forman parte de grupos in- 

tegrados en forma vertical o de conglomerados que operan en
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distintas ramas, como por ejemplo, el Grupo Industrial Alfa, 

que tiene empresas en varias ramas industriales, los servicios

y el comercio; el Grupo CYDSA, que opera en la industria quí- 
mica, los servicios y el comercio; el Grupo Bordatex; el Grupo

IndustrialRodma, entre otros. 

Este grupo de empresas son las que a través de convenios

comerciales pudieran aprovechar la tecnología utilizada nasta

el momento por los países comunitarios para incrementar su - 
producci6n. Asimismo y tomando en cuenta que 5stas en su ma- 

yoría son de capital extranjero y disponen de adelantos tecno- 
16gicos para adaptarse a los procesos de hilado, tejido y aca
bado, deberían interesarse por utilizar las cuotas de exporta- 

ción de los diferentes productos sujetos de demanda en el mer
cado comunitario, así como de los mercados regionales a donde

pudieran concurrir y compe ir con sus exportaciones. 

En relaci6n a la modernizaci6n en esta rama, resulta he- 

terogánea, diferenciándose tanto de una actividad a otra ( al- 

god6n, lana y -fibras químicas), como entre unas empresas y - 
otras e igualmente al interior de algunas de ellas ( aún cuan- 

do adquieren maquinaria moderna, tienen en operaci6n también

equipo obsoleto que afecta negativamente su productividad y
costos). 

Al considerar el hecho de que la industria textil nacio- 

nal ante un cambio en su planta productiva pudiera aprovechar

tanto la maquinaria textil como las operaciones de procucci6n

que han sido desplazadas por los países comunitarios, se cu- 

briría una de las fases de la modernizaci6n en esta rama, la

que permitiría en el corto plazo ser lo suficientemente compe

titivo con la producci6n de otros países para cubrir la deman
de del mercado comunitario. 
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Así tenemos que el sector nacional que constantemente se

ha modernizado es el de fibras químicas, con cerca dei 90% de

telares automáticos; en seguida se encuentran el de algod6n - 

con el 78. 5% y, por último, el de la lana con 74. b%. 

Por otra parte, las empresas medianas y pequeñas reali- 

zan adaptaciones tecnológicas para modificar el modo de ope- 

ración de las máquinas, mediante el cambio en el ancho de los

telares, la modificación de la velocidad de producción, la - 

incorporación de aditamentos, etc. 

En los últimos años se han reducido las importaciones me

xicanas de maquinaria y equipo textil debido a la crisis eco- 

nómica del país y a los problemas financieros que enfrentan

las empresas para adquirir nuevas tecnologías. Sin embargo, 

se requiere que la industria textil en México produzca el - 

equipo complementario al directamente productivo, o bien, de

una producción estandarizada de refacciones que pudieran ser

comunes a la gran variedad de marcas y de tipos de equipos - 

integrados en la planta productiva mexicana; aunque una gran

limitante se da en la producción de bienes de capital en Mé- 

xico, debido a las innovaciones tecnológicas, ya que los avan

ces registrados por la industria textil, si bien no se consi- 

deran fundamentales en cuanto al cambio tecnológico que re- 

sulte en una modificaci6n en la estructura productiva de las

propias plantas textiles, si es lo suficientemente importante

como para pensar que el. nivel de costo de una investigación

tecnológica a desarrollarse en México con objeto de contar - 

con el equipo más adecuado para las nuevas producciones tex- 

tiles, no estaría al alcance de la mayoría de los inversio- 

nistas locales y sobre todo, fuera de proporción con la capa

cidad de absorci6n y equipo por parte de la planta producti- 

va mexicana. 
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4. 3. 1 Proyecto de R_econversi6n en la Industria Textil y

del Vestido en México. 

Los esfuerzos del Gobierno Mexicano en el proceso de Recon

versi6n Industrial se ven plasmados en el Programa Nacional de

Fomento Industrial y Comercio Exterior ( PRONAFICE) en el cual - 

se establece la necesidad de que México emprenda un proceso de

cambio estructural tendiente a lograr una industria más eficien- 

te, integrada hacia adentro y competitiva al exterior. En este

programa se definen las dimensiones del cambio estructural y se

asienta claramente que la intenci6n de esta estrategia es la de

impulsar una modificaci6n en la oferta productiva, concretada a

través del desarrollo tecnol6gico y la inversi6n. 

Así, la estrategia del cambio estructural se constituye en

el equivalente de la Reconversi6n Industrial de las economías

desarrolladas. Este cambio incluye aspectos múltiples que con- 

templan la concepci6n de la Reconversi6n, dado que este proceso

en los paises desarrollados presupone la existencia de un apara

to industrial articulado y por consiguiente capacitado para en- 

frentar la competencia en el mercado internacional. 

