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INTRODUCCION 

Los probl...,_ -tructu,..._ y de planeac:l6n ec:on6mlca de la lnduatrl• teldll 
mexicana: aua perwpectlv- de d.....-ollo de f,.nt• • la c:ompetenci. de •
lnduatria• t,...an..,lonal- an I• .,. N-lberlll en i. cMcMa de los .., •• • i. 
-=tu•ll ...... 

Estamos en una etapa decisiva en el recambio histórico internacional del sistema 
capitalista de produ=ión a escala mundial; el a.ial al desaparecer el principal exponente 
deJ modo socialista de producción (la Unión Soviéttca). sistema por excelencia 
antagónico al capitalismo. prepara el terreno para expandirse en el ámbito mundial, y 
av.-.zar de este modo un escalón mas en el desarrollo del capitalismo imperialista de 
fin de siglo, y de principios de milenio. 

Sin embargo para que un sistema económico evolucione y de lugar a una fase superiOI' 
de evolución en su modo de producción, primero debe de destruir ros aspectos 
cualitativos del sistema anterior que no le servirán mas en esta nueva etapa, es decir 
como lo menciono Hegel de una manera idealista y después Marx y Engels en su 
"Teoría del Materialismo Dialéctico·, el sistema capitalista se encuentra actualmente 
inmerso en una negación de Jos aspectos cualitativos que le constituyen un obstáculo 
para llagar a esta nueva mutación de los modos de producción capitalistas; o dicho a la 
manera de estos dos grandes economistas y estudiosos del sistema capitalista: '"En 
cualquier campo de la realidad material se opera constantemente el proceso de muerte 
de lo viejo, caduco, y nacimiento de lo nuevo, progresivo. La sustitución de lo viejo por 
lo nuevo, de lo que muere por lo que nace, es precisamente el desarrollo; y el propio 
vencimiento de lo viejo por lo nuevo, que surge a base de lo viejo, se llama negación•'. 

Esta afirmación teórica se ve comprobada y aplicada a nuestros tiempos por medio de 
la explicación que nos da V.1. Lenin y Rosa Luxemburgo en sus teorías del imperialismo 
y de la acumulación del capital respectivamente. las cuales nos mencionan: 

•e1 imperialismo surgió como desarrollo y continuación directa de las propiedades 
fundamentales del capitalismo en general: pero el capitalismo se trocó en imperialismo 
capitalista únicamente al llegar a un grado determinado, muy alto de su desarrollo, 
cuando algunas de las características fundamentales del capitalismo comenzaron a 
convenirse en antítesis, cuando tomaron cuerpo y se manifestaron en toda la linea los 
rasgos de la época de transición del capitalismo a una estructura económica y social 
mas elevada. 

Lo que hay de fundamental en este proceso. desde el punto de vista económico. es la 
sustitución de la libre competencia capitalista por los monopolios capitalistas. La libre 
competencia es la característica fundamental del capitalismo y la producción mercantil; 
el monopolio es todo lo contrano a la libre competencia. pero esta ultima se va 
convirtiendo ante nuestros ojos en monopolio, creando la gran producción y 

1 V. Afanas.a·. Fundamrnlcn dr fikt•ofh1. Ediooncs de cultura popular. México. D.F. 1977. pp.129; cit pos C. 
~~-F. En&-cJs. Wras .... p.297. 
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desplazando a la pequet'\a, desplazando a la gran producci6n por otra todavia mayor y 
concentrando la producción y al capital h-ta tal punto que de su seno ha surgido y 
surge el monopolio; los cartels, los sindicatos, los tn..ists y fusiorWndo- con ellos el 
capital de una escasa docena de bancas que manejan miles de millones. Y al mismo 
tiempo los monopolios, que se derivan de la libre competencia, no la eliminan, sino que 
existen por encima de ella y al lado de ella, engendrando así contradicciones, 
rozamientos y conftictos particulannente agudos y bruscos. El monopolio as el transito 
del capitalismo a un régimen superior. 2 

Daspu6s da estudiar esta afirmación teórica podemos darnos cuenta de la vigencia de 
la teoría del materialismo dialéctico y del imperialismo en el estudio de este nuevo 
orden mundial y de la aplicación de su modelo teórico: el Neoliberalismo; puesto que a 
raíz de la implantación de las políticas neoliberales a escala mundial, hemos regresado 
a una etapa histórica similar a la que se dio en el ámbito mundial en las tres ultimas 
décadas del síglo XIX en la que el liberalismo era el cobijo teórico en el a.Jal se 
apoyaban las grandes empresas qua habían surgido debido a los adelantos técnicos de 
la primera revolución industrial, mas sin embargo esta nueva etapa es superior en sus 
rasgos cualitativos; puesto que cuenta con los adelantos técnicos y da medios de 
producción de nuestra época, así como el surgimiento de nuevos actores económicos 
nivel internacional. los cuales no obstante han vuelto a aplicar las premisas del 
liberalismo económico solo que adaptadas a las necesidades del capitalismo 
hegemónico de nuestros tiempos. transformando de esta manera una vez mas las 
relaciones de producción existentes tanto en el ámbito nacional como intemac1onal. 
estas nuevas relaciones de producción en el ámbito mundial, son el resultado de los 
cambios producidos en el sistema internacional, por el predominio de las empresas 
transnacionales y es Jo que se ha llamado globalización económica, la cual ha 
acentuado de una forma sin precedentes las caracteristicas del imperialismo mundial de 
nuestra época: 

• Se ha concentrado de una forma inimaginable la producción y el capital, fo cual ha 
llegado a un grado tal de desarrollo, que se ha dado la creación de grandes 
monopolios, los cuales desempenan un papel decisivo en la vida económica. 

• La fusión del capital bancario con el industrial y la creación sobre la base de este de la 
"'ohgarquia financiera•. 
• La exportación de capitales diferencia de la exportación de mercancía adquiere una 
importancia particularmente grande. 

• La formación de asociaciones internacionales de índole capitalistas monopólicos, las 
cuales se reparten al mundo (ETN's) 

• La terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas mas 
importantes (TLCAN, UE, MERCOSUR, Cuenca del Pacifico) 

~ V.J. Lcrun. Imperialismo. Faw Suprrior dd CaphaU .. o. pp.152 
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La transición hacia la globalización en las industrias ha partido en una primera etapa, de 
un ámbito local donde inicialmente los propios pafaes constituían el ár- competitiva y 
los oferentes estaban dados principalmente por ,_ industrias ubicad- en ellos. 
Postefionnente en una segunda etapa, el área de competencia fue ampliándose hasta 
alCiW'lzar regiones especificas en las que dominaban los gr.-x:tes oligopolios 
multinacionales. y algunas industrias regionales. Finalmente en una teteera etapa. se 
alcanzo la globalización en los mercados transnacionales que at>scan al mundo entero 
y por oferentes locales con clara participación en los diferentes nichos de marcados, 
observándose a través de Ja producción participativa intemacional una tendencia hacia 
la fabricación global. 

Es decir nos encontramos en una nueva etapa de superación o transformación del 
sistema capitalista mundial, en la cual el sistema avanza purgéndose a sí mismo y 
acabando con Jo que no le servirá mas. por medio de una nueva rev°'ución en su modo 
de producción, la cual exige un reacomodo a nivel mundial de los factores de 
producción, dicho de otro modo estamos en una nueva reordenación imperialista, en la 
que el capitalismo esta nuevamente negando Jos aspectos mas fundamentales da su 
sistema y transfonnándose para satisfacer las necesidades del nuevo capital 
hegemónico; el cual reciama igualmente una adecuación del modo de producción en 
esta época, en la que Ja revolución de los transportes y las comunicaciones. ha creado 
nuevas oportunidades de acumulación de capital; al hacer negocios mas rentables 
dadas las condiciones de bajos salarios y abundancia de recursos naturales en los 
paises periféricos. 

En esta nueva fase en la evolución del desarrollo del capitalismo mundial, la 
acumulación de capital esta en su máxima expresión, esta acumulación ha provocado 
el Surgimiento de una gran cantidad de empresas transnacionales en el globo, las 
cuales han alcanzado un grado tal de poderío económico; que han ampliado su 
influencia a las esferas políticas. económicas y sociales: determinando de esta manera 
de acuerdo a sus intereses el rumbo de las diversas acciones gubernamentales, 
además de estar llevando a cabo una reordenación de los factores de producción lo 
cual afecta a la población de las diferentes naciones sin tomar en cuanta sus 
necesidades de desarrollo social ya sea en los ámbitos educativos, económicos o 
culturales y en general afectando la calidad de vida de la mayoría de la población 
mundial, la cual solo se ve utilizada por estos gigantes multinacionales como meros 
instrumentos de producción (mano de obra barata) o de consumo. 

Esta nueva relación del capital hegemónico con los estados nacionales ha llegado al 
punto de convertir1os en actores secundarios tenninando de una vez por todas con el 
concepto de soberanía y poder así de una vez por todas adecuar las políticas 
económicas y sociales de Jos paises tanto desarrollados como subdesarrollados, a este 
nuevo modo de producción en el ámbito mundial llamado con eufemismo globalización. 

'"La nueva mutación del capitalismo imperialista de nuestra época ha intensificado el 
sometimiento del sur en años recientes. sobre todo en Latinoamérica y en Atrica, las 
dos victimas básicas de los principios de la conquista. El abismo entre ricos y pobres se 
ha duplicado respecto a 1960, debido sobre todo a la política Neoliberal impuesta a las 

3 
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colonias tradicionales, mientras veinte de los veinticuatro paises industriales son mas 
proteccionistas hoy que hace una década. •3 

Por otra parte, considerando que todo análisis basado en el Materialismo Histórico parte 
de la idea del movimiento continuo, es decir, de que se dan cambios constantes en las 
SOC1edades y que gran parte de estos cambios se generan en la matriz económica, 
podemos afirmar entonces c¡ue esta reordenación en los factoras económicos de 
producción a escala mundial es el elemento determinante que da origen a una nueva 
estructura económica donde las clases hegemónicas vuelven de nueva cuenta a 
traisformar la estructura social y económica a nivel mundial. 

Tomando en cuenta este escenario tan adverso para las industrias nacionales de los 
países del sur como el nuestro, analizaremos en este estudio cuales son los efectos en 
nuestro país, poniendo especial atención en lo que se refiere a Ja industria textil y del 
vestido nacional y el papel que desempef'lara en esta nueva era en la que las ETN y su 
mercantilismo corporativo son las que dominan tanto en lo económico como en lo 
político a nivel mundial, con intercambios comerciales controlados dentro de estas 
enormes agrupaciones empresanales y entre ellas, e intervención estatal regular en los 
tres principales bloques del Norte para subvencionar y proteger a las instituciones 
financieras y a las grandes empresas internacionales con base en el país. 

Por su ubicación geográfica al ser un puente de comunicación entre EUA y 
Latinoamérica, nuestro país tiene una importancia decisiva en este nuevo proceso de 
reordenación imperialista llamado globalización, aunado a esto, su cercanía con 
Estados unidos y su mano de obra barata lo hace atractivo para la inversión extranjera 
de las grandes empresas transnacionales como un medio por el cual reducir costos de 
producción al ahorrar millones de dólares en transporte, pagar bajos salarios v de paso 
aprovechar las facilidades de exportación hacia el país del Norte, resultado de los 
acuerdos comerciales puestos en marcha desde el primero de enero de 1994, con el 
denominado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

A escala nacional las empresas transnacionales no representan sino una mínima parte 
de las industrias en cada país en cuanto al numero de ellas. pero si tomamos en cuenta 
su capacidad económica, de acumulación de capital y productivas son enormemente 
significativas en cuanto a su contribución en el Producto Interno Bruto de los distintos 
paises, tan solo en México para 1993, los signos de Ja concentración capitalista son 
contundentes. La gran empresa con menos del uno por ciento de los establecimientos 
(0.86%), posé las dos terceras partes de los activos fijos de toda la industria, emplea el 
43% de los asalariados y genera el 63% de la produ=ión y del valor agregado. La 
micro y la pequeña, con cerca del 97% de los centros de trabajo. apenas aporta el 16% 
de la producción, y opera no mas de una octava parte de los activos fijos. 

De cada peso invertido en la industria, 61 centavos son adelantados por los grandes 
capitalistas, 28 por los medianos y 8 y 3, por los duei'\os de los pequei'\os y micro 
talleres respectivamente. 

, Chompslu. Noum. PoHlic.m ,. cul1u.-. a nn.ae. del Malo X."'(. Ed. Ancl. México 1996. pp. 13. 
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Asimismo, se tiene que la productividad da las grandes ptant- es 70% superior a la 
mediana empresa, mas del doble de la paquetla y casi tres y media veces la de la 
micro. En promedio cada una de las gr.,des fabricas ti_..e activos diez veces 
..._,.ioras a los de la mediana. 150 los de la pequetla y 1500 los de la micro. En lo que 
se refiere a los ingresos de los asalariados de estas industrias, los del gran cmpital son 
significativamente superioras a los de los otros estratos. Por cada peso que entra a sus 
tx>lsillos, apenas nueve centavos van a los operwios de la micro, 45 a los de la 
pequena y 75 a los de Ja mediana•. 

Estas cifras nos muestran el brutal desequilibrio en lo que se refiere a la concentración 
del ingreso tanto de las empresas como de los asalariados; lo cual. afecta directamente 
en la composición de la demanda de bienes y servicios dentro de cada una de las 
economías y acentúa cada vez mas las desproporciones en Jos niveles de distribución 
de la riqueza y la concentración de capital, creando así un circulo Neoliberal vicioso del 
que muy pocas industrias pequet\as y medianas pueden salir bien libradas asi como la 
población en general de los distintos paises: ya que este sistema económico del 
capitalismo salvaje se encuentra operando a nivel mundial en la mayoría de los paises 
del mundo, bajo el cobijo teórico de Ja globalización de las economías, la liberalización 
comercial, y la composición de una aldea global en la que solo unos cuantos son los 
que pueden disfrutar de las libertadas y los avances tecnológicos que nos brinda el 
modo de producción Neoliberal, el cual aporta nuevos mecanismos para colonizar y 
saquear grandes sectores del propio país, al poder trasladar la inversión y la producx:ión 
a zonas de mayor represión y bajos salarios. Además de esto en estos lugares el 
capital tiene mucha mas movilidad y menos trabas legales, al quedar fuera del alcance 
de los parlamentos y de otras instituciones peligrosas que reflejan, al menos en parte, 
los intereses de la población en general. 

Es por todo lo anterior que nuestro objetivo general es el analizar los rasgos mas 
distintivos del proceso de acumulación de capital en cuanto a la industria textil y del 
vestido se refiere en el ámbito nacional; así como la forma en que ha influido la apertura 
comercial y las decisiones gubernamentales en los que a política económica se refiere 
en dicha rama industrial. 

Comprobaremos nuestra hipótesis de que no se esta logrando una inserción en el 
mercado mundial con1untamente con un desarrollo y acumulación de capital . de las 
industrias mexicanas textiles y de la industria del vestido en las ultimas dos décadas, en 
las que se ha cambiado de estrategia económica hacia la apertura comercial de corte 
Neoliberal, estudiaremos como Ja apertura de nuestras fronteras a las importaciones de 
productos textiles. así como el establecimiento de empresas transnacionales en nuestro 
territorio, ya sea comercializadoras de productos importados y/o de producción, a 
influido en la demanda interna de productos nacionales, y a su vez cama esta alteración 
en el mercado a afectado el proceso de desarrollo de las industrias mexicanas y su 
participación en el PIB nacional y en la balanza de pagos. 

'INEGI. Cen90• indu•trialcs. MC:\.1co. D.F. l91H. 
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La importancia esencial de la industria textil, reside en la producción de artículos para 
diverso uso: satisface a la población de bienes de consumo da primara necesidad como 
telas con las que se confecciona el vestido y otros prodluctos que cubren y ayudan a la 
protección del cuerpo; además, muchas telas y fibras sirven como bienes intermedios 
en industrias diversas como la automotriz (cuerdas para llantas y vestiduras), la de 
muebles (lapices y forros). la farmacéutica (vendas, telas adhesivas, gasas y otros), la 
de zapatos y algunas mas como ola construcción en las que se utilizan gran cantidad 
de telas en la edificación de condominios. despachos y hoteles, en los que sa requiere 
alfambras, tapetes y cortinas decoradas con terciopelos y encajes hechos con fibras 
textiles altamente tecnificadas. 

Esto nos da una idea de cuan importante es esta industria para el desarrollo industrial 
de nuestro pais en la era de la competitividad internacional y de los grandes monopolios 
transnacionales, puesto que de su desarrollo depende eJ éxito o fracaso de una serie 
de industrias relacionadas con la industria textil. las cuales también tienen que 
sobrevivir en este escenario mundial poco alentador para las industrias 100% 
mexicanas. dado su nivel de atraso con respecto a los grandes consorcios 
transnacionales. 

La industria textil y del vestido mexicana ha sufrido una serie de transformaciones a lo 
largo de la historia de nuestro país; sin embargo estas han sido interrumpidas por una 
sene de factores tanto de índole interno como externo, los cuales le han impedido un 
desarrollo pleno y que hoy en día la mantienen rezagada con respecto a la industria de 
los paises del llamado primer mundo y algunos en vías de desarrollo. 