La Reconversi6n Industrial; implica una reestructuraci6n

de tipo sectorial y un análisis de las estructuras productivas
que determine su nacionalidad. En este sentido se consideran

las siguientes situaciones: 

1) Ramas Industriales en los que el país es razonablemen
te eficiente, con importantes inversiones e incorpora
ci6n de tecnología, escalas de producci6n y niveles de

precios y calidad competitivos internacionalmente. 

2) Ramas industriales maduras en las cuales no se han al

canzado niveles de modernidad, productividad y compe- 
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tividad internacionales. 

En este tipo se encuentra localizada la industria textil
y del vestido). 

3) Ramas emergentes, donde la brecha tecnol6gica e industrial
es amplia con relaci6n a los paises desarrollados. 

Esta clasificaci6n permite determinar las líneas estratégicas
y de acci6n con las que se impulsa la Reconversi6n. De esta

forma, las primeras serán fomentadas y apoyadas a fin de que
puedan continuar con sus programas de inversi6n e incorpora-. 
f_,í6n de tecnologías modernas, buscando una, capacitacidn. tecnol6gica y, 
una organizaci6n más eficiente. 

En las ramas maduras se contempla emprender programas de na- 
cionalizaci6n, modernizaci6n y reestructuraci6n que les per- 

mita aproximar sus formas de organizaci6n, tecnología, cos- 

tos y niveles de calidad a los que rigen a nivel internacio- 
nal. 

Respecto a las ramas emergentes es imperativo impulsar pro- 

yectos diseñados bajo la perspectiva de la c * ompetitividad, 

haciendo incapié en la Reconversi6n Industrial que a su vez

sea sostenida por la investigaci6n tecnol6gica y la forma- 
ci6n de recursos humanos. 

En el espacio de acci6n de la Reconversi6n Industrial y de
conformidad con la naturaleza e intensidad del deterioro - 

de las capacidades de las industrias o empresas selecciona- 
das, se han diseñado programas específicos por rama que se

orientan a asegurar una produccí6n eficiente de bienes manu

facturados a nivel competitivo e internacional y, por lo ge

neral, a impulsar un volumen creciente de exportaciones. ' 



149 - 

Cada programa en particular define objetivos y líneas de - 
acci6n que además de atacar la problemática especifica de
las ramas, está condicionado por la estrategia del cambio

estructural y orientada de tal suerte que se maximicen - 

los beneficios derivados de la Reconversi6n. 

La modalidades que se pueden adoptar del proceso de Recon
versi6n son las siguientes: 

Inversiones dirigidas a modernizar y/ o utilizar más efi- 

cientemente la capacidad instalada. 

Creaci6n de nuevas empresas, expansi6n de algunas de las
existentes, fusi6n de sociedades y, en su caso, cierre - 

de empresas o líneas de producci6n. 

Cambios en las líneas de productos, racionalizaci6n y di
versificaci6n de los mercados. 

Introducci6n de nueva tecnología o realizaCi6n de esfuer
zos propios de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico. 

Cambios en la localizaci6n geográfica de la capacidad -- 
productiva. 

Fortalecimiento de la productividad, a través de la cana

citaci6n y adiestramiento de la mano de obra. 

Estandarizaci6n de productos y establecimiento de progra
mas dirigidos a elevar la calidad y mejora de los mismos. 

Dichos programas constituyen la vía para concretar la estra
tegia del cambio estructural en el aparato productivo nacio
nal - 
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Para la consecuci6n de los objetivos que conlleva la

Reconversi6n Industrial consideramos se debe adoptar la - 

siguiente estrategia de acci6n: 

Las acciones de la Reconversi6n tienen que ser selectivas. 

Requieren de planeaci6n, administraci6n y recursos finan- 

cieros. 

La concertaci6n entre empresas y trabajadores en términos

de inversi6n, cambio tecnol6gico y competitividad. 

Requieren de parte del Gobierno un marco definido de polí- 

tica sectorial y apoyos diversos. 

Corresponsabilidad social para enfrentar los aspectos del

desempleo, en acciones concretas. 

Apertura de la economía y racionalizaci6n del sector público. 

Inducir cambios en la localizaci6n geográfica de la planta - 

industrial. 

Impulsar la capacitaci6n y el adiestramiento de la mano de

obra. 

Establecer normas de calidad e introducir avances en el di- 

seño de los productos. 

A groso modo, lo anterior son las bases generales a seguir

para la obtenci6n de buenos resultados que viabilicen dicho - 

proceso. 

Por lo anterior, el Gobierno y la Iniciativa Privada han

unido esfuerzos para estimular el avance tecnol6gico del país

que se ha visto reflejado en el Convenio firmado en 1985 entre
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CONACYT ( Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y CANAINTEX

Cámara Nacional de la Industria Textil) con el cual se pre- 

tende crear un centro de investigaci6n que coadyuve al desa- 
rrollo de nueva tecnología que sirva a su vez para lograr la
autodeterminaci6n tecnol6gica del país, esto mediante él " Ins

tituto Textil de % 6xíco. 