Para dar cumplimiento al objetivo general y a la hipótesis nuestro trabajo queda 
estructurado de la siguiente manera: 

En el primer capitulo se analizara y explicara el proceso de industrialización y 
acumulación de capital de la industria textil en México, los diferentes tropiezos que se 
ha encontrado en el camino, se tomaran en cuenta las malas políticas económicas y 
comerciales, los factores endógenos y exógenos, las diferentes situaciones históricas 
por las que ha transitado el desarrollo del país y que se han constituido como obstáculo 
para impedir la consolidación de su plena industrialización, así como nuestra relación 
con los paises desarrollados (Estados Unidos en particular) como estos y sus grandes 
empresas transnacionales han influido valiéndose de distintos tipos de presión, ya sea 
política o económica sirviéndose principalmente de los organismos financieros y 
comerciales intemacionales (FMI. BM. OMC), en las decisiones polilicas y económicas 
principalmente, de nuestros gobernantes. 

En el segundo capitulo estudiaremos la etapa en que se da la implantación en nuestro 
país del modelo económico Neoliberal, durante el sexenio de Miguel de la Madrid en 
que se sientan las bases para la reproducción de este modo de producción, hasta 
nuestros dlas en que ya se han manifestado de manera importante las distintas fallas 
estructurales. tanto en la política de modernización industrial, como en el fracaso en la 
implementación de apoyos para aumentar las exportaciones mexicanas; Acarreando 
con esto un aumento en los déficit comerciales de la balanza de pagos y de la cuenta 
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corriente, causando de esta forma una vez mas la caída del país en tas crisis 
recurrentes y en la recesión económica que supuestamente el sistema Neoliberal iba a 
solucionar. 

En el tercer capitulo pondremos una mayor atención al analizar si realmente esta 
doctrina económica ha repercutido benéficamente en las industrias textiles y del vestido 
nacionales que actualmente intentan competir en un mercado internacional para el que 
no están preparadas, ni en el campo tecnológico, ni en el de volumen de producción; ni 
mucho menos en el control de calidad lo que da como resultado una planta productiva 
que no es lo suficientemente competitiva como para insertarse en la mayoría de los 
mercados intemac1onales; lo cual dafla la economía interna de nuestro país y IJC)r lo 
tanto el nivel de vida de todos los mexicanos, pues al no tener ni capacidad tecnológica, 
ni un control de calidad competitivo en los mercados internacionales, la única ventaja 
que pueden ofrecer son precios accesibles que solo son logrados con la explotación de 
Ja mano de obra barata que representa la población de nuestro país. 

Por último en el cuarto capitulo propondremos alternativas para una rectificación del 
rumbo en cuanto a las políticas económicas, comerciales, industriales y principalmente 
tecnológicas y educativas; con el único objetivo de redimensionar el papel de nuestro 
país en el marco de las Relaciones Internacionales, al detener mediante un modo 
altemativo de producción diferente al Neoliberal la progresiva mutación que esta 
sufMendo nuestro pais hacia la maquilización de la economía y por consiguiente la fuga 
de capitales procedentes del proceso de acumulación de ta plusvalía de productos 
hechos y armados en México pero de filiales extranjeras, esto lo lograremos mediante 
ta protección de la industria nacional mediante una revisión de los Tratados comerciales 
intemac1onales que se han firmado; En los aspectos en los que todavía no sea 
competitiva con los grandes monstruos transnacionales. fortaleciéndola mediante una 
reforma económica, comercial y fiscal onentada al desarrollo de nuevas tecnologías 
productivas, así como el incremento en los acervos de capital fijo; además de una gran 
transformación educativa brindándole mayores recursos a la educación superior, 
principalmente en los ámbitos de desarrollo tecnológico y en las áreas económico 
administrativas, pero sin caer en el descuido de las disciplinas humanísticas. 

De esta manera se buscara un mayor aprovechamiento de las facilidades que nos 
brinda el mundo globalizado y podremos aprovechar de una manera mas justa y 
equitativa Jos grandes flujos de capital que circulan por nuestro país gracias a su 
ubicación geográfica. a su abundancia de recursos naturales y humanos. además de su 
cercanía con la potencia capitalista y el mercado más grande del mundo. 

TESIS r'nA;--1 
FALLA Di!; vu.n.iEN 
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ANTECEDENTES· El PR85ESO RE ACU!UJtE'ON RE CAPITAL 

CAPITULO 1.-

ANTECEDENTES: EL PROCESO DE ACUMULACION DE CAPITAL 
INDUSTRIA TEXTIL MEXICANA. 

DE LA 

1.1 SURGIMIENTO DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN MéXICO, LA INDUSTRIA TEXTIL 
EN EL PERIODO COLONIAL 

Los preludios de la industria textil fueron muy difíciles, al existir numerosos obstáculos y 
trabas que limitaban subdesarrollo. A pesar de la rica tradición indígena en materia de 
textiles antes de Ja conquista, vasta y bella en texturas y cotares, la industria 
propiamente dicha solo pudo iniciar su desarrollo con la consolidación capitalista, de 
ahí que muchos de sus problemas derivaran de la industrialiZación deformada y 
dependiente que después del largo proceso de acumulación originaria vivido en paises 
como el nuestro, y baJO una división intemacional del trabajo desfavorable para su 
desarrollo independiente, configuraría el marco de su posterior desenvolvimiento. 

Algunos de los obstáculos más importantes en el desarrollo de la industria textil en 
México fueron: múltiples prohibiciones a la producción de textiles, con el objeto de 
proteger las importaciones provenientes de la metrópoli; fuerte rezago tecnológico con 
respecto a Jos paises capitalistas pioneros, descansando la actividad textil en Ja 
producción propiamente artesanal y en empresas familiares. 

Los efectos que resultaron de la alteración de la organización del trabajo y las técnicas 
nativas al adoptarse las de dominio espaflol; escasez de capital, mano de obra y 
materias primas como el algodón; insuficientes medios de transporte y vías de 
comunicación, y en general las trabas que enfrentaba la economía mexicana en su 
conjunto en el paso a su consolidación capitalista. 

Por ejemplo dentro de la política restrictiva y severa del gobierno espat\ol, el Consejo 
de Indias se opuso al cultivo del car.amo, del lino, la vid y la morera y prefirió que los 
habitantes de la Nueva Espana se vistieran con telas de algodón compradas de ManiJa 
y Cantón o importadas de Cádiz por medio de barcos ingleses, que protegieran las 
manufacturas de esas colonias; no se fomento la producción del algodón y apenas se 
pennitió la elaboración del mismo en '"mantas gordas· para cubrir la desnudez del indio, 
importándose de Europa todas las telas finas que consumía la población acomodada.5 

1.2 PERIODO INDEPENDIENTE. 

Aspectos Internacionales 

Posteriormente en los primeros aftas de vida independiente las condiciones económicas 
como era de esperarse eran poco favorables, la propiedad continuaba 
fundamentalmente en manos de los peninsulares y del clero; las relaciones comerciales 

~ Bl"C'e historia de la indu•tria tcstil al1:9donrncn Méako. RC'.·1s1adc economía. ma,.·o de l9S9. p.129 
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con Esparta habian desaparecido lo cual representaba una gran desventaja para la 
industria ya que este país era el único mercado al que se habían dirigido desde su 
aparición. 

Era necesario crear nuevos vínculos comerciales con otros paises; sin embargo en los 
al\os subsiguientes esto seria prácticamente imposible debido a que México aun no 
habia sido plenamente reconocido como nación independiente por varios paises 
europeos (en particular Espafla quien b"ataria de reconquistar M6xico), los cuales 
intentarían posterionnente aduet\arse de las riquezas naturafes de nuestro país tal ea el 
caso de Inglaterra que hacia uso de su poder económico para tratar de incidir a su favor 
en los asuntos económicos o Francia, que intento en dos ocasiones apropiarse del 
control político y económico de México. 

Además de tener que lidiar con estos paises del viejo continente el joven Estado 
Mexicano se tendría que enfrentar a las ambiciones imperialistas de su vecino del norte 
los Estados Unidos de las cuales saldria muy mal librado al perder más de la mitad de 
su territorio. 

De manera simultanea a estas dificultades, a nivel interno también existían una serie de 
conflictos entre las dos principales corrientes ideológicas - los conservadores y los 
liberales-, contribuyendo así al ya de por si grave caos que existía en el país. 

Como es de suponerse en este escenario había muchas dificultades para que se 
generasen las condiciones necesarias para la reproducción del capital industrial, lo cual 
nos dejaría nuevamente en franca desventaja con respecto a Jos países en Jos que en 
esa misma época se estaba desarrollando a plenitud la Revolución Industrial y el 
proceso de acumulación de capital. 

No fue sino hasta la promulgación de la Constitución de 1857, la cual estaba inspirada 
en los principios ideológicos de la Revolución francesa y la aplicación de las Leyes de 
Reforma. que se dio el primer paso para institucionalizar las condiciones necesarias 
para la reproducción del modo de producción capitalista. 

Relaciones Comerciales con otros paises. 

Antes de 1821, el comercio exportador de México se encontraba limitado al intercambio 
de mercancías entre la Colonia y España, es hasta el periodo independiente que 
comprende de 1621-1667 cuando se puede comerciar con Inglaterra. a través de los 
.. tratados de amistad, navegación y comercio" en 1827 evitando asi la piratería y el 
contrabando. 

El monopolio comercial desapareció hasta 1820 con la apertura de otros puertos 
además de Veracruz. abriéndose así, Mazatlán, Tampico y Acapulco: lo que facilitó de 
manera considerable la expansión del mercado mundial con el liberalismo económico y 
la Revolución Industrial. 

TE~~-;i:~' r\V~ 

FAL1~1-~ lJ~ LiruGEN 
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Hasta 1860 la mayor parte del comercio se realizaba con Inglaterra, Francia y los 
EE.UU. 

El comercio fuera da las fronteras espal\olas fue casi inexjstente durante Ja Colonia ( 
XVI. XIII y XVIII), y fue hasta 1826 que se tienen noticias de los pnmeros intercambios 
formales que anteriormente no se realiZaban, siendo México un botín para el mundo. 

A partir de 1826 se comienza a importar y a exportar a EU, viéndose favorecido éste 
último ya que los productos que importaba comprendia metales preciosos, ganado, 
especias y productos agrícolas, mientras que México importaba únicamente 
maquinaria, manufacturas, transportes, papel, armamento y granos. 

En la guerra de 1847 México pierde la mitad de su territorio mediante los tratados de 
Guadalupe Hidalgo de1848; por otro lado Antonio L6pez de Santa Anna firma en ese 
mismo ario el tratado de la mesilla que implica la venta de territorio en la zona Norte del 
país favoreciendo el poderío norteamericano. 

En 1862 se comienza a observar el predominio norteamericano sobre México con el 
derrumbamiento de Maximrliano, posteriormente en 1867 Francia abandona sus 
proyectos de invasión contra México. 

La Industria textil en el periodo independiente. 

Los efectos de la guerra de independencia trajeron coma consecuencia una reducción 
de la producción y una decadencia en la fabricación de ros textiles, la cual perdió a 
causa de la guerra misma dos de sus factores clave para su desarrollo: eJ cap;raJ 
comercial espartal y el monopolio comercial que la protegía. 

Sin técnica adecuada, con falta de capitales y con un contrabando creciente, la 
producción textil nacional se encontraba en una situación sumamente precaria en Jos 
primeros anos de vida política independiente. Para el desarroJJo de una industria 
nacional era necesaria de nueva cuenta una política proteccionista que garantizara. 
como en el pasado, el acceso al mercado nacional que estaba siendo ocupado por 
textiles extranjeros. particularmente ingleses. Inglaterra había pasado a ser el principal 
exportador de textiles. con los cuales inundaba el mercado latinoamericano, dada su 
posición dominante en el sistema económico mundial, esta saturación de textiles 
ingleses que invadieron el mercado mexicano planteó a la nueva élite en el poder 
(conservadores y liberadores) la necesidad de establecer de nueva cuenta una política 
estatal proteccionista que defendiera la protección de manufacturas textiles nacionales. 

El proyecto económico del grupo conservador consistió en propiciar un desarrollo 
nacional interno que condujera al fortalecimiento de una burguesía mexicana con base 
en un eje textil en las ciudades de México, Puebla y Veracn¡z8 . Para esto era necesaria 
una política de arancelaria proteccionista, que mediante la prohibición de importar 

"Colón Reyes. Linda h.·cuc.. l.A1• oriarnrs dr I• buraunía ,. ~•banco dd A'·fo. Ed. El C3balli10. f\.féx:1co J9K2. pp. 
!\(; 
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manufacturas extranjeras, protegiese la industria local, permitiendo su desarTOlk> hasta 
la etapa industrial en la que centraban sus intereses. 

Por otra parte el grupo de comerc.iaites liberales que dependían para su supervivencia 
de su liga con los comerciantes extranjeros preferían que se implantara una política de 
libre cambio que favoreciera sus intereses. La actuación del Estado en esta pugna 
resultó decisiva y por ello la politica económica del mismo fue clave para el 
fortalecimiento de los intereses de uno y otro grupo. 

Esta pugna política tuvo diversos matices durante los primeros anos de la vida 
independiente. El gobierno conservador de lturbide, obedeció a una política que 
pratendia reestablecer la situación de la minería como renglón central da la economía. 
abrió el libre comercio a toda maquinaria útil a la minería, agricultura e industria, con lo 
cual indirectamente se tendió a favorecer la modernización industrial7

• 

El gobierno liberal del presidente Guadalupe Victoria. por su parte, continuó 
básicamente la politica de protecc16n a Ja minería, "la fuente de la verdadera riqueza de 
esta nación•ª, pero sx>r otra pana se estableció una política de protección arancelaria 
que pretendió favorecer a las manufacturas nacionales, pero que al mismo tiempo iba 
encaminada a aumentar las percepciones del gobierno s:x>r conceptos de aduana. 

El gobierno de Vicente Guerrero adoptó la política opuesta, estableció que el estado 
apoyaría el desarrollo industrial del país, lo cual. junto con la prohibición de importar 
géneros de algodón y lana, fue un cambio radical respecto a las disposiciones 
anteriores tendientes a favorecer a sectores monopólicos como el da Puebla. que 
consolido un grupo hegemónico. Aunque en los afies de mayor competencia existían en 
Puebla cerca de 6000 telares. No obstante el verdadero problema de la industria no 
queda resuelto: la fabricación se veía afectada por la inferioridad tecnológica y la falta 
de inversiones. 

Respondiendo a Ja situación critica de falta de inversiones y atraso técnico, el gobierno 
de Ignacio Bustamante con la fundación del Banco Avio, el 6 de octubre de 1830. como 
una institución de crédito organizada por el Estado que tendría como función alentar a 
los capitalistas mexicanos y extran1eras a fundar fabricas modernas ofreciéndoles la 
posibilidad de adquirir maquinarias y créditos que les permitiesen producir textiles 
baratos y que resultasen competitivos frente a los extranjeros. 

Porash. Roben A. El Banco dd A.do dr Mésico: El fomento de I• lnduHria. Ed. Fondo de Cultura Económica.. 
México 19!">. pp.31 
'" Ramos Escandon. Carmen. Prrwnci• '!' transparrm;i•: t. mujrr en I• ind•dria. Ed. COLMEX. Pdéxico 19K7. 
¡>P2 l. 

E1 cual en su• 12 anos de e•••tenaa Pt"omoverta 14 proyecto• de 1nve,..1ón. p•r• prOduor t19J1doa de algodón. en 
Mb1co, Puebla, Tl11xcal•. Celaya y More11a: para de.peprte de algodón en San AndrH Tuxtfe y pua la cr111 de 
gusanos de aeda y manuf•cturas textiles 

--7hf(:~:::-~--;:::;:;;,f-- -1 
'FALLA DE Uni;JEN 
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Lucas Alamán, ministro de relaciones del gobiemo de Bustamante y a la vez uno de los 
más importantes capitalistas, interesados en el establecimiento de una industria textil 
nacional, abogaba vigorosamente por una producción de tejidos baratos de algodón. 
Hno y lana. Otro promotor del estabtecimi.,to de una industria textil nacional fue 
Esteban da Antur'\ano, fundador da la primera empresa textil de México, la fabrica 
poblana La Constancia, y uno da los empresarios textiles mas importantes del país. 

Ambos fueron las figuras más activas en la industria textil mexicana de los primeros 
at'los. en la cual invirtieron gran parte de sus capitales. AJamán en especial, como 
fundonario público, fomentó y propició af establecimiento del Sanco Avio, que en su 
momento fue considerado como instrumento clave para la capitalización de la industria 
textil mexicana. Los capitales propiciados por el Banco se destinaron ala compra de 
maquinaria y a la industrialización de fabricas. telares y despepitadoras que facilitaran 
la modernización de la industria textil nacional. 

La región de Orizaba, Veracruz. constituye la ejemplificación más típica del crecimiento 
económico, pues a partir de esta área el Estado de Veracruz en general gozó de un 
acelerado incremento de las industrias textiles hasta convertirse en 1900 en una de las 
más importantes regiones textiles de todo el país. Por otra parte, la región central de 
México-Puebla se encontraba cerca de los centros da consumo que constituían su 
principal mercado. Esto explica en buena parte el creamiento continuo. 