Los objetivos de este Convenio consisten en el definir la

capacidad de respuesta que para los problemas del sector ten- 

drá el Insituto y precisar la forma más adecuada para su rees- 
tructuraci6n, analizando para tal efecto, las resoluciones que

a problemas similares han dado algunos palses de la Comunidad. 

Considerando la baja relativa en los índices de producci6n
en la industria textil y del vestido de YAxíco, junto con el - 

nivel de desempleo, la calda de la inversi6n y la demanda inter
na en estos sectores, aunado al incremento en el costo del ca- 

pital y la mano de obra entre otros factores, obligan indispen- 

sablemente a la industria nacional a unatotal reetructuraci6n

con miras a la exportaci6n e integraci6n al mercado mundial. 

Es por ello que la Subsecretaría de Comercio Exterior de - 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se encuentra es- 
tudiando un proyecto de reestructuraci6n industrial denominado

Plan de Modernizaci6n y Adaptaci6n Tecnol6gica" comprendido en

el PRONAFICE, con el cual se dan las bases para iniciar dicho

proceso a mediano y largo plazo. 98/ 

98/ 
SECOFI " Programa Nacional de Desarrollo Industrial y Comer- 

cio Exterior. 1983- 198811, versión tinal, para discu- 
si6n, 12 de enero de 1984. Capítulo iv págs. J - lo
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Con el fin de conocer los avances y las estrategias de

reconversi6n en los sectores textil y del vestido que algunos
palses desarrollados, en especial de la CEE han realizado en

sus procesos, así como definir la situaci6n de la industria
textil de México, la Organizaci6n de las Naciones Unidas --- 

ONUDI) expuso los avances en la reestructuraci6n de las in- 
dustrias de países como España, Bélgica, Estados Unidos, Corea, 

etc., as£ como los logros obtenidos de su adaptaci6n. 99/ 

Se puede observar en este proceso el importante papel que

desempaña el sector público, la Industria Privada y los Sindi- 
catos en el apoyo de dichos planes. Asimismo, se dieron algu- 

nas recomendaciones para el caso de la industria textil mexi- 

cana, mismas que han sido retomadas a lo largo de este trabajo. 

En la definici6n de la estrategia para llevar a cabo la

Reconversi6n Industrial se ha considerado que la industria tex- 

til en México atraviesa por una etapa de reducci6n en relaci6n

a toda la industria nacional, enfrentando problemas serios como

son: la inadecuada articulaci6n en la cadena productiva; el - 

fuerte déficit comercial que se agudiz6 en el año de 1982; el

incipiente desarrollo tecnol6gico; la obsolencia parcial en el

parqu , e industrial que ( un 50% trabaja con maquinaria con una

antigidedád entre los 10 y 15 años); la rigidez en la relaci6n

contractual; la capacitaci6n limitada en donde las ínstalacio- 

nes no cuentan con los recursos econ6micos necesarios; la alta

concentraci6n regional de la producci6n, ( el 35. 5% se localiza

en el Distrito Federal) y, la atomizaci6n de la industria tex- 

til. 

99/ ONUDI, CANAINTEX, SECOFI. " Seminario sobre la Industria - 
tex- ! Sst1d.o y los pro- 
cesos de Réconv rsi n IiíaUstrial" 
Cámara Nacional de la Industria
Textil, Noviembre, 1985. 
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No obstante dichos problemas, en 1986 se continilan conside- 

rando para la adecuaci6n de las medidas de ajuste en dichas in- 

dustrias para la ejecuci6n de dicho Plan de acuerdoa los obje- 
tivos del Plan Nacional de Desarrollo ( PND) freferentes al desa- 

rrollo y consolidaci6n de una industria textil creciente y com- 
petitiva, bajo un patr6n selectivo de desarrollo y tecnol6gico
y una moderna relaci6n oontractual en dicho

1

sector. 100/. De

tal forma bajo los objetivos del PND, el Plan de Modernizaci6n

y Adaptaci6n Tecnol6gica pretende desarrollar y consolidar una
industria textil integrada, eficiente y competitiva, que asegu- 

re una oferta de bienes en condiciones de calidad y precio. 
Asimismo, las estrategias para el desarrollo de la industria tex. 

til estarán encaminadas a explotar las ventajas comparativas - 

como son la mano de obra y materias primas; así como la moderni- 

zaci6n del parque industrial; el suministro oportuno de materias

lárimas e insumos en condiciones de calidad  precio comparables

con -los internacionales; el desarrollo de una infraestructura - 

tecnol6gica específica; la creaci6n selectiva de una infraestruc

turai: ihdustrial exportadora; el desarrollo de un sistema nacional

de capacitaci6n y productividad; la modernizaci6n de los esque- 

mas contractuales; la localizaci6n de zonas prioritarias. 