El esfuerzo del Banco del Avio resultó importante no tanto por el monto de los capitales 
proporcionados, sino sobre todo por el impulso dado a la tecnificación y expansión da 
las manufacturas textiles y porque constituye un antecedente en el intento de crear una 
industria textil nacional moderna. Al mismo tiempo contribuyó a la consolidación de una 
clase capitalista que inicio su gestación durante la colonia y que tuvo en el Banco el 
instrumento propicio para su desarrollo. El Banco significo también un intento 
consciente y claro del sector de los fabricantes nacionales de reestructurar y vitalizar. 
mediante una mayor tecnificación, a la industria textil. Se trataba de transformarla, 
hacerla más competitiva frente a los prod!uctos importados y capaz de recuperar los 
mercados nacionales que habían caido en manos de los productos extranjeros. 

Se abandonó la política de no-intervención del Estado y fue sustituida por una 
consciente. decidida y explicita participación estatal en materia económica. Por ello la 
desaparic;ón del Banco en 1842 no s1gntfico que el Estado renunciara a su papel de 
mentor en el desarrollo industrial, sino que para sustituir al banco se creo una nueva 
institución. La Dirección de la Industria. que heredó en parte algunas funciones del 
Banco, pero que al mismo tiempo tendía a favorecer el desarrollo industrial mediante la 
intervención estatal. 

Se estableció que las nuevas industrias textiles debían atenerse a las materias primas 
que se produjeran en el país. Esta reglamentación dio lugar a una alianza momentánea 
entre los cultivadores y los fabricantes de algodón, pues los primeros creyeron ver en 
los segundos un aliado político que podía colaborar para obtener una legislación 
favorable a sus intereses. Sin embargo esta frágil alianza se vio afectada por la sUbida 
de los costos de operación y las malas cosechas, que alteraron la producción: algunos 

,---r-=t~ú~ ·¡=~~\--.:::
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se vieron obligados a reducir considerablemente sus ganancias o a suspender sus 
operaciones. 

El p-1 del Estado en esta pugna entre cultivadores y manufactureros resultó cn.icial: 
con la llegada de Santa Anna a la presidencia, se hizo sentir Ja influencia da los 
manufactureros textiles: fundaron la Junta de Industria, organismo al que, al agrupartos. 
defendía sus intereses frente a las disposiciones estatales qua los afectaban. 

En 1850 el pais se vinculó al desarrollo capitalista mundial mediante Ja introdlucción de 
modernas instituciones de crédito y medios modernos de comunicación. La guerra civil 
y la intervención extranjera no lograron detener al crecimiento de la industria textil, a 
pesar de Jos problemas relativos a la escasez de mano de obra. efecto de la lucha 
armada. Este crecimiento aún en épocas de crisis, nos da idea de la solidez de la rama 
textil. 

Sin embargo el país tuvo que enfrentar importantes problemas para su industrialización: 
poco desarrollo técnico, falta de materias primas, dificultades para el transporte y 
mercadeo y la proverbial anarquía politica9

. 

Terminada la guerra civil (1855-1875), el rasgo más característico de la industria textil 
fue su constante crecimiento. paralelo a la necesidad de importar materias primas, tanto 
por la incapacidad del sector agrícola para abastecer1a como el desarrollo de la 
producción norteamericana, cuyos productos resultaban muy competitivos frente a los 
nacionales. Veracruz vio disminuir su producción algodonera hasta quedar casi 
arruinada por la competencia norteamericana. Ante la caída de la producción de 
algodón en Veracruz. ésta fue sustituida r:x>r productos tropicales que resultaban más 
comerciales: cacao. vainilla, etc. 

A pesar de la desventajosa situación de los productores nacionales frente al mercado 
importado, esta desventaja variaba mucho dependiendo de la localidad en la que se 
produjera el producto nacional. Aunque los textiles no tenían gravamenes nacionales 
federales. la ubicación de la fabrica significaba una clara diferencia con relación a los 
impuestos que tenían que pagar cada uno de los Estados. 

La ubicación de los centros de producción textil mantenía en lineas generales hacia 
1870 Ja ubicación tradicional que tenia desde sus inicios de siglo. Puebla y el.Oistnto 
Federal eran los centros más importantes, la región de veracruz se convertía cada vez 
más en mayor productora, pero a la vez surgían nuevas regiones productoras de menor 
importancia como Sonora. Guanajuato. y Monterrey. El Distrito Federal tenía a la vez 
uno de los impuestos más altos por ser la zona en la que había mayor volumen 
comercial y porque el gobierno federal utilizaba estos impuestos para el pago de gastos 
administrativos federales. 

Las condiciones de vida de los trabajadores en los primeros ar.os después de la 
independencia no son muy conocidas. Ya no existia fa limitación a la fibertad personar 

'' Kcn:nútsis. Dav.n. La indu•tria testil nwsicana en~• sialo XIX. Ed. Scp Setentas. Mé:ouco l973. pp.37. 
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característica de la colonia y los trabajadores podlan traslad..-se libremente, pero 
seguían siendo prácticas nonnales la vigilancia dentro de la fábrica sumamente rígida, 
los horarios extenuantes, la prohibición de fumar o platicar poco tiempo para las 
comidas y, sobre todo, la costumbre de que los trabajadores pagaran el material 
desperfecto. 

El articulo 9 de la Constitución de 1857 garantizaba la libertad de asociación para los 
trabajadores y el articulo 5 establecía que nadie poclla ser obl:Pado a trabajos 
personales sin su consentimiento y sin ser debidamente rebibuido1 .No obstante. Ja 
reglamentación especifica del código civil imponia serias limitaciones a Ja clase 
trabajadora. El articulo 925 de didio código establecía Se impondrán de ocho días a 
tres meses de arresto a los que formen tumulto o motin, o empleen cualquier otro medio 
de violencia física o moral con el objeto de hacer que suban o bajen los jornales de los 
opet"arios, o de imppdir el libre ejercicio de la industria o el trabajo. 

En cuanto a las condiciones de vida de los trabajadores textiles, estas variaban también 
de acuerdo a la ubicación de la fábrica, así como al grado de desarrollo de la misma. En 
general en las fábricas prevalecian rel&c1ones obrero-patronales autoritarias, 
explotadoras y de fuerte contenido patemaJista, propias de organizaciones prefabrites 
como la hacienda, e incluso el recurso a cárceles y torturas cuando se consideraban 
que eran necesarias para el control y mantenimiento de la disciplina de ta fábnca. 

Poco antes de iniciarse el Porfiriato, los primeros Mas de la década de los setenta, 
existe ya un incipiente proletariado industrial. En el caso de los trabajadoras textiles, 
debido a su concentración en las ciudades o en centros industriales eminentemente 
textiles, éstos tuvieron la pos1b1lidad de organización y drfusión en mayor medida que en 
otros sectores, por lo que toman un papel de vanguardia en la lucha del movimiento 
obrero de la época. 

Por otra parte, dado que la producción de la industria textil nacional estaba orientada 
preferentemente al consumo de las clases populares, aquélla resulta ser sumamente 
sensible a las crisis económicas o alteraciones de mercado. Por una parte, los 
trabajadores textiles, en cuanto tales, estaban sujetos a la oscilación en los precios de 
las materias de consumo popular. Al mismo tiempo las variaciones de precios afectaban 
también a la producción textilera. orientada al consumo de las ciases populares, cuyo 
JX)der adquisitivo era también sensible a las crisis. 

Otra cuestión que representó una fuente de quejas constantes por parte de los obreros 
fue la relativa al salario. La retribución era de 2. 2.5 o 3 reales por una jornada de 
trabajo de 14 horas en invierno y 15 en verano. El obrero percibió claramente que esta 
era la base de sus males y por ello la cuestión salarial resultó básica en los 
movimientos huelguísticos de la época, como ro demuestran las huelgas de las fébricaa 
de la Colmena en Tizapan y San Fernando en Tlalpan en 1876. O bien la de la Fama, 
también en Tlafpan, el ano siguiente. · 

iu Lópcr. Cámara. FranctsCO. La otructura Económica y mcial d~ Méaico. Ed. Siglo X.XI. J\téxico 1967. pp. 226. 
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En suma puede decirse que hacia fa década de 1870, poco antes de iniciarse el 
porfiriato, el movimiento obrero se encuentra en un proceso de franco desarrollo en el 
que fas demandas obreras, aunque tienen como central la cuestión salarial, cada vez 
más apuntan hacia demandas que rebasan este aspecto. En este proceso de 
concientización y organización, las organizaciones mutualistas y cooperativistas 
tuvieron un papel importante, aunque se trata da formas de asociación que en la 
mayoría de los casos no planteaban la luctla de clases. sino más bien la protección a 
los miembros de ras mismas, de acuerdo al antecedente de los gremios, sumamente 
presente porque una buena parte de Jos trabajadores asalariados habían sido 
artesanos. Esto explica también Ja dirección predominante artesanal de las 
asociaciones de ayuda mutua. 

En el caso de los obreros de la rama textil del Distrito Federal, se trata, por la ubicación 
geográfica. de obreros con un mayor antecedente urbano y con una menor tradición 
rural; son obreros que fueron artesanos o que provienen de una tradición artesanal de 
varias generaciones. Esto explica que pueda hablarse de los obreros textiles como un 
grupo que se distingue dentro del movimiento obrero.patronales: De ahí que los obreros 
textiles constituyen un elemento de vanguardia dentro del proletariado industrial de la 
época1' 

1.3 PORFIRIATO Y REVOLUCION MEXICANA 

El último tercio del siglo XIX representó para la mayor parte de las economias 
latinoamericanas una mayor integración a la economía internacional en el carácter de 
abastecedoras de materias primas para los países del norte, que las asignan este papel 
con base en una división internacional del trabajo'"'". Al mismo tiempo, los paises 
latinoamericanos recibieron una afluencia de capital proveniente de Inglaterra. Francia y 
Estados Unidos principalmente. capital que se colocó tanto en forma de inversiones 
directas como en los renglones de servicios y especialmente de los transportes. 

El caso mexicano, aunque con algunas particularidades. responde también a este 
esquema. Después de la desarticulación de las relaciones entre colonia y metrópoli que 
trajo la independencia a principios de siglo, el país experimento una etapa de 
reacomodo de las relaciones comeroales con las nuevas metrópolis y de 
reorganización de las instituciones internas. a la que se le ha designado 
tradic1onalmente como la etapa de la anarquía (1820-1870). En realidad se trata en 
buena parte de una pugna entre diferentes sectores económicos e intereses regionales 
que representan diferentes esquemas de desarrollo económico y que llegan a 
enfrentarse incluso por la vía de las armas. 

11 Ramos EscandorL op cu p. 46 
- La d1"·1sión Ir11ernac10naJ del TrnboJO se basa en 1:1 cspecaalir.:1c1ón de L"l producaórL aprO\·cchando las ventajas 
comparativas de c;Mia pnís. y en la complcmcnración de las r:unas c:spcc1aJ1 .... "ldas de L-. producción~ La dn·isaón 
socialista del lrabaJo se d1fcn..-naa de la dn.u16n lntc:rnac1onal c:apualista porque esta se basa en la produccaon 
scaonal apro\·cchando las VCt1laJas de cada urt:L m.;ucna pnma. m.:mo de obra. ele. Y se rea.li.I'~ csponta.ncamcntc 
dcnlro de un proceso compcUli\O CU'.\O afán es el lucro. Edntundo HcrnándcL· Vela Salgado. Diccionario de Potidca 
lakrnKionaL E.d. Porrúa. ~1éx1co 1996. p .:?38 
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Finalmente. esta larga pugna quedó zanjada a favor del proyecto liberal que, en 
términos económicos, se traduce e la implantación de una política de libre cambio y de 
ingreso a Ja circulación libre de Jos bienes raíces en manos de Ja igl-ia. 

Para 1876, con la 11-da al poder de Porfirio Diaz. se adoptó una politica estatal que 
significo la apertura a las inversiones extranjeras mediante ordenamientos legales que 
las favorecían, garantizando al mismo tiempo la estabilidad política. Se propician las 
condiciones soc:;ales que favorecen a esas inversiones: pacificación del campo, contToJ 
politice y sobre todo la abundancia de una mano de obra barata; todos estos requisitos, 
indispensables para la atracción de capitales del exterior. 

Dado que el sector agricola estuvo orientado sobre todo a la exportación de materias 
primas. la agricultura regional se transformó de una agricultura local, da subsistencia, 
en una agricultura de mercado. Esta economía de exportación sentó las bases para que 
México ingresara a la etapa de desarrollo capitalista, cuyo crecimiento estuvo 
estrechamente ligado a las nuevas relaciones en la división internacional del trabajo, 
dentro de la cual los paises periféricos desempet'laron el papel de proveedores de 
materias primas para las economías metropolitanas. 

Así México se vio integrado al mercado mundial en un doble sentido: de una parte como 
proveedor de productos primarios, y de otra como comprador de productos 
manufacturados. La estrechez de esta vinculación hizo que el país se viera afectado da 
manera más directa por oscilaciones de los precios internacionales, las crisis, etcétera. 

Ya en la etapa porfirista los empresarios no se animaban a realizar inversiones 
importantes por Ja inseguridad política, debida a las luchas civiles. y por la 
desorganización del poder público. Los bienes de la Iglesia, al ser desamortizadas por 
particulares. aumentaron la nqueza circulante y promovieron el desarrollo de algunas 
industrias: pero esto apenas estaba dando sus primeros pasos, 

El periodo de 1876 - 1911 se caracteriza por las facilidades que Don Porfirio Diaz 
otorga a los EU para invertir sus capitales en México. lo que ocasiono prácticamente el 
control económico y político del país; Este gobierno abre sus puenas para la 
penetración del capital extranjero. supeditando desde entonces la economía y la política 
de México a los intereses finanoeros internacionales. 

En cuanto a las relaciones México - EU. lo mas sobresaliente son las grandes 
concesiones ferrocarrileras. mineras y agrícolas otorgadas a los norteamericanos, ya 
que eran los únicos que estaban dispuestas a invertir en México~ Porque los grandes 
capitales Europeos se habían retirado del pais por los disturtuos políticos que restaban 
seguridad a sus inversiones. 

Cabe destacar que en ésta época se da una dependencia de comercio exterior de 
México, en los arios de 1888-1911 lo que marca el incremento de las exportaciones 
mexicanas a Norteamérica; en cuanto a las importaciones existe un estancamiento 
mostrando cambios minimos. 

1'P.8I:~ í'(lN 

F'.AL;.;1~~ VE , .. ,,, ... JEN 
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Se puede decir que los metales preciosos ocuparon siempre un puesto mayoritario en 
las exportaciones de México, seguido de productos derivados de las grandes haciendas 
del porfiriato; cabe mencionar que la mayoria de etraa se encontraban en m.ios 
extranjeras. 

También eran importantes las exportaciones petroleras iniciadas en 1907, extraídas con 
concesiones o companias extranjeras a partir de 1904. 

Pero a pesar de las ideas del liberalismo económico nacido en Europa y las llegadas a 
México por el gobierno porfírista: respecto a la libertad al capital extranjero, se siguió 
una tradición proteccionista, no con una idea de industrialización, s.no más bien con 
fines fiscales con desempe;'\o de sus funciones. 

En esta época la burguesía mexicana se vincula con la internacional a través de un 
creciente monto de deuda a inversiones extranjeras lo que provoca que se sienten las 
bases para la acumulación dependiente de la economía en el aspecto financiero, de 
donde no se podría salir después. 

México se integra al sistema de economía mundial, lo que propicia el avance del 
capitalismo, abasteciendo de alimentos. materias primas, metales preciosos y 
energéticos, a cambio de manufactura de todo tipo, en donde jugaron un papel 
importante la expansión de ferrocarriles y las vías maritimas. 

El comercio exterior no se vio limitado con la revolución, ya que tuvo su progreso 
debido a la explotación del petróleo ante la primera Guerra Mundial y evitando el pago 
de impuestos correspondientes. 

Las importaciones que se hacían eran pnncipalmente de armamento y de alimentos, los 
cuales se hacían vía marítima. 

Los productos que se exportaban eran principalmente el petróleo, café. algodón, 
henequén, legumbres, chicle y maderas finas. El comercio exterior se daba 
principalmente con EU. 

Aspectos nacionales 

Por su dependencia de los mercados internacionales, la economía nacional necaaitaba 
de una infraestructura adecuada para la exportación de los productos. De ahí la 
importancia de las redes de ferrocarril. cuya construcción y expansión fue una política 
prioritaria del régimen porfiriano. 

En su conjunto, la expansión de los ferrocarriles afectó a un gran número de 
productores locales, hasta entonces sin acceso al mercado, que quedaron vinculados a 
la economía nacional. Esta nueva Jiga dio lugar al aumento en la demanda con lo que a 
su vez favoreció el desarrollo de la rama manufacturera y algunos cambios en la 
estructura de los sectores productivos. 



ANTE"CEOENTES· EL PROCESO DE ACUMULCCION DE CAPrTAL 

El incipiente desarrollo manufacturero e industrial de este periodo se hizo posible 
gracias a la caprtalizaoón que se observó en el país, fundamentalmente en dos fuentes: 
capital nacional y capital extranjero. El capital nacional se generó con basa en el 
ingreso al mercado libre de los bienes desamortizados del clero y en el despojo que de 
sus tierras sufrieron campesinos y comunidades indígenas. que fueron absorbidas por 
las haciendas. 