Para la modernizaci6n de la maquinaria textil y la adquisi- 
ci6n de maquinarias e insumos, esta deberá ser apoyada con crédi

tos y tasas de interés flexibles en donde la participaci6n del

Gobierno resulte de mayor importancia, dado que la industria na- 

cional está compuesta en un 80% por pequeñas y medianas empresas

las cuales difícilmente disponen de recursos econ6micos para por
si solas realizar su reestructuraci6n. 

Finalmente, podemos señalar que el Proceso de Reconversí6n

Industrial en México, ante una situaci6n de crisis econ6mica, - 

requiere de fuertes inversiones ( de las cuales no se dispone), 

100/ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION « Desarrollo Industrial y
Comercio Exterior". Segunda

Secci6n. Mayo 31, 17983. 
págs. 88- 90
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además, de una seria planeaci6n en donde se logren evaluar, los

avances y resultados en el proceso, como en los Planes de Recon- 

versi6n Textil en España y Bélgica , de tal forma que la industria

textil mexicana sea capaz de enfrentar los problemas derivados - 

de este proceso en el caso de un creciente desempleo, la reincor- 

poraci6n del personal desocupado en otras actividades industria- 

les y la recuperaci6n del mercado interno. 

Consideramos que este proceso.,mediante la- modernizaci6n de

su plant¿f industrial ¡hcrementaría ' el nivel de producci6n, permi- 

tiendo una mayor exportaci6n de productos textiles en variedades

y calidad a los diferentes mercados de la Comunidad medi'ante pro- 

gramas bilaterales efectivamente de cooperaci6n. 



CAPITPLO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

La intenci6n de este trabajo, en su objetivo fundamen- 

tal, pretende poder conocer e identificar en sus términos - 

te6ricos y prácticos el proceso de reconversi6n industrial

en el sector textil y del vestido de la Comunidad Econ6mica

Europea y las ventajas y beneficios para México, si éste se

desarrolla y complementa. Si bien este estudio refleja al- 

gunas limitantes en su secuencia y contenido, permite reto- 

mar y señalar las conclusiones más relevantes de la investi

gaci6n, proponiéndose algunas recomendaciones para mejorar

las relaciones comerciales entre México y la Comunidad Eco- 

n6mica Europea, en materia de textiles y prendas de vestir. 

La industria textil y del vestido tanto, en los países

de la Comunidad Econ6mica Europea como en México, sigue sien

do una industria tradicional y competitiva, representando - 

un importante papel en la generaci6n de empleos. 

En el contexto mundial, el comercio internacional de - 

textiles y vestido ha estado regulado desde 1961 por un A -- 

cuerdo de carácter multilateral, siendo éste último, el - 

Acuerdo Relativo al Comercio Internacional de los Textiles, 

Acuerdo Multifibras o AMF, mismo que ha sido prorrogado has

ta 1991. 

Bajo el marco jurídico del AMF, el comercio internacio

nal se ha visto obstaculizado en su objetivo básico de libe

ralizaci6n del mismo, del cual los paises miembros de la Co

munidad Econ6mica Europea podrían obtener algunos beneficios

en la medida que a sus mercados penetrarían mercancías de - 

una calidad similar o superior producidas a bajos costos en

los países en desarrollo exportadores. No obstante que - 
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la Comunidad es el primer productor y exportador a nivel

mundial de productos textiles y prendas de vestir. 

La política textil de la Comunidad Econ6mica Europea

ha estado sujeta a las disposiciones del marco multilate- 

ral, cuyo objetivo ha sido el proteger y promover la pro- 

ducci6n de su industria textil interna y estabilizar el

mercado comunitario a través de la concertaci6n de Acuer- 

dos Bilaterales de Limitaci6n con sus principales provee- 

dores, en cuya estructura se aplican una serie de medidas

restrictivas que obstaculizan las corrientes comerciales

de estos sectores. 

Dicha política pretende establecer y conservar una

industria eminente viable al interior y capaz de hacer

frente a la competencia internacional proporcionando en un

tiempo determinado una política de empleo que satisfaga - 

estas demandas. 

Ante la evoluci6n reciente del comercio internacional

y el cambio en las ventajas comparativas que se registran

en los palses de la CEE con relaci6n a otros palses, el - 

objetivo comunitario en cuanto a realizar una verdadera - 

Reconversi6n Industrial en sus industrias tal como lo de- 

fine el artículo 1, párrafo 4 del AMF, siempre ha estado

presente, adn cuando éste no se ha desarrollado completa- 

mente. 