Dada la situación internacional de un excedente de capital en los paises ya 
industrializados. la captación de ras inversiones extranjeras fue considerada una de las 
más imponantes prioridades del régimen del Díaz. Aquellas tuvieron un papel central en 
el esquema de desarrollo económico preconizado por el Estado. De ahí que garantizar 
las condiciones favorables para la inversión se convirtiese en una tarea prioritaria del 
régimen, sobre todo a partir de los últimos meses de Ja presidencia de Manuel 
González (1880-1884). 

Por circunstancias históricas. como la cercanía a los Estados Unidos. la extensión de 
las vías férreas, así como la lejanía y la falta de relaciones con algunos paises 
europeos, se favorecieron las inversiones norteamericanas, sobre todo en un primer 
momento; pero una vez que se establece el crédito mexicano las inversiones 
aumentaban globalmente tanto en volumen como en tipos, pues concurren tanto las 
directas como las indirectas y se ubican en los diferentes renglones de acuerdo a su 
origen. 

El gobierno del general Díaz obedeció a su concepción teórica y en las formas de 
organización de sus inst1tuc1ones a una concepción política de liberalismo burgués. 
Dentro de esta concepción, el Estado tiene un papel mediador imparcial entre los 
intereses antagónicos de las clases que lo conforman. Así se establece en el plano 
teórico que se trata de un estado no comprometido con ninguno de los grupos que lo 
componen, igualmente atento a los intereses de cada uno de ellos; aunque al mismo 
tiempo el Estado tiene que ser capaz de garantizar la estabilidad del aparato social. 

Esta paz social resultaba indispensable para propiciar el crecimiento económico del 
país, de ahí que el programa económico de la dictadura de Diaz tuviese también una 
traducción a nivel social: la conservación de la paz y el equilibrio entre los intereses 
económicos entre los drferentes grupos en pugna: Eso no era posible, como prescribía 
la teoría, manteniendo una pos1c1ón imparcial frente a cada grupo. Por el contrario, era 
necesario apoyar de manera efectiva, con la implantación de un orden legal especifico. 
a los sectores económicamente más fuertes, a la clase dominante, al mismo tiempo que 
era necesario el estricto control de Jos sectores o grupos de oposición. 

Aunque en principio los ordenamientos legales a Jos que obedece el Estado porfirista 
son los de un estado democrático, representativo y federal, en la práctica se trata de un 
poder personalista y dictatorial, en el que los derechos ciudadanos son patrimonio de 
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un pequel'lo grupo favorecido por el dictador, y donde el sufragio universal de hecho a 
sido sustituido por una despolitización y por la implantación del autoritariamo12

• 

En fa medida que se agudizaban fas medidas represivas a los trabajadores. el poder 
organizativo de estos se va incrementando. Aumentan los movimientos asociacionistas 
- obreros y artesanos y aparecen, ya desde fines de la década de 1860, periódicos 
obreros como el Socialista, El Hijo del Trabajo, La Comuna, etc. Estos periódicos 
sirvieron de difusores del socialismo europeo, sobre todo d&I espatlol, pero su labor 
más importante fue la de ir creando una incipiente conciencia obrera encaminada a la 
organización de formas de asociación para la defensa especifica de sus derechos. 

La demanda más común de los trabajadores era el reconocimiento de sus derechos 
ciudadanos, que estaban garantizados por la Constitución da 1857, los obreros. al 
hacer sus demandas, dedaraban que no estaban pidiendo carid8d. sino justicia, es 
decir. el reconocimiento efectivo de sus derechos, que solamente estaban enunciados y 
ne tenían un cumplimiento efecUvo13

. 

La lucha revolucionaria concluye en 1920. y se comienza a construir un nuevo país por 
parte de los gobiemos revolucionarios que buscaban sentar las bases para un México 
más modet'"no y acorde a la nueva dependencia con Estados Unidos De América, ya 
que hacia el at\o de 1935, las importaciones y exportaciones con ese país se habían 
incrementado. 

En este periodo; y a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas se busca una estabilidad 
para la nación y cumpliendo con los objetivos de ese gobierno se procede a una etapa 
de nacionalización, expropiando las industrias petroleras. las ferrocarrileras y 
desarrollando el fortalecimiento del movimiento obrero. 

Por otro lado se lleva al cabo el reparto agrario y se establecen los distritos de riego 
impulsando el desarrollo de los productos agrícolas para la exportación. lo cual 
configuro mas adelante la estructura actual del comercio exterior de México que siguió 
totalmente dependiente de las necesidades de EU. 

El periodo se caracteriza por el surgimiento de los gobiernos post-revolucionarios y por 
un fuerte nacionalismo y una política de autodeterminación: lo cual preocupo a los EU: 
sin embargo concluyo con el ascenso al poder de el presidente conservador Manuel 
Avila Camacho a partir del periodo 1940-46, donde se replantearon con mayor Vigor los 
términos de dependencia de México con EU. 

'~ Córdo"-a. Amaldo. L. ldl!loloeii• de la ~·oludóa ~sicana. Ed. Era. México. 1973. pp. 60 
'' Ar.:icnlon. Rodncy. Mes.kan Tcstile Mm·c~a&. Aaal)"Si• of a L.bor Criáa. tal• de doctorado •. American 
Uni'\·i:rsity, E.U. J'J6M. pp. 14. 
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La industria textil durante el porfiriato. 

Hasta donde le había sido posible Diaz había llevado a cabo una política de conciliación 
entre los elementos del trabajo y el capital, lo cual explica la estabilidad política que el 
régimen tuvo durante un buen número de at"\os. 

En 1906 y principios de 1907, cuando se llevó acabo la huelga de Rlo Blanco, la más 
importante de cuantos movimientos huelguisti<Xls presenció el porfiriato, la resonancia 
económica y social que ésta adquirió se debió en buena medida a que se trataba de 
una huelga en uno de los sectores da mayor importancia en la economía: el secror 
textil, que además de agrupar un gran número de trabajadores (32000 en 1910)14 era 
también uno de los renglones de inversión más importantes. Esto contribuyó a darle 
más resonancia al conflicto. 

La industria textil hacia finales del porfiriato, era con excepción de la minería, Ja 
industria más importante del país. La producción textil sumaba casi la cuarta parte de 
Jos bienes manufacturados nacionales. Existían 150 fábricas. localizadas en los estados 
de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal. La industria textil empleaba el 55% 
de los obreros mexicanos y sus ventas sumaban el 72°4 de las ventas industriales de 
todo el país15

. 

Esta importancia de la industria textil fue producto de un desarrollo continuado que 
puede remontarse hasta la época colonial, pero que en los arios del porfirlato tuvo su 
crecimiento más espectacular. Fue el sector textil el que se desarrolló más rápidamente 
el proceso de tecnificación que permitió el paso de una producción artesanal o 
manufacturera a la ya propiamente industrial. Esto concuerda con la experiencia 
histórica del proceso industrializac:lor inglés, ya que fue el sector textil donde, con la 
introducción de herramientas mecánicas, se dio uno de los avances más importantes en 
el proceso de tecnificación. Esta revolución industrial se efectuó sobre todo en el 
proceso de las manufacturas de algodón, dándose ahí claramente la separación del 
productor de sus medias de producción. 

En el caso de los textiles mexicanos en los inicios del porfiriato, nos encontramos con la 
presencia tanto de una industria textil, en la que este proceso de separación del 
productor de ros medios de producción ya se había dado y donde el nivel de 
tecnificación es complejo, como con una producción, sobre todo lanera. al r:"fivel de 
artesanía familiar que va perdiendo terreno aceleradamente frente a la producción 
fabril. 

El crecimiento de las industrias fabriles trajo asi Ja bancarrota de un buen número de 
artesanos que tuvieron que cerrar sus talleres y emplearse como asalariados en 
condiciones de trabajo inferiores a las de sus propios negocios. esto provoco en Jos 
nuevos trabajadores asalariados Ja conciencia inicial de una necesidad de asociarse 
para la defensa de sus intereses. 

1
" Kcrenutsas. D:t"n. op. en. p. 206 

u Andc-rson. Rodncy. op CJL p.13 

r?T.1 :;-: '¡"(~ ·'. ···:: 
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Justamente esta tecnificación y desaparición del artesano fue la tendencia más general 
del sector textil algodonero en este periodo. Este proceso general de desa1Tollo de las 
modemas industrias textiles puede seguirse de tres etapas daramente dif8f'enciadas a 
lo largo del porfiriato, de acuerdo con las etapas de crecimiento o apogeo en la 
industria. 

1.C CICLOS ECON0MICOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

Entre 1876- 1890 la industria textil conservó básicamente la estructura de lcx::alización 
geográfica, Puebla, Tlaxcala, Veracruz. México, Querétaro y Jalisco. Lo característico 
de esta etapa fue un crecimiento rento pero continuo en la producción que se obtuvo 
aumentando la fuerza de trabajo o la explotación de ros trabajadores, pero sin ampliar la 
capacidad productiva de las instalaciones. 

El aumento de producción en este periodo, aunque lento, debe atribuirse a una 
intensificación en el uso de la maquinaria ya instalada19

• Tampoco hubo un avance 
tecnológico significativo: la maquinaria fabril en su mayor parte de vapor, pero 
subsistían aún Jos talleres mecánicos y los telares de tradición animal y manual. 

Otro de los obstáculos para el crecimiento de la industria en este periodo. y quizás el 
más importante. fue el del abastecimiento de la materia prima. La fibra norteamericana 
de algodón era preferida a la nacional por su mayor limpieza y longitud y por adaptarse 
mejor a la maQu1naria de las fabricas mexicanas. Esta tendencia a la dependencia del 
abastecimiento externo volvió a superarse más adelante al abrirse nuevas zonas de 
producción de algodón al norte de la Republica Mexicana, sobre todo en la región de La 
Laguna. 

El segundo periodo. comprendido más o menos de la década de 1890 a 1900. significo 
para la industria textil algodonera arios de crecimiento acelerado, en general, en sentido 
paralelo al periodo de auge por el que atravesó Ja economía porliriana en su totalidad. 
La industria nacional de telas baratas de algodón para las clases populares urbanas, se 
vio favorecida como otras industrias de bienes de consumo básico, por el crecimiento 
de los grupos proletarios, que se convierten en uno de los mercados más dinámicos. 
Otro factor Que contribuyó al crecimiento de los mercados textiles fue el abaratamiento 
de los costos de transporte. 

Este auge económico se hizo factible porque al mismo tiempo se llevaba a cabo una 
mayor concentración de capitales en la industria y un aumento en la capacidad 
productiva de la misma. gracias al mejoramiento en las instalaciones que la mayor 
capitalización de la industria hace factible. 

Es la época de Ja gran modernización, se constituyen nuevas empresas. con 
inversiones más fuertes y, al mismo tiempo, las fábncas más grandes, con mayor 

1" Roscnn.cig. Fernando. La •nc1u•ri• ~n d porflrfalo. Vid• ft'Ollómk•• ca 1liti1oria mude...,. de M~aico. Ed. 
Hcnncs. México. J 96!'i. Vol. VII. pp. 407. 

,------;¡-;Ji~sr~.---,~,.:~.:----- ¡ 
1 Ff.1I..1i<:i 1Jt: U_¡WJE1'LJ 
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capital, amplían su capacidad productiva. También estas nuevas fábricas ~on 
asimilándose a las grandes compat'lias comerciales que distribuían las talas en los 
centros de consumo. Se da así un mayor control en el proceso. ya no solo de la 
piroducción, sino también da la distribución, lo ~ redunda de una mayor capacidad 
competitiva. 

Todo esto permitió a ros grandes fabricantes la instalación de una maquinaría más 
compleja, más moderna, con mayores avances tecnológicos. La sustitución da 
maquinarias de vapor por maquinaria eléctrica constituyó el cambio de mayor 
importancia en la época, y trajo consigo cambios estructurales en la industria. 

Dada la necesidad de abatir los costos y aumentar la oferta de la energia motriz. la 
industria textil junto con la minera fueron las primeras en aprovechar las corrientes de 
agua para generar electricidad. 

Una de las razones para explicar el crecimiento de la industria textil nacional fue el 
hecho de que. gracias al mayor nivel de tecnología y de capacidad de producción. las 
telas de manufactura nacional ya resultaban competitivas en calidad y precio con las 
extranjeras dentro del mercado nacional. Esto permitió que se llevara a cabo una 
substitución en las importaciones·-. con lo cual hubo un desarrollo acelerado en la 
industria. 

A este proceso ayudó de modo efectivo la política estatal proteccionista que llevó al 
gobierno de Díaz a la revisión de las tarifas arancelarias de 1886, 1887 y 1891, 
favoreciendo la importación de equipo industrial y materias primas. También para 
protección de la incipiente industria nacional, que no podría haber competido en un 
mercado totalmente libre. se establecieron aranceles altos para los productos de 
manufactura extranjera. 

El proceso de substitución y renovación de maquinaria quedó casi concluido en Jos 
primeros afies del siglo. Las crisis empezaron a presentarse con mayor regularidad y 
fueron debidas a dos factores: en primer lugar, el mercado nacional. su principal 
mercado, estaba ya saturado y sin posibilidad alguna de crecer. El trabajador urbano. 
que aunque no tenia un poder adquisitivo demasiado alto. sin embargo había sido un 
factor clave para el crecimiento de los textiles por ser el principal consumidor en eJ 
mercado, vio reducirse su poder adquisitivo; el salario del trabajador apenas era 
suficiente para los productos de primerísima necesidad. 

La esperanza de ampliación en el mercado no radica ya en los exiguos mercados 
nacionales, sino en el exterior. El Congreso aprobó en 1902 una ley según la cual Jos 
jmpuestos federales y estatales en productos de algodón de exportación ser;an 
devueltos al exportador. Sin embargo esta pretensión de alcanzar los ·mercados 
intemacionales no se llevó acabo. La recientemente modernizada industria nacional no 

••• Teniendo como meta Ja pro1ccción a la plata pnxtucti,·a y el empico. se insuumcn10 cnll'C 1940-1982. un 
programa .susu1u1n·o de 1mponac1oncs que lcndna a pnxtucir en el país Jo que antcnormenlc cr.s mcncslcr adquirir 
del cxtcnor. 
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era aún competitiva en los mercados intemacionales. El problema del abastecimiento 
volvió a agudizarse: a pesar de qua la creciente producción nacional, la importación de 
algodón no cesó durante todo el porfiriato, sobre todo de algodón norteamericano que 
constituía Ja mayor parte de las importaciones. 

En 1906 por primera vez la producción nacional da algodón fue suficientemente vasta 
para cubrir la demanda de las fábricas del país; no obstante. los agricultores prefirieron 
exportar el algodón para aprovechar los precios -más altos- del mercado internacional y 
crear una impresión de escasez que las permitió subir el precio en el mercado 
nacional17. A pesar de las protestas de los empresarios nacionales, los agricultores 
algodoneros exix>rtaron su producto, creando un problema para los fabricantes, quienes 
se vieron obligados a seguir dependiendo del algodón norteamericano de importación 
con el consiguiente problema de aranceles. altos precios. etc. El problema era complejo 
y en buena medida respondía a Jos intereses sectoriales y regionaJes. 

Nos encontramos así al final del periodo porfiriano con una industria textil dividida tanto 
regional como sectorial, pero en la cual ambos grupos se enfrentaron a problemas de 
crecimiento. La cnsis de 1906 fue sin duda la más grave que enfrentó este sector y las 
consecuencias sociales y políticas del problema no se hicieron esperar. 

Con un aumentó del 50% en los precios del algodón, aún los empresarios poblanos -
los más poderosos económicamente- se vieron obligados a reducir drésticamente los 
salarios, con lo cual aumentó el descontento obrero, proliferando las asociaciones de 
defensa de los trabajadores. 

También la sobreproducción, dado lo estático del mercado, repercutió en los 
trabajadores. Los empresarios cuyas existencias se acumulaban en tos almacenes, 
empezaron a reducir las jamadas de trabajo o a iniciar paros temporales en las fábricas. 
con el consiguiente descontento de los operarios. 

De los problemas que la industria textil enfrento el porfiriato, el de la fuerza de trabajo 
adquiere particular relieve por su contenido social y político. Al inicio del periodo, el 
artesano desplazado, incapaz de sostenerse frente a la competencia de los productos 
manufacturados y ser despojado de sus medios de producción. tiende a integrarse 
como trabajador a la industria. 

Las organizaciones para la defensa de los intereses. las mutualidades y sobre todo la 
huelga se convirtieron en los recursos más usados. Del total de huelgas ocurridas en el 
periodo. las textiles figuran a la cabeza. seguidas de las ferrocarrileras, las tabacaleras 
y las mineras. 

La causa más frecuente de estas huelgas era la petición de aumento de salarios, que Cstos fuesen 
pagados en efectivo, los malos tratos que recibtan los operarios. el aumento en la jornada de 
trabajo. el despido de trabajadores. el trabajo dominical y nocturno. los controles de entrada y 
sal ida de las fabricas y las multas dentro de 

\" Kcn:nuts1s. ºª"TI· op Cit. pp. 176-JKK. 
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estas18.La huelga comenzó a convertirse asi en Un instrumento efectivo de lucha entre 
los trabajadores, cuyas condiciones de vida empeoraban ostensiblemente. 

El periodo de mayor crecimiento de la industria textil, fue el de finales del siglo XIX y 
como punto mas alto el de 1905; los anos posteriores fueron de crisis para la economía 
nacional, efectuándose una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la industria 
mexicana y de la textil en particular. 

La concentración da la producción textil en poderosos monopolios en Ja ultima década 
del siglo XIX y principios del XX, constituía ya un hecho importante. Aunque la 
presencia de múltiples talleres artesanales ara aun significativa pesa a los efectos de tal 
monopolización que sobre todo repercutió de la estructura de la producción y en la 
proletarización de la mano de obra. 

Las cuatro más grandes compar"tias que controlaban el grueso de la producción textil y 
daban empleos a numerosos trabajadores en esos anos eran: 
Cia. Industrial de Orizaba, fundada en 1889 y que poseía 4 fabricas, con 100 000 
husos, 4000 telares. 10 maquinas estampadoras y 6000 trabajadores. Su capital de 15 
millones era propiedad de capitalistas franceses y norteamericanos. 

Cia. Industrial Veracruzana. fundada en 1896 poseía la fabrica de Santa Rosa y 
operaba con 33 000 husos, 1 400 telares y cuatro maquinas estampadoras, maquinaria 
toda de la mas moderna que operaban 1 800 trabajadores. Su capital era de 3 350 
000.00 era propiedad de empresanos franceses. 

Cia. Industrial de Atlixco. prop1etarra de la hilanderia de Metepec contaba con 36 852 
husos, 1 570 telares y 1948 obreros. En esta compar"tia participaban capitales franceses 
y mexicanos, con un total de 6 millones de pesos. 

Cia. Industrial de San Antonio Abad, fundada en 1892, la cual poseía 4 fabricas, con un 
total de 39 540 husos, 1 220 telares y 1 652 trabajadores. Su capital de 3.5 millones 
pertenecía a empresarios espalto/es y franceses. 

Como puede apreciarse, con la consolidación del capitalismo en México se fortalecen 
empresas propiamente monopolistas de capital preponderantemente extranjero, en la 
industria textil que concentraban el grueso de capital de la rama y habían. podido 
incorporar los adelantos científico-técnicos mas avanzados para ra producción textil; 
daban empleo a numerosos trabajadores recientemente proletarizaclos y procedentes 
del campo y de los talleres artesanales en proceso de desintegración, y producían mas 
y nuevos productos que respondían a las nuevas condiciones generadas por la 
ampliación del mercado interno y Ja industrialización incipiente vivida en ese periodo. 

Sin embargo, a partir de 1910 se produce una desaceleración de la actividad industrial 
en general. que afecto en particular a la industria textil. Durante estos arios culmina el 
proceso de renovación tecnológica de la rama y el crecimiento y surgimiento de muchas 

1
• Gorv-dlcz Nm.arro. Moisés.. La. hurla:as tcsdlrs en rl porfiri•to. Ed. José M. CaJiga. Puebla. 1970. pp. 1-1-16 
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empresas textiles, el país entra en una profunda crisis económica que conlleva a la 
agudización de las contradicciones sociales y políticos que elevan a tal grado la lucha 
de clases que sirve como telón de fondo de un hecho histórico de gran trascendencia: 
La Revolución mexicana. 

1.5 LA INDUSTRIA TEXTIL EN Ml':XICO DU-NTE LA REVOLUCION MEXICANA. 

Debido a la situación y el desenvolvimiento de esa rama industrial durante los ar.os que 
duro el conflicto armado y los que siguieron al triunfo revolucionario, no es fácil apreciar 
con rigor su situación. Sin embargo. existen algunos trabajos que dan cuanta da Mis 
características generales de la industria textil y de la situación socioecon6mica del país, 
que marcan en buena medida sus rasgos mas característicos. 

En esta época la industna textil sufre un relativo estancamiento y una situación irTegular 
y contradictoria, debido a múltiples problemas y limitaciones que se expresaron sobre 
todo en irregulandades en Ja producción, las ventas y el empleo y el establecimiento de 
nuevas fabricas. Las causas seftaladas mas significativas son: 

La anormalidad de las comunicaciones que impedían el traslado de las materias 
primas a zonas fabriles; 

El bajo e insuficiente nivel de consumo de la población mexicana de productos 
textiles nacionales por los bajos ingresos de los trabajadores del campo y la 
ciudad y por las preferencias de las clases propiamente burguesas por la compra 
de artículos procedentes del exterior. 

El excesivo contrabando de productos textiles, que propiciaba una competencia 
desfavorable para la producción nacional. 

Una inadecuada política arancelaria que la protegiera. 

Una planta productiva vieja y defectuosa. pese a las importantes modfficaciones 
técnicas introducidas hacia finales del siglo XIX principalmente por las grandes 
empresas.; 

Como consecuencia de las malas instalaciones y poca calidad de las materias 
primas, los productos no podian competir dentro ni fuera del país. 

Además se subraya que uno de los grandes problemas de esta rama. sobre todo 
en los años veinte, las numerosas movilizaciones, paros. protestas y huelgas de 
los trabajadores textiles como respuesta a la misma situación de la industria que 
directamente los afectaba en sus condiciones de vida y de trabajo. 

El nivel de organización cada vez mayor y la beligerancia que en cuanto a sus 
demandas había alcanzado el movimiento obrero en los últimos anos del porfiriato 
hicieron cada vez más evidente la necesidad de establecer una política constante y 
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articulada respecto a las relaciones obrero patronales. Los grandes conflictos obreros 
de cananea y Río Bla"'K:o pusieron de manifiesto muy concretamente, sobre todo esta 
necesidad. A pesar de que el pr-idente Oiaz había intervenido directamente con u,,. 
resolución personal de arbitraje, perdida por los trabajadores y aceptada por los 
patrones en el caso de Río Blanco, este laudo dado en enero de 1907 sentó un 
precedente en cuanto a la participación del Estado en los problemas laborales. Sin 
embargo, la formulación de una política específica para este tipo de conflictos no se 
había establecido aún. La necesidad de llevar a cabo esta tarea hizo anunciar al 
gob;erno provisional de Francisco León de la Barra la creación de una Oficina General 
del Trabajo, encargada de vigilar e informar al gobierno sobre las condicionas de Jos 
trabajadores. A pasar de esta propuesta, la brevedad del Gobierno de León de la Barra 
impidió que el departamento fuera inaugurado19

• 

EJ Gobierno de Madero, por su parte, también se mostró consciente de Ja importancia 
del problema obrero y de la necesrdad de solución. Madero había anunciado que 
consideraba necesaria la unión de los obreros, apuntando además que: "la tarea de los 
funcionan os del gobierno es protegerlos para que puedan unirse·, al mismo tiempo que 
set"lalaba el propósito de su gobierno de "proteger a los trabajadores para la 
organización de sindicatos"_ 

De acuerdo a esta política y dado que el conflicto obrero se hacía cada vez mayor, el 13 
de diciembre de 1911 se a-eó el Departamento de TrabaJO--, un mes después de que 
Madero presentara juramento como presidente el 6 de noviembre da 1911, esté seria 
un organismo dependiente de la Secretaria de Fomento, aunque con atribuciones 
piropias para recopilar toda la infonnación relativa al trabajo. 
Oíaz eludió siempre un enfrentamiento directo entre obreros y patronos, usando la 
negociación y el arreglo hasta donde fuera posible. Madero por su parte, siguiendo los 
lineamientos de su antecesor y con un gobierno todavía un poco sólido. tampoco podría 
pennitirse un enfrentamiento directo con los industriales y su deseo de tomar en cuenta 
al obrero se limitaba en mucho al aspecto organizativo. A esto obedeció la política de 
liberalización y reformas que instauró su gobierno. 

Uno de los primeros esfuerzos del Departamento del Trabajo fue el de propiciar un 
acercamiento que tendiera a estabilizar las relaciones entre los trabajadores y los 
empresarios en una industria en la que se presentaban mayores conflictos: Ja industria 
textil. Es bien sabido que el crec1m1ento de esta rama ra había convertido en .la más 
importante desde el punto de vista del número de establecimientos. de su producción, 
del valor de la misma y del número de obreros empleados. AJ mismo tiempo la industria 
textil había crecido de una manera más o menos anárquica, puesto que existían al 
mismo tiempo fábricas sumamente modernizadas, como las de Ja región de Orizaba, y 
otras mucho más modestas. generalmente en las regiones de mayor tradición textil, 

1
'"' Cumbcrland. Charles. Madero y la ~·olud611 Mesicana •. Ed. SJglo X:XI. México 1977. pp. 2,5, 

•••• El objc:tn·o del Dcpanamcnto seria el de obtener. clas1fic:ar y dar a conocer los dalos n:lauvos a Jan importante 
factor de Ja producción. rrx:di.:uue im•CStJgacioncs y refercncaas oblenidas por un scrncio cspcctaJ consagro.so a este 
proposuo. 
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como Puebla. Tlaxcala y el Distrito F-ral, en donde, aunque había fdlbricas muy • 
modemizadas, subsistían otras que resultaban ya anticuadas para la época. En cuanto 
a los trabajadores, puede decirse que se trata de un sector de larga tradición en la 
lucha por sus derechos, cuya beligerancia y conciencia organizativa fueron propiciadas 
por el hecho de que algunas de las fdlbricas sa encontraban locali~s en regiones 
eminentemente textileras. en donde el contacto con otros trabajadores en similares 
condiciones fue creando una incipiente conciencia de clases y facilitando la difusión de 
propaganda política;.io. 

Todo esto hacia de la industria textil un sector clave en cuanto al establecimiento de un 
nuevo tipo de relaciones obrero-patronales. Al mismo tiempo, los obreros textiles 
habían planteado peticiones muy concretas de reducción de la jornada de trabajo a 10 
horas y de aumento de salarios, declarándose en huelga todas las fábricas de la región 
del Distrito Federal y los Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

Ante la gravedad de la situación, el propio presidente Madero favoreció el encuentro y 
fas negociaciones entre los trabajadores y Jos empresarios, en el Ministerio de 
Gobernación, a la que asistió, en representación especial del Presidente, su hermano 
Gustavo A. Madero. El Jefe del Departamento del Trabajo. Antonio Ramos Pedrueza, 
asistió también a la reunión y planteó la necesidad de formular un reglamento y una 
tanta de salarios uniforme para todas las fábricas textiles del país. La idea resultaba por 
una parte novedosa. pero, por otra. no parecía tener demasiada vialidad puesto que 
existia en el país una anarquía total tanto respecto a la situación de las fábricas textiles 
como en cuanto a los salarios pagados a trabajadores. 

Pedrueza proponía también que se aceptase la petición obrera de reducir la jamada de 
trabajo a 10 horas; en cuanto a la forma en que se fijaría la tarifa de salarios, éste fue el 
problema medular de reunión inicial en enero de 1911 a posponer a discusión. El tema 
se trataría con mayor detalle en una convención entre obreros e industriales que se 
reunirían posteriormente en julio de 1912. La reunión preliminar de enero sólo sirvió 
para llegar a acuerdos provisionales que tuvieron por objeto fa de terminar con la 
huelga en el sector textil, a reservas de llegar a arreglos más definitivos después, una 
vez que el problema se estudiase cuidadosamente. 

El acuerdo de mayor trascendencia que se tomó en esta primera reunión fue el que se 
formasen dos comités, uno de industriales y otro de obreros, para que elaborasen un 
reglamento para las fábricas de hilados y tejidos y una tarifa uniforme para tas mismas. 
En cuanto al número de horas de la jornada de trabajo, se tomaron acuerdos que. por el 
momento, fueron considerados satisfactorios tanto por los obreros como por 
empresarios. Estos fueron: 

1. La jornada de trabajo en todas las fábricas no excederá de diez horas de trabajo 
efectivo. 

2. Los obreros que trabajan por jornal. recibirán el mismo salario que antes recibían 
cuando trabajaban mayor número de horas. 

~ Kcrcrnits1s. ºª"TI. op. cu .• pp. 20M. 
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3. Los obreras que trabajan por jornal, diez horas o menos horas, recibirán en lo 
sucesivo un aumento de un diez por ciento en su salario. 

4. Los obreros que trabajan a destajo, sea cual fuere el número de horas, recibirán 
un aumento de un diez poi' ciento sobre los precios que actualmente se les paga 
por la manufactura que elaboranzt. 

Estos acuerdos, aunque modestos. significaron un avance inicial en cuanto al 
reconocimiento de las peticiones obreras, pero lo más importante es que se estableció 
una comunicación inicial entre obreros y patrones y se formuJ6 una mecánica para 
solucionar los conflictos entre los sectores. 

La dilación por parte de los empresarios para la elaboración de una tarifa obedece a 
dos factores fundamentales. En primer lugar, la falta de una homogeneidad entre Jos 
diferentes empresarios. pues s1 bien algunos de ellos parecen aceptar de buen grado Ja 
implantación de la tarifa. otras, en cambia. no están de acuerda con la adoJX:ión de la 
misma. Esto puede explicarse debido a que las diferencias en el tamano y nivel 
tecnológico de las empresas las afecta de manera diferente. Las empresas mas 
grandes estarían en mejor posición de implantar un mejoramiento en los salarios sin 
que esta afectase de manera significativa sus ganancias. En cambio., las fábricas 
pequenas. de producción limitada, estarían en posición desventajosa trente a las más 
fuertes al implantarse una tarifa común. 

Un segundo factor sería de carácter político, ya que la dilación en la elaboración del 
proyecto de tarifas probablemente obedeciera a la inconfonnidad de los empresarios y 
también a una estrategia patronal para eso.Jchar primero las demandas de Jos obnwos 
antes de elaborar el proyecto sobre Ja tarifa única. 

La importancia de la articulación de estas demandas obreras salta a la vista. Se trata 
de un mejoramiento general de las condiciones de trabajo y de vida del obrero y, al 
mismo tiempo, el reconocimiento de las ascx:iaciones como o.-ganismos independientes 
con poder de negociación frente a los empresarios, si bien autorizados por el 
Departamento del Trabajo. En este sentido, la organización del Comité Central de 
Obreros fue una gran ayuda para dar cierto peso a sus demandas ya que les propicio 
una representación legal que dio mayor resonancia a sus peticiones. 

Es hasta los últimos meses de 1920 que la paz pudo consolidarse en todo el país, y con 
ella reanudarse las actividades económicas que con el conflicto armado quedaron 
paralizadas o funcionaban con irregularidad. Esto mismo impidió que se aprovechara la 
coyuntura de la primera guerra mundial para la colocación de nuestros productos en el 
extranjero, siendo la industria textil :.Jna de las actividades que en mayor medida 
pudieron incrementar su producción y venta al exterior durante estos anos. 

La industria de hilados y tejidos de algodón seguia siendo la mas importante. Durante 
los ar.os de la revolución existían 119 fabricas que producías mantas crudas, le seguia 

:u Circular cid .ld'c del Drpanamcaco cid Trab•jo. Anconiu Pcdrucza. México. 25 de enero de 1912. AGN. 
Ramo Trab."l)o. ficha ~02. 1912. 
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en importancia la industria de la lana, qua contaba con mas de 40 fabricas, las que 
disminuyeron con el conflicto armado, hacia 1920 solo quedaban 27 fabricas de lana. 
En ese mismo at'lo, la producción de telas elabor-s con lana producida en México era 
significativa y con un niv8' de calidad q..- pennitia la competencia con productos 
extranjeros. 

La industria textil del algodón fue la de mas importancia durante este periodo a pesar de 
que el numero de fabricas y la maquinaria instalada, sobre todo los tel•es, crecen lenta 
y poco significativamente en el periodo, lo que confirma la idea de que la industria textil 
propiamente dicha permanece estancada en dichos ar.os. Por su parte, los renglones 
que se refieren a la mano de obra ocupada, la producción y las ventas, crecen de 
manera más notoria; siendo los ar.os de 1920 y 1925 los q..Ja más se destacan y que 
coinciden tanto con la restauración nacional, como con la prosperidad económica 
general que esta trajo consigo, la mayor vigilancia de nuestras fronteras para impedir el 
contrabando que tanto daflo hacia a la producción intema de textiles, y con la pnmera 
guerra mundial que influyo en el incremento de las ventas al exterior de estos 
productos; puesto que las grandes ,:x>tencias imperialistas que antes de la guerra se 
disputaban los mercados internacionales, en estos at\os hubieron que concentrar sus 
actividades a la satisfacción de necesidades de la guerra, que dando incapacitadas 
transitoriamente hasta para cubrir sus propios mercados; en cuyo caso las naciones 
débiles pudieron aprovechar la coyuntura e intensificar sus actividades industriales. 
llevando sus productos manufacturados fuera de sus fronteras. México. por raz6n del 
conflicto revolucionario, sólo hasta 1920, pudo conquistar algunos de los marcados da 
las antillas, centro y Sudamérica. 

Terminado el conflicto mundial, las relaciones comerciales extemas de nuestro país 
volvieron a tomar su lugar: las potencias imperialistas reconquistaron el dominio anterior 
en esos camJX)s y desalojaron a los paises de sur como México que muy lejos estaban 
de representar una competencia fuerte. debido a sus deficientes sistemas de 
producción y a los problemas que ya hemos mencionado. 