No obstante el compromiso adquirido en este Artículo

de transferir los factores de producci6n afectadas a otras

áreas más productivas y más viables desde el punto de vis- 

ta de la competitividad internacional para llevar la recon

versi6n en estos sectores, la CEE ha adoptado otras medi- 

das de ajuste contrarias al objetivo industrial, introdu- 
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ciendo un nivel de protecci6n, sin precedente a sus importa

ciones, lo que provoca que toda la carga y los costos de - 
reestructuración industrial recaigan en los palses en de- 
sarrollo, aún cuando éstos enfrentan una urgente necesi- 

dad de captar divisas que les permita incrementar su capa

cidad de producción y exportación. 

Aún cuando en los diferentes foros de negociación - 

internacional los países en desarrollohan solicitadó.,a los

países comunitarios la eliminación de medidas restrictivas

en sus Acuerdos Bilaterales, no se ha logrado, continuando

vigentes restricciones cuantitativas en dichos Acuerdos. 

Lo que acentúa el carácter proteccionista de la política

comercial en esos sectores. 

Para la Comunidad Económica Europea, la industria tex

til y del vestido, si bien es. cierto no es su principal in- 

dustria exportadora generadora de ingresos, también es - 

cierto, representa un sector de la economía al que se le

ha dado un trato especial, por no decir proteccionista, y

que por lo mismo se deberían adoptar políticas y programas
de Reconversi6n Industrial que estén encaminadas a desarro

llar nuevas tecnologías para poder competir dentro de las

mercados internacionales. 

En este sentido, se hace necesario acelerar el proce- 

so de Reconversi6n en las industrias de los países comuni- 

tarios, ya que la situación de estancamiento por la que - 

atraviesa actualmente su industria textil, la cual regis- 

tra una drástica caída de la demanda tanto en su mercado

interno como el externo, debido en gran parte a que sus - 

productos resultan poco competitivos por sus altos costos

de producción frente a los product os que ofrecen los paí- 

ses en desarrollo, se hace necesario que los programas de
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Reconversi6n estén orientados a estudiar y analizar en - 
cuáles ramas de la producci6n resultan más competitivos
para desarrollar, tomando en cuenta las ventajas compara- 

tivas que se tienen para el desarrollo de las mismas. 

Ahora bien, el desempleo registrado en algunos paí- 

ses de la Comunidad se debe en cierta forma a las políti- 

cas de ajuste negativas aplicadas a sus industrias de tex

tiles y vestido, las cuales han impedido que el personal

desocupado sea transferido a otras ramas productivas en - 

donde se hace necesaria su participaci6n invalidando de

esta forma los programas de reestructuraci6n. 

Así, los países comunitarios argumentan que enfrentan

problemas para llevar a cabo la reconversi6n industrial, 

entre los cuales destaca el desempleo registrado en esos

sectores. Sin embargo, consideramos que este problema se

debe en parte, al acelerado desarrollo de la industria en

cuantoa tecnificaci6n- productividad, por lo que no es to- 

talmente válido que se diga que las exportaciones de paí- 

ses en desarrollo son las causantes principales de dicho

desempleo. En este sentido, las medidas restrictivas que

limitan las importaciones provenientes de esos países y
que de igual forma afectan directamente a las exportacio- 

nes de México no se justifican. 

El intercambio comercial de textiles y vestido entre

México y la CEE se rige por Convenios Bilaterales concer- 

tados al amparo del artículo 4 del AMF. Al respecto, po- 

demos señalar en principio, que éste es un Acuerdo de li- 

mitaci6n, el cual abarca todos los productos incluídos en

el AMF, presentado una serie de obstáculos que afectan el

flujo de las exportaciones mexicañas hacia esa regi6n. 
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Estos Acuerdos aún cuando aseguran el acceso de los produc

tos mexicanos al mercado comunitario, lo limitan al conte- 

ner especificaciones restrictivas como son: la imposici6n

de límites unilaterales sin haberse comprobado verdadera- 

mente la existencia de un riesgo real de desorganizaci6n
del mercado; la distribuci6n regional mediante el mecanis- 

mo de salida de cesta y el mecanismo consultivo el cual - 
provoca la detenci6n de las exportaciones mexicanas duran

te el período en que se realizan las consultas bilaterales

que en el caso de las prendas de vestir resulta perjudicial

por tratarse de productos de -temporada. 

El mecanismo de consulta contemplado en el Acuerdo - 

Bilateral México -CEE, se considera como un mecanismo que

opera de manera proteccionista, restringiendo las exporta- 

ciones mexicanas hacia el mercado comunitario, ya que adn

cuando su diseño está encaminado a la atenci6n y resoluci6n
de las controversias de manera equitativa surgidas por el

aumento brusco de las importaciones, son pocos los casos - 

en que se logra evitar la imposici6n de límites unilatera- 

les a las cuotas de las categorías en disputa. Por lo an- 

terior, sería recomendable que en las pr6ximas consultas - 

bilaterales a celebrarse entre ambas Partes, se adopte una

posici6n firme y categ6rica en cuanto al rechazo a cualquier

intento de aplicaci6n de restricciones al comercio bilate- 

ral en materia de textiles. 