Para el ano de 1925, de los más importantes de la década para esta industria, se 
observaron resultados muy favorables como efecto de la reanimación de la economía 
nacional, no obstante, los años siguientes continuaron siendo difíciles. al mostrar 
irregularidad en el conjunto de las actividades textiles y una tendencia decreciente tanto 
en la producción, el numero de trabajadores ocupados y las ventas; . debido 
principalmente a la competencia desigual a nivel interno de las industrias. por lo que se 
profundizaba la competencia desfavorable para las pequet'las empresas. 

·Los únicos industriales que salieron bien librados de todos estos logros sindicales 
fueron los de las grandes empresas. que sin duda eran pocos, puesto que lograron 
salarios que hacían muy costeable su producción". Los pequet\os siguieron en 
desventaja frente a los grandes; y los problemas de la rama siguieron agudizándose, 
principalmente para las pequef'las y medianas empresas. 
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1.e LA GRAN DEPRESION DE 1929 Y LA REESTRUCTU-CION DEL SISTEMA 
CAPITALISTA.. 

El estallido de la primara guarra mundial tuvo gran impottancia en el derrumbamiento 
da la clásica economía mundial capitalista, basada en el papel predominante de la Gran 
Bretalla y el funcionamiento del Patrón Oro; los dos cambios fundamentales que se 
desprenden de este hecho se explican a continuación: 

1. -El desplazamiento que ya se estaba produciendo en Jas estructuras del comercio y 
las inversiones. 

El papel iniciador de la Gran Bretal'ia en el comercio de manufacturas significaba que 
su participación descendería forzosamente con el desarrollo de otros miembros de la 
comunidad comercial internacional; agravando con esto cada vez mas su ,:x>sición, aJ 
descender su competitividad en ciertos ramos. Sus industrias en decadencia fueron 
perdiendo cada vez mas terreno, mientras que el predominio da los Estados unidos 
aumentaba en el comercio y las inversiones rápidamente desde comienzos del siglo: 
en 1913, México y todas las Repúblicas de Amélica Central y el Calibe Hispánico, 
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. ya importaban mas de Estados Unidos que del 
Reino Unido, lo cual representaba un cambio importante en comparación con el 
desarrollo comercial en 1890. 

2.-Se estaban produciendo cambios que llevarían a una creciente oferta excesiva de 
productos básicos y a aumentar la inestabilidad del mercado. 

Estas tendencias se daban tanto en la vertiente de la demanda como de la oferta: 

La vertiente de la demanda.- El crecimiento demográfico en los paises desarrollados 
estaba disminuyendo y el alza de la renta levaba un crecimiento proporcionalmente 
mas lento de la demanda de alimentos. 

La vertiente de la oferta.- El cambio y la modernización técnicos conducían a una 
mayor productividad y también a un incremento de la rigidez a corto plazo de la 
oferta al hacerse la producción más intensiva en el capital. 

Estas tendencias eran compensadas solamente en el caso de unos cuantos productos 
básicos (cobre, petróleo) por cambios técnicos que llevaban a nuevas demandas. 

La posición geográfica de Estados Unidos representaba una ventaja sobre tas 
JX)tencias europeas, las inversiones privadas de los EUA en el extranjero aumentaron 
de 3,500 millones de dólares a 6,400 mmd en 1919, su decidido aprovechamiento de 
las oportunidades de exponar que ofrecía la guerra se refleja en el enorme cambio, :a 
producción de alimentos permaneció casi constante entre 1928 y 1936 como 
consecuencia de la inflexibilidad de la oferta agrícola a la baja. 

En los primeros años de la crisis se da una violenta caída del empleo, en el ingreso y en 
los niveles de vida, pero a partir de 1933 en los paises importadores empezaron a 
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incrementar su oferta interna mediante la implantación de políticas proteccionistas y de 
subsidios destinadas a atenuar la aisis rural y a economizs las divisas; ea decir, las 
exportaciones de productos alimenticios sufren las consecuencias de una política de 
sustitución de importaciones agrícolas en los paises des.-rclJados, por lo QLe la 
depresión provoco en estos un cambio estructural hacia el abastecimiento interno, y por 
consiguiente un estancamiento en las exportaciones de los paises perif6ricos. 

El aumento de los servicios financieros de la deuda externa y la contracción de los 
ingresos de divisas, produjeron reducciones extraordinarias en la capacidad psa 
importar (los paises periféricos habían contraído deudas ext8fTiaS pubJicas y privadas 
de gran magnitud y recibido grandes inversiones privadas directas durante el periodo 
aiterior a Ja crisis), Jos compromisos financieros externos representaban una carga 
severa sobre Ja balanza de pagos. con condiciones favorables de las exportaciones. 

La carga financiera externa representó porcentajes elevados de los ingresos totales de 
divisas obligando a Ja suspensión de pagos y remesas al extranjero y control de 
cambios. 

Los fenómenos set'\alados significaron la violenta disminución de las importaciones lo 
que contrajo principalmente la oferta de productos manufacturados, al mismo tiempo 
que la devaluación, el control de cambios y las mayores tarifas. significaron eJ aumento 
en los precios de las manufacturas y las imponaciones. 

En los paises que exportaban minerales, la contracción de los mercados externos 
obligo a disminuir la producción y determino por lo tanto una fuerte disminución del 
empleo; en los paises exportadores de ganado y de cultivos perennes. como eJ café y el 
azúcar, la caída de precios significaba también la necesidad de reducir el empleo. sobre 
todo la mano de obre rural que vivía de la agricultura de subsistencia. 

A consecuencia del deterioro del nivel de vida de la población y de la contracción de los 
mercados. se da una notable caída en las recaudaciones det sector publico; las 
recaudaciones tributarias provenían básicamente de impuestos aJ comercio exterior, los 
efectos sobre este ultimo. el deterioro del nivel de ingreso y Jos problemas del sistema 
financiero provocaron en algunas economías una reacción intema que culmino con 
dréisticos cambios institucionales y en las políticas económicas, determinando así 
transformaciones profundas en su estructura. 

1.7 LA REESTRUCTURACION DEL SISTEMA CAPITALISTA A NIVEL 
INTERNACIONAL: EL CAPITALISMO MONOPOLISTA DE ESTADO. 

La gran depresión de 1 929 la crisis producto del capitalismo, afecta todas las 
actividades económicas haciendo que el PIB tenga una baJa muy considerable, lo que 
se refleja en la caída de la producción manufacturera, en especial en 1931 y 1932 
cuando se resienten con mayor intensidad los efectos de la crisis; lo cual da como 
resultado que las importaciones y exportaciones sufran una importante reducción. 
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Lo anterior provocó. desde luego el cierre de muchas empresas y las acciones de las 
compafllías importantes se cotizaron a la baja en los mercados internacionales, lo que 
condujo a la escasez de algunos artículos y desempleo y no repercutió en carestfa ya 
que decreció la demanda por Jo que los indices de precios se estabiJizaron, e incJuso se 
redujeron 

La gran depresión de 1929, dio por terminada lo poco que se había logrado en cuanto a 
cex>perac16n internacional, a raíz de fa creación de la Sociedad de Naciones, puesto 
que esta fue una crrsis derivada de la sobreproducción de bienes de consumo, lo cuaJ 
afectaba directamente sobre los precios y por lo tanto disminuía la tasa de ganancia de 
la clase capitalista. dio por resultado un proteccionismo agudo a nivel mundial con el 
objeto de disminuir la oferta al contener las importaciones. además surgieron las ideas 
de autosuficiencia en el ámbito interno; y la mayoría de los paises iniciaron un repliegue 
de la produ~ón de bienes hacia et mercado interno. 

Como un medio para terminar con esta sobreproducción, el gobierno de los EUA tuvo la 
necesidad de adoptar el llamado "plan Keynes·. el cual consistia en reactivar el 
consumo hacia el interior. es decir estaba en marcha fa creación de una demanda 
agregada. 

Además el gobierno de Washington tenia la necesidad de vender sus excedentes al 
mercado externo y el mercado que tenia más cercano geográficamente y por lo tanto al 
que le podía sacar una mayor tasa de ganancia era el latinoamericano; a raíz de esto 
se diseño un cambio de relación política y económica con los paises latinoamericanos. 
se dio paso a la política del "Welfare State• o del .. Estado Benefactor"'; la cual consistía 
en la aplicación del modelo Keynesiano en todo el subcontinente. aumentando la 
participación estatal en ros campos de ta seguridad social principalmente hacia los 
obreros de las industrias. pues lo que se quería lograr era obtener una mayor cantidad 
de capital en un menor tiempo y esto solo se JX>dia lograr haciendo que aumentara el 
rendimiento de los trabajadores, obteniendo de esta manera mayores tasas de 
ganancias: se trataba pues de otorgarles un incentivo y asegurar las condiciones de 
reproducción de las relaciones sociales de producción capitalistas. 

De la aplicación de este modelo Neocapitalista o Keynesiano. se deriva el Capitalismo 
Monopolista de Estada. el cual fue el modo de producción que aplicaron la mayoría de 
Jos países capitalistas en el mundo. 

El capitalismo Monopolista de Estado tenia ros siguientes objetivos: 

Contrarrestar la caida de la tasa de ganancia 
Evitar la sobreproducción 
Evitar desequilibrios sectoriales 
Transferir ras ganancias a la iniciativa privada. 
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Efectos de la crisis en México y en la industria textil nacional. 

Dicha situación llevo al Estado a adquirir los excedentes de exportación para evitar qua 
se entrara en el mercado una oferta excesiva de mercancías y poder mantener los 
precios. Los paises donde la aisis produjo excedentes agrícolas y pec&.lmios de 
exportación, los propietarios rurales, que eran politicamente predominantes y 
constituían el grupo de presión mas fuerte sobre el aparato estatal, lograron imponer 
una política de sostén de los ingresos rurales creando un poder de compra estatal para 
esos excedentes. En los paises exportadores de minerales, como Chile. la producción 
se contrae con mas rapidez y provoca direclamente una gran masa de desoo.Jpados en 
el sector exportador. 

Las políticas anticiclicas provocaron un serio problema financiero al Estado, la 
contratación de empréstitos extemos se extinguió totalmente y las recaudaciones 
derivadas del comercio exterior sufrieron una contracción violenta: Ja emisión monetaria 
constituía la única manera de financiar un aumento en el gasto de obras publicas o la 
adquisición de los excedentes de productos agropecuarios. Para responder a los 
estímulos de la demanda industrial también se hizo necesario favorecer y preferir 
sistemáticamente las importaciones de bienes de capital y materias primas necesarias 
para la instalación y crecimiento de la industria manufacturera. 

La creación de condiciones favorables a la industrialización como consecuencia de 
estas políticas requirió acciones deliberadas tales como: 

La protección de la industria nacional. 
Asignación selectiva de divisas para la importación de materias primas y bienes de 
capital. 
Ampliación y reorientación de la inversión en infraestructura. 
Ampliación de los servicios sociales. particularmente en los educativos. 
Creación de instituciones financieras del Estado capaces de canalizar ahorros 
internos y externos hacia el sector industrial. 

A partir de la década de 1940, esta nueva estructura social bastante más compleja y 
diversificada. permitió que se formaran alianzas populistas o de partidos populares, a fin 
de negociar las nuevas políticas de industrialización con los sectores tradicionales cuya 
importancia y poder habían disminuido, estas nuevas políticas de industrialización 
adoptadas formalmente en diversos paises son una circunstancia externa que da inicio 
a la Segunda Guerra Mundial. 
En América Latina el fenómeno de industrialización se caracteriza ·con el proceso de 
sustitución de importaciones, este proceso se dio en un numero reducido de paises 
Latinoamericanos: Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. México, y en cierta medida 
Colombia; en los demás paises la gran depresión no significo un cambio esencial de 
política económica que permitiera acelerar el proceso de diversificación basado sobre la 
industrialización por sustitución de importaciones. 
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El comercio se contrajo drásticamente durante la depresión mundial que empezó a 
tener consecuencias desde 1930; este comercio regional disminuyo a tan solo 1 .6 mil 
millones de dólares en 1932, para recuperarse a solamente 3.2 mil millones de dólares 
hacia 1939. La inversión extranjera también bajo considerablemente. Ja falta de capUaJ y 
la contracción del pOder adquisitivo de los mercados mundiales se exacerbaron ante las 
politicas proteccionistas adoptadas por la mayoría de los socios comerciales de los 
controles económicos, algunos paises latinoamericanos expropiaron empresas 
extranjeras, especialmente las subsidiarias petroleras en México y Bolivia en 1938. 

A pesar de que vanos sectores sufrieron una recesión, parece claro que el periodo 
comprendido entre 1920 y 1940, fue el segundo periodo de expansión de la economía 
mexicana (el primero ocurrió entre 1880 y 1910), con un momento critico hacia 1925 
que señalo el inicio de la mini recesión. seguida de una depresión. la situación 
internacional de México no vario; todo lo contrario, estuvo caracterizada por una mayor 
penetración de capital extranjero entre 1910 y 1929, tas inversiones inglesas y 
estadounidenses aumentaron considerablemente. 

Durante eJ periodo de depresión mundial, los porcentajes de inversión estadounidenses 
aumentaron. el comercio exterior continuo desarTollándOse a favor del fortalecimiento 
de Jos vínculos con los Estados Unidos. al igual que en 1900. en 1930 el comercio 
exterior representaba el 20% del Producto Nacional Bruto (PNB). 

De 1920 a 1925 fue una época dorada para México. debido a sus exportaciones de 
petróleo y otros minerales, sin embargo las exportaciones empezaron a descender en 
1926 y 1927. y progresivamente todos o casi todos los sectores de la economfa se 
fueron viendo afectados en mayor o menor medida. El Banco de México se vio obligado 
a conformarse con la supervivencia, permaneciendo impotente mientras la depresión se 
extendía. el programa de obras publicas tuvo que ser abandonado, los ferrocarriles 
estaban en bancarrota y el Estado que los había devueJto a manos privadas, se vio 
obligado a retomarlos de nuevo a su control. 

A Ja crisis económica siguió una crisis financiera y bancaria. ya que tanto el 
presupuesto nacional como la balanza de pagos estaban en déficit. El gobierno tuvo 
que suspender en 1928 el pago de intereses sobre la deuda externa y a los 
funcionarios y fuerzas armadas se les pagaba con retraso y gracias a Jos fondos 
anticipados por los bancos estadounidenses y británicos. 

Primeramente México se encontraba en 1929 en una importante innovación política, la 
creación del Partido Nacional Revolucionario (PNRJ y la conformación de un Estado 
poderoso. 
la causa principal de Ja crisis financiera y el derrumbamiento de Ja confianza fue la 
combinación de una serie de circunstancias poco propicias que actuaron sobre la 
estructura económica mexicana. México dependía enormemente del comercio exterior 
para el financiamiento de su desarrollo externo, por consiguiente, toda la economía se 
vio afectada cuando la balanza de pagos dejo de ser positiva. cuando fas exportaciones 
dejaron de cubrrr a las importaciones. debido a la contracción de la demanda externa de 
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Europa y EUA. lo cual genera una reducción en la captación de divisas dejando en una 
situación muy dsficil a la Balanza de Pagos. 

Además de 1900 a 1930 hay un aumento de las importaciones procedentes de Estados 
Unidos. pasando de ser del 50 al 70 por ciento del total de las importaciones 
mexicanas. 

Esta cnsis llego acompartada por el desempleo, las huelgas encarnizadas y la 
emigración a los Estados Unidos, la agricultura, exportaciones y la producción del 
sector minero perdieron la mitad de su valor. provocando el cierre de muchas fabricas, 
de menos de 15 millones a 16 millones entre 1920 y 1930 y hasta18 millones; aunado a 
esto se da un gran crec1m1ento de la población que paso de ser en 1934. 

AJ mismo tiempo la política complico el problema agrario. por que permitió que los 
caciques controlaran y manipularan a una clientela considerable y propietarios de las 
tierras, creando div1s1ones entre Jos ejidatarios; lo cual dividió al campesinado entre el 
10% que había recibido tierra y aquellos que no. 

El fuerte de México en esa época y aun en nuestros días ha sido el petróleo desde 
1921. ocupaba el segundo lugar a nivel mundial como país productor, pero esta 
tendencia iría disminuyendo y en 1927 las exportaciones petroleras disminuyeron en un 
42%, debido a que las compa"ias extranjeras ya habían explotado despiadadamente 
los pozos hasta el limite de capacidad y algunas veces incluso llegaron a destruirlos. 

Aunado a esto existen senos conflictos para la industria petrolera, debido a la lucha 
entre las compat"lias internacionales. 

Con la reducción del gasto publico, el gobierno despidió trabajadores en la búsqueda 
del equilibrio presupuesta! en función del mantenimiento del tipo de cambio y la Balanza 
de pagos, por lo que la economía se volvió más vulnerable ante el descenso de los 
precios de las exportaciones como consecuencia de la deflación. 

El estado mexicano también se vio obligado a adoptar el sistema del Capitalismo 
Monopolista de Estado, lo que daría comienzo a la implantación de la Etapa Nacional 
Populista en nuestro país. derivada de la política del "plan Keynes" y del Welfare State 
estadounidense la cual se implanto principalmente durante el Gobierno de. Lázaro 
Cárdenas (1934-1940) y proponía una economía mixta en la que el Estado tenia su 
pr-opio aparato e=n6m1co. ademas de esto el estado mantenía un régimen tutelar en 
los derechos de los trabaJadores, como condición de la existencia de los capitalistas, 
además el Estado. los capitalistas y todas las clases sociales lucharían en un objetivo 
común independientemente de los intereses propios de cada clase. es decir, este crea 
un Estado capitalista con tintes socialistas, sin embargo este sistema no dio los 
resultados que se esperaban puesto que el papel económico del Estado estaba 
alterado y extendido, el Estado mismo se convirtió en una vía para la rápida 
acumulación de la riqueza. un político inteligente podía acumular una cantidad 
considerable de riqueza a lo largo del sexenio y las practicas de corrupción poco a poco 
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se iban asentando. Por otro lado los viejos rentistas de la banca habían resurgido y el 
comercio y la tenencia de la tierra se habían fortalecido. 

Los afectos da la crisis da 1929 en la industria textil. 

Los efectos de la crisis de 1929-1933 no se hicieron esperar para la economía nacional 
en su conjunto; y en la industria textil se ligaron a los dificiles problemas que ya se 
tenían de antallo. agudiZando su problemática y traduciándose todo ello en 
desocupación, reducción del tiempo de trabajo. de la producción y de las ventas, que 
alcanzaron en 1931 niveles más bajos incluso que los de 1920. 

Los siguientes datos nos describen la forma en que sa desenvolvió esta industria 
durante los años de la Gran Depresión: 

El nivel de empleo fue el que más resintió los efectos negativos al caer 22º...Ei de 1926 a 
1932; Je siguieron ta producción que se redujo en 11 %, y las ventas que lo hicieron en 
10º...Ei. Asimismo se elevó la sobreproducción al reduc1rse los salarios y por tanto el nivel 
de demanda y consumo. Numerosas plantas pequeftas cerraron sus instalaciones, 
otras siguieron operando muy por debajo de su capacidad y con uno o dos tumos 
solamente; y algunas empresas decidieron renovar su maquinaria y equipo, afectando 
aun más a las pequeñas que no estaban en condiciones de modernizarse. Para 1929 
se habían paralizado fabricas en Nuevo León. Coahuila, Puebla y Ttaxcala lo que 
revelaba la propia realidad de la crisis en esta industria; así que cuando entra la 
economía mundial a la Gran Depresión, su impacto tuvo mayor relevancia en esta 
industria que en otras ramas industriales. 

1.8 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: SUS EFECTOS EN MÉXICO Y EN LA 
INDUSTRIA TEXTIL. 

El lapso de la segunda Guerra mundial (1939-1945), fue favorable para iniciar 
operaciones industriales en México; esto debido a la incapacidad de sus proveedores 
de abastecer la demanda de productos manufacturados, ya que su aparato productivo 
se encontraba enfocado pnncipalmente a la industria bélica. 

Lo anterior se vio apoyado con Ja expropiación petrolera y la creación de diversos 
organismos vinculados con la infraestructura económico administrativa que promovió la 
nueva ley orgánica de la adm1mstrac1ón publica. Lo qua impulso al desarrollo industrial y 
provocó la aparición de empresas mexicanas de grandes dimensiones. 

Mediante subsidios a las industrias y a la población. dando como resultado un 
incremento en el salario real y un aumento en el nivel de consumo, cerrando de esta 
manera la demanda agregada que necesitaba nuestro vecino del Norte para vender sus 
productos y poder así rea<?tivar su economía. 

A partir de la década de los 40"s se inicio en PAéxico el proceso de industrialización vía 
sustitución de importaciones, esto fue posible debido al marcado descenso en la 
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producción de bienes y servicios por parte de los paises desarrollados. al estar 
inmersos en la producción bélica a consecuencia da la situación internacional en 
Europa. la cual amenazaba con desatar una nueva conflagración mundial; y que 
efectivamente se desataría cinco al\os mas tarde. 

Este proceso de industrialización consistió fundamentalmente en la introducción da 
industrias desplazadas de los paises altamente desarrollados. por basarse en 
tecnología obsoleta o atrasada. Este nuevo modo de producción tenia como objetivos 
fundamentales disminuir las presiones sobre el sector externo y alcanzar una dinámica 
más auto sustentada con base en el mercado interno. 

A raíz de la implementación de este sistema, la economía alcanzó altas tasas de 
crecimiento, debido a la demanda externa por parte de los países que estaban 
involucrados en la guerra y que necesitaban cubrir sus necesidades internas de 
productos manufacturados, materias primas y serv1c1os. 

La nueva etapa en el sistema capitalista mexicano: El Capitalismo Rentista y la 
Industrialización por sustitución de importaciones (1940-1982). 

A raíz del desarrollo en ros anos que van de 1934 hasta 1940, del Capitalismo 
Monopolista de Estado; también llamado nacional populista o de economía mixta, 
surgieron una sene de interrogantes de si este era el mcx:ielo ideal para la economia 
mexicana; pues no había brindado los frutos que se esperaban, puesto que como el 
papel económico del Estado estaba alterado y extendido, el Estado mismo se convirtió 
en un medio para la rápida acumulación de la riqueza, un político inteligente ¡x>dia 
acumular una cantidad considerable de riqueza a lo largo de un sexenio y las practicas 
de corrupción poco a poco se iban asentando, junto a esta naciente practica resurgieron 
los viejos rentistas de la banca, el comercio y la tenencia de la tierra. los cuales estaban 
fortalecidos gracias a la política de economía mixta, y es pues a consecuencia de estos 
y otros elementos que surge este nuevo tipo de política económica del estado, también 
basado en el Capitalismo Monopolista de Estado, pero con distintos rasgos 
característicos: El Capitalismo Rentista. 

Esta etapa en el desarrollo del proceso de acumulación capitalista en México y en 
General en Jos paises en vias de desarrollo, es la que mas tiempo ha regido las 
políticas económicas de los países del sur; puesto que va del periodo de 1940 hasta 
1982; en particular esta política económica impulsó el desarrollo del mercado intemo a 
través del programa de ·sustitución de importaciones"; también fortaleció la exportación 
de productos primarios. durante esta etapa se impulso y desarrollo a la industria 
nacional y se alcanzo un gran desarrollo nunca visto en Ja historia de Nléxico, puesto 
que en el periodo de 1940-1970 el PIB creció en un 6º/&. el ingreso per capita aumento 
de 130 dlls a 713 dlls. el PIB en la industria aumento del 28% al 40%; sin embargo en el 
campo disminuyo del 28º/& al 13ºA,, lo que refleja la necesidad de llevar la fuerza de 
trabajo del campo a la ciudad. A este desarrollo económico sin precedentes se le dio el 
mote de la etapa del "desarrollo estabilizador'". 
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La industria textil antes y después de la segunda guarra mundial. 

De 1930 a mediados de los at'\os cu.-enta, la industria textil da M6xico seguía siendo 
una de las manufacturas mas import..,tes del pals. En 1940 empleaba el 26% de los 
trabajadores, aportaba el 18.5% de la producción manufacturera bruta total y absorbía 
el 14% del capital total invertido en la industria dela transformación. Sin embargo los 
efectos negativos del periodo revolucionario y los que trajo la depresión del 29, así 
como las crisis periódicas vividas en la economía de entonces, hacían mella en su 
desenvolvimiento y se traducían en paros y reducciones P•ciales de tiempo de trabajo, 
en desaprovechamiento de la capacidad instalada, elevación de costos y de precios y 
de sobreproducc16n. Lo que aunado a las deficiencias técnicas y organizativas. a las 
desigualdades existentes de una región a otra. entre las mismas empresas graides y 
pequenas, y aun entre las distintas actividades, resultaba en un estancamiento de la 
que en épocas anteriores había sido la industria manufacturera mas dinámica e 
importante del país. 

Es sobre tcxJo bajo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, que impulso una sene 
de medidas económicas y scx::iales que favorecieron a la economía nacional y a la 
industria textil en particular con el incremento de los ingresos de la población rural y 
urbana. y los aumentos a Jos impuestos por importación de artículos textiles, que se 
observaron signos positivos al aumentar la demanda interna de productos. Es pues. el 
periodo de 1934 a 1937 el que por primera vez se significa en el presente siglo por una 
cierta prosperidad para esta como para la mayoría de las ramas industriales dado el 
aprovechamiento por parte de nuestro país, de la coyuntura existente a nivel 
intemacional a causa de la guerra y la falta de atención de las potencias imperialistas a 
los mercados internacionales. 

Esta circunstancia favoreció sobre todo la exportación de los productos textiles 
mexicanos hacia países de Centro y Sudamérica, lo que impulso el ritmo de producción 
de las empresas textiles y el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada; además 
de que enfrentó a los productores nacionales al atraso con que operaban sus plantas 
que hizo incluso desaprovechar mercados por la insuficiente capacidad productiva. 

En este escenario, quedaron a la vista el conjunto de problemas acumulados en la rama 
a lo largo de todo el periodo posrevoluc1onano. "El volumen de la producción de la 
industria textil como un todo aumento notablemente durante Ja gue"a y .llego a 
alcanzar en 1945 un nivel de 42% superior al de 1940, mientras que el valor de la 
producción se debió al de la demanda externa pues en 1940 las exportaciones textiles 
eran de menos del 1 º,,{, para alcanzar en 1945 mas del 30% de las exportaciones 
totales.= Se dice que prácticamente no hubo una sustitución de importaciones en esta 
rama pues las importaciones siguieron representando casi el 11% del consumo interno 
en 1945, frente al 12% que representaban en 1940ºA:i. 

=Arroyo. Ra:!>mundo. El pnJCrwo de indu•trializ.-ción y la pau~rizsión drl prul«Urtado mr&k-o: 1940-19!'0. 
En: Desarrollo y cri.U de la economía mes.ican-. Ed. Fondo de Cultura Econom1ca. Mé.'ltCO, 19M5. pp. 21 
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En esos al"los, los trabajadores textiles enfrentaron una creciente disminución de sus 
salarios reales y un aumento en su explotación, pues estos desesldi•on un ~% de 
1940 a 1945, además de aumentar su jornada laboral. En lo que se refiere a la 
inversión en maquinaria y equipo textil, permanecieron hasta 1944 en eJ bajo niveJ 
medio de 5 millones de pesos anuales que correspondía a solo el 2.6% de la inversión 
industrial realizada en aquellos al"los; además, existían limitaciones a la modernización, 
tanto por la dificultad de importar bienes de capital, como por la oposición de las 
organizaciones obreras al desplazamiento de trabajadores por maquinas modernas. 

Como podamos percatarnos en estos anos en que se tenía la oportunidad de darse un 
desarrollo fuerte en la industria textil, puesto que existían las condiciones necesarias 
en los mercados internacionales para podar alcanzar un desarrollo pleno, dado el nivel 
de la demanda de estos productos en aquellos tiempos, np se dio un adecuado 
programa gubernamental que propiciara la inversión en al ramo textil y por lo tanto su 
desarrollo; sino que se dejo todo a la iniciativa de los empresarios os cuales al no tener 
condiciones favorables en cuanto a su relación con las clases obreras y a la dificultad 
que había en ese momento para importar bienes de capital p:>r una falta de apoya 
gubernamental en esos aspectos, el desarrollo de la industria textil se vio estancado 
irremediablemente; sin embargo esto se hubiera podido evitar con un adecuado 
programa de desarrollo de esta industria en el ámbito gubernamental, que propiciara el 
entendimiento de las relaciones obrero-patronales y la facilidad para importar bienes de 
capital via una reducción de impuestos a la importación en este rubro. 

Para 1947, por las razones anteriormente descritas, la industria textil registro sus 
primeros síntomas de crisis. tomando como base el indice del volumen de su 
producción que bajo de 142 en 1945 a 124 en 1947; sin embargo su valor fue 172% 
superior a 1940 debido a Ja inflación dejada por la Guerra. "La devaluación de 1948 y la 
adopción de una serie de medidas proteccionistas por el gobierno de Miguel Alemán 
(como la prohibición a fines de 1947 de la entrada de mas de 120 artículos de 
importación) son factores que van a permitir la recuperación de la industria. Ya para 
1950 el indice de volumen había alcanzado el 167.6°A,, mientras el valor de la 
producción llegaba a 410.4 ... " 23 

Así en el periodo posbélico es el mercado interno el que coadyuvara a impulsar esta 
rama. pero solo mediante la adopción de medidas proteccionistas y efevados subsidios 
por parte del Estado. 

Algunos de los cambios mas importantes registrados en los arios de posguerra fueron: 

La perdida de los mercados "conquistados" durante la guerra, por lo que las 
exportaciones bajan del 30% en 1945 al 10% en 1950 del valor de producción; 
Se incrementan las inversiones en equipo como un intento de mantener algunos 
mercados como el de Centroamérica: 
El consumo interno se eleva considerablemente en 1950 a un nivel de 42% 
superior al de 1940; 

Z'.'lb1tlem. 
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Y por consiguiente, el consumo per cápita crece significativamente al situarse en 
2. 1 % al al'lo en promedio entre 1946 y 1950; 
Se acentúa aunque lentamente, la sustitución de importaciones qua pasan a 
representar el 8% del consumo nacional en relación con el 12% de 1940; 
Sin embargo, pesa a los afectos positivos, no fue posible sustituir el mercado 
externo por el consumo nacional: 
Después de la Guerra. la mayor parte de la planta paso a operar por debajo de 
su capacidad-en promedio al 60% de su capacidad instalada- y solo los 
subsidios y fas medidas proteccionistas lograrán mantener su actividad. 2" 

La situación general de toda la rama era dificil, pues operaba con equipo y maquinaria 
viejos y obsoletos instalados en su mayorfa hacia finales del siglo XIX y principios del 
XX. La maquinana textil tenia un atraso promedio de mas de 40 anos, y algunos 
estudiosos de esta industria a:>nsiderab., como causas de tal atraso, los siguientes 
factores: ... La barrera arancelaria que la había preservado de la industria extranjera; la 
depreciación de la moneda que ha reforzado dicha producción; la tarifa inflexible de 
salarios que ha obstaculizado la renovación de su equipo; la reducida capacidad de 
compra de la inmensa mayoría de la población que ha limitado la expansión del 
mercado nacional... el contrabando que le ha hecho una competencia desleal; Ja rutina 
del capitalista y la indiferencia del gobierno... además de otros problemas indirectos, 
como la escasez de energía, los insuficientes transportes y la materia prima costosa"25. 

La industria del algodón seguía siendo la mas importante de esta rama y la que mejores 
posibilidades tenia de desenvolverse, debido a Ja disposición interna de materia prima y 
a su larga tradición en México. Después le seguían la da la lana y la artisela; estas dos 
industrias tropezaban con serias limitaciones al depender fuertemente de materias 
primas importadas. 

La localización geográfica de las empresas textiles, se orientaba de la siguiente 
manera: la mayoría de las empresas de hilados y tejidos de algodón se concentraban 
en Puebla, Veracn.JZ y Tlaxcala; las boneterías de algodón en el D.F., Guadalajara y 
Puebla y las de mezclas de algodón, lana y artisela en el DF .• Guadalajara, Puebla y 
san Luis Potosi. 

Es importante mencionar, por la significación de esta en el quiebre de la producción 
textil a partir de fibras naturales y el uso de fibras químicas, que en 1944 se inició la 
instalación de Celanese Mexicana y posteriormente en 1947 iniciaría sus operaciones 
al igual que Viscosa Mexicana: la cual comenzaría sus operaciones en 1949. Con la 
instalación de empresas como las antes mencionadas, se inició el proceso de 
producción de fibras quimicas en México, que al'\os mas adelante, tenderían al 
desplazamiento de las fibras tradicionales elaboradas con materias primas naturales. 
Además el Estado participaría en este proceso junto al capital monopolista nacional y 
extranjero, sobre todo norteamericano. 

: .. lh1d1.•m 
~"Torres Gaytán Ricardo. El futuru de I• iadu•lrla de hillldos y tejido• •. Ra·tsta de cconontia. MC:x1co. octubre 31 
de 1944. pp ...... 
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Lo anterior nos muestra lo delicado de la ingerencia del capital extranjero de las 
grandes transnacionalas en nuestra economía en general y en lo psticular _, la 
indusbia textil; puesto que en primer lug•. •dominan los intereses nort-m•icanos, un 
ejemplo de esto es lo que ocurrió con la manufactura de artisela, puesto que al estar 
las tres empresas productoras de fibras de artisela lig-s a Celanese Corporation of 
América, pueda decirse que la industria mexicana prácticamente es una subsidiaria de 
la compat'lia norteamericana. 