Dado que el Acuerdo Bilateral México -CEE cubre 114 cate

gorías de productos textiles y prendas de vestir, las expor

taciones mexicanas se reducen al aprovechamiento de manera

significativa de s6lo 7 categorías, resultando una tasa in- 

significante de utilizaci6n. Sin embargo, su participaci6n

en el Acuerdo le ha permitido a México asegurar incrementos

regulares que, por falta de coordinaci6n e informaci6n efi- 

caz entre los exportadores mexicanos, no se han debidamente - 
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aprovechado los contingentes en la mayor parte de los años

de vigencia del Acuerdo. Asimismo, dicho Convenio permite

obtener en una renegociaci6n un aumento en la asignaci6n - 

de cuotas de importaci6n para México, de acuerdo a la evo- 

luci6n del mercado comunitario y a la situaci6n de la in- 
dustria textil de México. 

De esta forma, recomendamos para la industria textil

y del vestido mexicana, promover la producci6n y exporta- 

ci6n de otros productos potenciales diferentes a los tra- 

dicionalmente exportados, para explorar nuevos mercados e

incrementar el volumen de exportaci6n hacia esos puntos. 

Si partimos de la hip6tesis de que las exportaciones

mexicánas a la CEE alentarían la Reconversi6n Industrial, 

sugerimos una mayor estudio, conocimiento y aprovechamien- 

to de los mercados regionales de la Comunidad en donde se

están desarrollando programas de Reconversi6n que, por la

naturaleza misma de este proceso se abandonarían áreas en

ádonde los productos mexicanos tendrían mayor oportunidadde

penetrar con calidad y precio. En tal sentido, se cubriría

la demanda de productos textiles y prendas de vestir de los
consumidores europeos, con precios atractivos que resultan

de los bajos costos de producci6n, y que por lo mismo ten- 

drían amplias posibilidades de ganar ese mercado. 

Del análisis del concepto de 1?,bconversi6n Industrial

aplicado al sector de los textiles y el vestido, tal como lo
define el AMF, concluímos que es el conjunto de cambios es- 

tructurales que se dan en el equilibrio industrial del mun- 

do, basados en la competencia y, por consiguiente, en una - 

readaptaci6n de los factores de producci6n a ramas que le - 

permitan a un país ser más eficiente en lo interno y compe- 
titivo en el exterior, permitiendo la redefinici6n de la di- 

visi6n internacional del trabajo. 
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La adaptaci6n de las industrias de textiles y vestido
a una nueva tecnología con mayor contenido de capital ha - 

provocado en los países europeos, en donde se realizan - 

ajustes estructurales, una sensible calda del empleo que - 

se atribuye a la no aplicaci6n efectiva de los planes y - 
programas, los cuales no han cumplido con la reubicaci6n

de las personas desempleadas a ramas de nueva creaci6n para

lelas al sector textil que coadyuvarian al desarrollo indus
trial de la Comunidad. 

Para enfrentarse a los cambios de la economía mundial, 

los países comunitarios y en menor medida México están lle

vando a cabo medidas de ajuste en sus industrias en donde

los Gobiernos están participando activamente con la fina- 

lidad de llevar a cabo dicho proceso que les permita adap- 
tarse a la competitividad que demanda el mercado internacio
nal. 

En este sentido, se hace necesario acelerar el proce- 

so de Reconversi6n en las industrias textiles y del vesti- 
do en los países comunitarios, ya que resulta ineludible

una adecuaci6n a los cambios que exige el mercado interna- 

cional de estos productos, si es que se quiere conservar

productiva a la industria, 

Un mercado que por su dinámica y constante evoluci6n

ha rebasado por mucho a la industria comunitaria por lo

cual, consideramos necesaria una transformaci6n de su in- 

dustria a ramas de producci6n que elaboren nuevas texturas, 

fibras, combinaciones y teñidos que requieran de mayor tec- 

nología y especializaci6n lo cual podrá lograrse con los - 

recursos econ6micos con que cuentan los países desarrolla- 

dos en la CEE y en donde no tengan competencia conlos paí- 

ses en desarrollo. 
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Por otra parte, el mercado que dejase la Comunidad - 

sería cubierto por las exportaciones provenientes de los

países en desarrollo cuya capacidad econ6mica les impide

desarrollar su industria a niveles tecnól<Sgicos que resul- 
ten competitivos, en tal sentido obtendrían divisas necesa- 

rías para su desarrollo. 

De los planes de Reconversi6n Industrial estructurados

por los Gobiernos de España y Bélgica cuya experiencia re- 
sulta valiosa, quiero destacar que es un proceso en el cual

se considerán los intereses tanto de los empresarios y tra- 
bajadores como del Gobierno en una concertaci6n de esfuer- 

zos y trabajo conjunto para lograr desarrollar y alcanzar - 
los objetivos plasmados en los planes de reestructuraci6n. 

A cada uno de estos sectores les corresponde una funci6n - 

específica que es desarrollada de acuerdo a su capacidad de
acci6n. 

Dentro de los planes de reestructuraci6n en España des

taca el 6rgano encargado de evaluar y dirigir la consecuci6n
de las metas y objetivos planteados previamente, delimita- 

dos éstos por etapas dentro de las cuales se contempla el - 

grado de avance que se debe de dar en cuanto a determinado

período. Este 6rgano tiene plena capacidad ejecutoria oomo

para poder determinar en que momento los objetivos de desvían

y en este caso, adoptar las medidas necesarias o redefinir - 

los objetivos. 

La experiencia española en cuanto al control y evoluci6n
de los planes de reestructuraci6n podría ser aprovecha¿a por

México en el sentido de encargar a una entidad administrativa

la misma funci6n que desarrolla el 6rgano español. 

En el caso de México sería recomendable la asignaci6n

de esta funci6n a la Subsecretaría de Fomento Industrial, 
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de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial SECOFI, 
y a otra área afin en la Secretaría de Energía, Minas e

Industria Paraestatal SEMIP, ya que éstas Dependencias

cuentan con los conocimientos de la problemática industrial
de México. Todo ésto con la participaci6n de las partes - 
interesadas en dicho proceso. 

El intercambio comercial- tecnol6gico de Máxico con la

Comunidad Econ6mica Europea resultaría mutuamente benefi— 
cio ' so, ya que por una parte, en lo que se refiere al aspec
to comercial, la Comunidad sería un mercado potencialmente

atractivo para los productos textiles y del vestido mexica
nos y por la otra, seríamos receptores de la maquinaria y

tecnología que la Comunidad dejase de utilizar para llevar
a cabo sus planes de modernizaci6n. Esta recepci6n se ha- 

ría de una forma selectiva, encausándola a las industrias

que mejor se adapten a este proceso, pues existen algunas

ramas de la industria textil que cuentan con equipo moder- 

no y que si son competitivas, por lo cual no requieren de

esa transferencia. Por lo anterior consideramos que si - 

bien no estaríamos a la vanguardia en cuanto a la moderni- 
zaci6n de la industria, sí se lograría un sustancial avan- 

ce en cuanto al desarrollo de la misma. 

La industria textil y del vestido de México a través - 

de los años ha acompañado el proceso de desarrollo indus— 

trial del país, presentando expectativas de desarrollo en

el mercado de exportaci6n y su consecuente captaci6n de di

visas si se le promueve y adecCia eficazmente a los planes

de reestructuraci6n industrial, aprovechando la ventaja de

contar con materias primas nacionales y mano de obra abun- 

dante y barata. 

En relaci6n a la producci6n,. el empleo y la inversi6n, 

esta industria ocupa un lugar relevante dentro de la indus- 

tria manufacturera nacional, no obstante, la contracci6n de
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la demanda interna que obliga a revertirse al mercado de
exportaci6n. 

Dentro del sector textil y del vestido de México en- 

contramos que las grandes industrias son trasnacionales y
de participaci6n extranjera las cuales, monopolizan buena

parte de la producci6n y comercializaci6n de productos - 

textiles y prendas de vestir, asimismo éstas cuentan con el

equipo industrial más moderno en México. Para otras empre

sas consideradas como medianas y pequeñas, el equipo utili

zado combina maquinaria moderna y equipo atrasado el cual

resulta en algunos casos obsoleto. 

Por lo anterior, aún cuando la industria textil en - 

México está considerada como la séptima en cuanto a la mo- 

dernizaci6n del equipo utilizado a nivel mundial, estable- 

cemos la necesidad de que a través de una reestructuraci6n

en dichas industrias se logre modernizar la planta indus- 

trial con maquinaria más eficiente que permita elevar el

nivel de productividad. 

La caída en la demanda interna de esos productos, de- 

rivadas de la crisis econ6mica en la que se encuentra M6xi

co, ha sido un factor determinante para que la política co

mercial en este sector esté encaminada y reorientada hacia

un mercado externo el cual ofrece amplias perspectivas de

desarrollo como lo es especialmente el mercado de la Comu- 

nidad Econ6mica Europea y al cual se debe concurrir con - 

productos que satisfagan plenamente las normas mínimas de

calidad con las .. que deben contar estos productos para te- 

ner posibilidad de competir en el mercado comunitario. 

El comercio de México con la Comunidad representa den- 

tro del total de las importaPienes acmunitarias de estos productos s6lo el
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0. 1% ocupando a su vez, el 180. y igo. lugar como provee- 

dor de textiles y vestido respectivamente, de tal forma - 

que los volámenes de las exportaciones de México a esa re- 

gi6n resultan prácticamente insignificantes, por lo que - 

una promoci6n y fomento de las mismas a ese mercado resul- 

taría provechoso tanto para la economía en general como - 

para esa industria en particular, promoviendo con ésto la

diversificaci6n de mercados tal como se plantea en la po- 

lítica de comercio exterior del Gobierno de México. Ahora

bien, si tomamos en cuenta los volúmenes de participaci6n

de México respecto a las importaciones totales de la Comu- 
nidad, claramente se observa que no se le puede considerar

como desorganizadOt- de su mercado, en tal virtud, las me- 

didas restrictivas aplicadas a las exportaciones de texti- 

les y vestido originarias de México no son lo suficiente- 

mente válidas para su ejecuci6n. 

La industria textil y del vestido en México, generado- 

ra de productos no duraderos y de consumo generalizado, - 

representa a un sector de la economía sumamente dinámico y
productivo, por lo que resulta de importancia que a este

sector se le de el apoyo y estímulo necesarios para que - 

logre desarrollar su planta industrial a niveles que le - 

permitan ser competitivo tantoa,nivel naci)Dnal como a nivel

internacional principalmente, ya que es aquí a donde se re- 

quiere un mayor perfeccionamiento y modernízaci6n de los

productos. El desarrollo de este sector presentaría una

posibilidad más para lograr ampliar y diversificar las ex- 
portaciones. 

En tal sentido, el Gobierno Federal, ha apoyado la ela

boraci6n de un PLan de Modernizaci6n y Adaptaci6n Tecnol6- 

gica para la industria textil y del vestido, con el que se

pretende reestructurar y reorientar a la industria a fin

de fortalecerla a nivel interno y competitiva internacionalmente. 
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Al respecto, consideramos necesario que las metas y obje- 

tivos se lleven a cabo tal y como fueron concebidos para

su ejecuci6n y gUecualquier desviaci6n o incumplimiento

de alguno. de sus propi5sitos se adopten inmediatamente las

medidas correctivas al caso. 

Por otra parte este Blan debe de estar claramente de

finido delimitando a qué sectores de la industria está - 

dirigido para evitar caer en errores de interpretaci6n y

ejecuci6n. Este, Plan deberá contar con el apoyo de dife- 

rentes organismos relacionados con el desarrollo tecnol6- 

gico y modernizaci6n de la planta industrial. 

Para la consecuci6n de los objetivos que conlleva la

Reconversi6n Industrial, consideramos necesario se siga - 

una línea estratégica de acci6n que contemple los intere- 

ses de todos los sectores involucrados en este proceso. 

De tal forma estas acciones deberán ser selectivas, que

involucre la planeaci6n, administraci6n y aplicaci6n de re

cursos financieros, en una concertaci6n entre empresas y

trabajadores en términos de inversi¿Sn, cambio tecnol6gico

y competitividad; ast como el Gobierno proporcione un marco

definido de política sectorial y apoyos diversos. 

En el aspecto social es imprescindible la correspon- 

sabilidad de la sociedad para enfrentar los efectos del - 

desempleo, la apertura de la economía y racionalizaci6n del

sector pUlico, además inducir cambios en la localizaci6n

geográfica de la planta industrial así como, impulsar la

capacitaci6n y el adiestramiento de la mano de obra y fi- 

nalmente, establecer normas de calidad e innovaci6n en el

diseño de los productos. 
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Las perspectivas de las exportaciones mexicanas ha- 

cia la Comunidad Econ6mica Europea están supeditadas a re- 

laciones y negociaciones que el Gobierno de México lleve a
cabo con ésta, en el sentido de lograr acuerdos concretos - 

de cooperaci6n econ6mica, así como de ayuda tecnol6gica en

el sector textil, de tal forma que se le brinde oportuni— 

dad a esta industria de participar y concurrir a ese merca
do. 

El Gobierno mexicano tendrá que disponer de programas

específicos que fomenten y estimulen a los industriales de - 

este ramo para que diversifiquen su producci6n y mercados - 
de exportaci6n; asimismo deberá abrir canales de comercial¡ 

zaci6n y brindar estímulos y facilidades que alienten las - 
exportaciones a esa regi6n; además, resultaría de suma impor

tancia establecer un sistema de comunicaci6n e informaci6n- 
adecuado, específicamente para orientar al exportador respec

to a las demandas reales del mercado al cual están encamina- 
das, con lo que se proverá de los elementos necesarios para

que se determine qué producto resulta viable para su exporta
ci6n, considerando que tenga amplias posibilidades de pene— 

trar satisfactoriamente en ese mercado, lográndose con ésto

una captaci6n de divisas que en los momentos actuales resul- 

ta indispensable para fomentar el desarrollo industrial de - 

este, sector y apoyar la economía nacional. 
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