Una segunda modalidad es Ja estructura de inversiones conjuntas, mediante la cual el 
capital mexicano y norteamericano se reúnen en una misma empresa. Finalmente 
existe una combinación de inversión publica y privada en dos grandes compat\ias de 
fibra de artisela. Celanese Mexicana y Viscosa Mexicana. El mismo gobiemo de México 
aparece como prestamista de Celanese Mexicana; además el banco oficial de inversión 
del gobierno mexicano, la Nacional Financiera. es tanto accionista como obligacionista 
de estas dos empresas; por consiguiente en esta industria están entrelazados una gran 
compania norteamericana. el capital privado mexicano y el gobierno de f.téxico• .29 

En estos anos fue también importante la incidencia del Estado en la promulgación de 
medidas de política económica orientadas a la industria textil, con el fin de atender sus 
peculiaridades problemas y posibilitar su desenvolvimiento. algunas de las más 
importantes fueron: 

En maten·a laboral, para resolver conflictos obrero-patronales que venían de anos atrás 
y que aun no se resolvían. como el de la regulación salarial homogénea para toda fa 
industria. la demanda de la semana de cuarenta horas. que no fue resuelta por 
considerarse un problema de envergadura nacional y sx>r tanto de compleja solución. 
Asimismo dada la irregularidad con que operaba la industria textil por efecto de la crisis 
económica vivida en México, se formulo el establecimiento de la seguridad para los 
trabajadores eliminando la flexibilidad de la reglamentación de los turnos segundo y 
tercero. ya que los empresarios pugnaban por una mayor flexibilidad en los turnos 
complementarios. 

En materia fiscal, el General Cárdenas propuso la supresión del Impuesto de Hilados y 
Tejidos vigente desde 1899 que cubría las compras de primera mano, y en su lugar se 
estableció el Impuesto Especial sobre Compraventa que gravaba a todas las rndustrias. 
Sin embargo, en 1943 se creo una nueva Ley del Impuesto sobre Hilados y Tejidos 
para productos textiles elaborados con aparatos no movidos a mano y que se pagaría al 
realizarse las ventas de primera mano y en una proporción de 2 a SºAt en todas las 
actividades textiles de fibras blandas. Con esta ley, se volvió prácticamente a restaurar 
el viejo impuesto de 1899. 

En Materia arancelaria, que es la que más nos interesa en este estudio; el gobierno 
trato de proteger a los productores internos del algodón, dada la baja en los precios 

~ A.S. Omsk.. La ~·oludón indu!ltrial en Médco. R~·1sta de problemas agricolas e industriales de ~téx.ico. Num. 
2. 

..----------- ·----- .. . - . -----: 
r:i~::~r? r:c:-;\:1 ~ 

¡ 

41 

FALL1:. J.jJ~: ,J.Lu:i!~N 1 

....... 



AW!CERENTES· EL P:gsEsO O' ACUMUltftQN R' sePITAL 

internacionales de la fibra, para lo cual gravaba el consumo interno de la fibra, 
compensando la perdida de los productores al exportar el producto. En ese sentido se 
establecieron decretos en los anos 1938, 19"0 y 1944. 

Además se siguió con la protección de la producción interna de telas, gravando las 
imponac1ones que pudieran representar una competencia desfavorable para las 
producidas en México. En 1942 y 1943, se llevaron al cabo importantes reuniones de 
representantes del gobierno de México y empresarios textiles. con el fin de considerar 
la actitud protectora del gobierno que impedía la modemización de la industria textil por 
oposición de los trabajadores y temor a perder ·sus puestos de trabajo. 

Para ello se reconoció que, sobra todo después de la coyuntura de la guerra seria 
necesario modemizar esta industna para librar positivamente la competencia de los 
países industnalizados que volverían a nuestro mercado en condiciones ventajosas y 
lesivas para la producción nacional. De ahí que se abogara que: ·1a industria textil 
necesitaba modernizar sus sistemas de trabajo y maquinaria, para colocarse en las 
mismas condiciones de costo de producción en que se encuentran los demás paises 
del mundo; pero también es indiscutible que por haberse diferido durante 25 at'\os Ja 
modernización de la industria en aquellas fabricas. depanamentos o secciones de 
fabricas que lo necesiten, al intentarse aquella estarán acumulados problemas 
económico-sociales verdaderamente difíciles, que se hubieran resuelto con relativa 
facilidad, paulatinamente, en el respetable periodo da tiempo de un cuarto de siglo, 
sobre todo si la influencia de que el gobierno gozaba sobre los trabajadores, se hubiera 
puesto al servicio de la causa de la modemización•27 

Por otro lado, en el decenio de 1933-1943, el gobierno mexicano adopto una serie de 
medidas orientadas fundamentalmente a la industria textil de la seda y la artisela, que 
dadas sus fáciles condiciones de creación de empresas, había generado una serie de 
problemas que se convertían en obstáculos para la misma rama y sus trabajadores"""-. 

Por ello para remediar ·1a producción anárquica de Ja industria, la competencia 
desordenada que se sustenta principalmente en la sobreexplotación de los 
trabajadores". se propusieron un conjunto de medidas entre las que se encontraban 
restricciones a Ja importación de hilaza e hilos de seda y artisela; la regulación da las 
fabricas por medio del control del gobierno sobre las instalaciones a partir de la 
información que dieran los empresarios sobre la maquinaria instalada, las jornadas de 
trabajo, el monto de los salarios pagados y el volumen de las ventas realizadas; 
asimismo se intento restringir la instalación de empresas nuevas en esta rama. 

~-!~id 
-i.... c>q>l~cicwi de este raptdo ..x-nv110 de la in...,lltraa kldal picde mcon1ran.e en IOOl •isu.imtcs hcdla111: dit 1920 a 19321 ... ~'°"'di= la 

artu.cla haJVDn ai un wo•-. Ucpn......._ a ... cndcir la libr. ai MClUoo a "" p-ecio rn- qu• c:n lu. ~-- de on.-.~ Laa _.. d.-ntw.a1"""'- de 
artlllCI• ~cd'"°" ampli- .:redil- y pla.zus largoiMo a los fat.-ica.rnc.~ la rn.awna pnnm ~i• ya acmlel.ahond.a~ lodo esto s-rm1tiO La rapim 
rnull1ph.:a .. ..un d• ht.tin~ '-IUC. pan 1nmtalmiic. en riaar no n--.tati.1 mu ..:.p1&al qv• el 
n~n ~ '"""'""""' • o.Trd1lo - tclan-., fabri<;:aa H tcU&. ..:aqon.,, "'°" 1clucs H d&acdlo de La mdu..,. kld.11 alaodon-. uulal.adaa en 
1oii:a1- madci..-uadoa. ohlc:nJan sin cmbarso U1ihdad!C"9 Qarl-vnucn1--. (l'bid- p. 71). 
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t.9 LA INDUSTRIA TEXTIL EN L08 Niloe CINCUENTA.aESENTA: CA-IOll TRASCENDEN~ EN 
LA RAMA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL. 

Después de la favorable coyuntura de la segunda guerra mundial, y en menor medida la 
guerra de Corea. las cuales permitieron alcanzar mayores indices de producción, 
empleo y mejores precios da productos de exportación; esta rama pierde espacios 
internacionales y se enfrenta a una adversa situación a escala intwno, llena de atraso, 
baja productividad y múltiples problemas aunados a un mercado interno limitado por los 
altos precios y bajos ingresos de los mexicanos: Jos cual obligo al Estado a intervenir de 
manera indirecta pero activa, sobre todo en la problemática de la mcxternización de la 
planta textil eXJstente. 

En este sentido se realizaron estudios con el fin de conocer de manera exacta, la 
situación de las empresas textiles, sus necesidades de maquinaria y el estado que 
guardaba su producción y sus compras en el extranjero, y a partir de ello elaborar un 
plan para impulsar su modernización, reestructuración e integración; para de esta 
manera incrementar su competitividad en el exterior y aumentaran las exportaciones de 
productos textiles. Además de esto hubo una reducción en los precios a nivel interno 
para favorecer a las clases populares, y reactivar un poco mas la demanda interna de 
estos productos. 

A principios de los arios cincuenta se instalaría en México una planta prcx:luctora de 
maquinaria textil en el país: Toycx:la de México de capital japonés 70º.4 y participación 
de Nacional Financiera 30%, esta planta pretendería sustituir Ja vieja maquinaria y 
equipo textil de todo el país por una más moderna. sin embargo no lograría su objetivo 
debido a la gran cantidad de problemas que enfrento, tales como la alta protección 
arancelaria que no favorecía a la necesidad de mejoramiento por parte de las empresas 
que tenían cautivo el mercado intemo. el querer aplicar cierto tipo de maquinaria con el 
afán de imitar patrones industriales de los países desarrollados sin antes indagar que 
necesidades tenia la planta textil nacional y sus mercados, los patentes de esta 
maquinaria no llenaba los requerimientos que requería nuestra industria textil y la fuerte 
dependencia tecnológica con los Estados Unidos fueron algunos de los mas graves. 

En suma. durante este periodo nuestra industria textil estaba profundamente rezagada, 
a causa de Jos siguiente problemas que venían de tiempo atras y que no habían sido 
tratados en su momento agravándose cada vez mas conforme pasaba el tiempo:· 

La operación de equipo viejo y obsoleto instalado en su mayoría a principios de 
siglo, y antes de los anos cuarenta Que en términos de porcentaje era de un 
69.7%. 
la alta protección arancelaria que no favorecía a la necesidad de mejoramiento 
por parte de las empresas que tenían cautivo el mercado intemo. 
Baja productividad y sub utilización de la capacidad delas plantas-se decía que 
operaban al 60% de su capacidad. 
Altos costos de producción, derivados de la baja productividad, y de la dispersión 
de las cadenas productivas, dada la concentración geográfica inadecuada de la 
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industria textil en el centro del país, lejos de las zonas productoras de materias 
primas, lo que significaba CXJStos adictonales. ·-· 
La dispersión y desintegración industrial de la rama. existian numerosas fabricas 

que operaban en solo una parta del proceso productivo, y se decía que el 67.3% 
de las fabricas de alg~~..V de fibras químicas solo contaban con un proceso: 
hilado, tejido o acabado. 
La desproporción industrial que existía en ese momento, el tamar.o medio de fas 
fabricas textiles era pequ&no, pero operaban grS1des e importantes 
instalaciones, monopolistas y con capital extranjero, sobre todo en Ja producción 
de fibras químicas. 
El consumo interno de productos textiles era muy bajo, dado el alza de los 
precios, incluso infenor al de otros paises latinoamencanos .. ---
Ademés, et mercado exterior de productos textiles seguía siendo pequar.o y 
predominaba la exportación de materias primas para uso textil-dado fa elevación 
de los precios de estas en la primera mitad de los afias cincuentas- se vendía el 
exterior el 75°AJ de Ja fibra de algodón sin procesar. y salo el 25% restante se 
consumfa internamente; las fibras químicas se producían y consumían en su 
totalidad en el país, y la lana era importada en mas del 75% de las necesidades 
de consumo de la industria mexicana. 

No obstante todos estos problemas, la industria textil siguió teniendo una participación 
importante. en lo que se refiere al empleo y al valor de la producción, sin embargo se 
advierte una tendencia descendente de su participación relativa en sus indicadores más 
importantes en concordancia con la mayor y nueva presencia de ramas industriales 
más dinámicas, como la química. la mecánica y la asidero -metalúrgica, que a partir de 
la segunda guerra y con Ja sustitución de importaciones empiezan a adquirir 
significación en la estructura industrial nacional. 

Por otro lado las tendencias generales que seguirá la industria textil en esos afias 
serian las siguientes: después del notable incremento del numero de fabricas y personal 
empleado en Jos afies dela segunda posguerra, estos indicadores caen bruscamente de 
1955 a 19Ei0, lo que puede explicarse por las tendencias de monopolización propias de 
dichos afies y por la modernización que hizo quebrar a muchas empresas y despedir 
trabajadores. En términos absolutos. el capital total invertido es creciente, mas no su 
participación relativa con respecto a las manufacturas. lo cual revela la importancia que 
otras ramas industriales empezaban a adquirir en detrimento de la textil. Lo -mismo 

•••••• ..... Se a afinnado que la J:ona en que se distnbu:i•en el al país las fabncas te'l(:Ulcs es anticc:onómica y que. 
grandes serian los beneficios. en cahdad ~· costos. que !\1é."<1CO puede lograra SI susruu~e su maqwnana antigua por 
nmdcnia. rcJocalim sus utstalacioncs. mejora sus sistemas de tmb,'tJO .. orgammción. fC'Cflific:uctón. etc ... -. tB~;as. 
Xav1er. ModirrnU.dón de la indus1ria lrs:tU afaodonrn &Ir Més:ico. Revista de cconomia. Méxu.::o. agosto 1 ~'S9. 

~~~-t~~idcm 
........... En 1962. se consumieron 3.JK Kg. Por habitante .. sólo 7~'0 mas que en llJ!oO. "'El conswno lotal de fibras en 
l'J62 fue de 130 000 tons .... 7-1% de laru.- (CEPAL. U industria tratU en A~rica. Latina. Tomo X: MCxico. 
1962). 



puede observarse en el valor de Ja producción bruta total, aunque en esta es mas 
acentuada Ja tendencia negativa respecta a las manufacturas.28 

Por su parte los cambios más sobresalientes en la estructura productiva de la industria 
textil fueran: 

Cobran importancia, sobre todo después de 1955 en que se dinamiza la 
prcxiucción de fibras químicas con la presencia de grandes consorcios 
transnacionales, actividades como la fabricación de tejidos y artículos de punto 
(en los que se incluyen ras medias y pantimedias para mujer y los calcetines, asi 
como otras prendas de uso intimo), y el hilado y tejido de otras fibras blandas. 

Mantienen su importancia relativa actividades tradicionales ligadas a las fibras 
hechas con algodón, como el despepite y el empaque del mismo, y la fabricación 
y preparado de hilados de fibras blandas. 

Sin embargo, se empieza a registrar el desplazamiento de las actividades 
relacionadas con las fibras tradicionales como la lana, el henequén y otras fibras 
duras. 

Otro hecho interesante resulta el de los cambios en el nivel del empleo. En los 
primeros años de la década de los cincuenta, este crece significativamente en el 
conjunto de la rama, pero para 1960 cae apreciablemente, en todas, excepto en 
la fabricación de tapetes. alfombras y tapices de fibras blandas, en el despepite 
de algodón y ras fibras duras. 

En cuanta al capital total invertido en la rama, puede apreciarse que un alta 
porcenta1e-alrededor del 40ºAt- se concentraba en la fabricación y preparación de 
hilado de fibras blandas. que bajan el 25% en la década da ros sesenta. La 
actividad que más incrementa su capital invertido en esos al\os. es la de hilados 
y tejidos de otras fibras blandas, que pasan de 16.2 millones de pesos en 1950 a 
895.1 en 1960; lo que en términos relativos la lleva a cx:upar et tercer lugar en 
este concepto. Otras actividades que absorbieron buena parte del capital 
invertido en esos arios. fueron las del despepite y empaque de algodón, la 
fabricación de casimires, panos, cobijas y productos similares y la de fibras 
duras.21i · 

Todos estos cambios encuentran su explicación en Ja nueva reestructuración del 
sistema de producción capitalista-del que nos ocuparemos mas delante de una manera 
mas profunda- que se comienza a dar en esos anos, a raíz de la crisis qua habia en ese 
momento, se le da un impulso a una nueva revolución científico-técnica, la cual produjo 
cambios trascendentes tanto en los paises desarrollados y en los paises del Sur . 

.311 Portos lnna. P ... do •· P~•llW dr I• indu•trf• tC':1.dl ftl Mé:1.ico. Ed. Nuestro licmpo. l'\.té.'l(iCO 1992. 
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En el caso concreto de la industria textil, ·se tiende al uso de materias primas 
económicas, a lo que ayuda el desarrollo de la química y la petroquímica y 
concretamente la introducción de materiales sintéticos, lo que de P•SO reduce la 
dependencia respecto a productos naturales y más adecuados a los nuevos 
procesos·:io_ En este sentido la producción de fibras químicas en México mostró un gran 
impulso, sobre todo después de los anos cincuenta, sin embargo bajo de un esquema 
con tendencia a la monopolización en la producción, fruto de la nueva división 
internacional del trabajo, la cual eataba dominada casi en su totalidad por los grandes 
monopolios de capital transnacional., entre los que destacaban Du Pont, Bur11ngton 
Mills, Monsanto, Imperial Chem1cal, allied Chemical, Unían Carbide y Cyanam1d; los que 
operaban a través de grandes empresas filiales como Celanase, Viscosa Mexicana, 
Fibracel, Fibras Químicas y Du Pont S.A.; y en el conjunto de la industria textil alrededor 
de 20 o 25 empresas eran las de mayor importancia. Algunas de ellas: Cidosa, 
Industrias Ocotlan, Altex. Textiles Talamas. Cia. Industrial de Guadalajara, La Carolina 
y reforma, La Leona Textil, La Cia. Industrial de Azcapotzalco, La Cía Industrial 
Veracruzana, Cantan Milis, Tapetes Luxar, entre otras.:n 

En la mayoría de las empresas grandes en materia textil, estaba inmiscuido capital 
extranjero; el capital ingles, francés y español estaba ya siendo desplazado por el 
norteamericano. Frente a esas grandes empresas, existían numerosas pequef\as y 
medianas que operaban en desventaja con las primeras por Jos factores anteriormente 
mencionados, por ejemplo, se dice que para 1950 el BOºAJ de las instalaciones eran 
pequer.as. 

1.10 LOS AÑOS SETENTA Y LA REVOLUCION CIENTIFICO-TÉCNICA; LA 
REESTRUCTURACION DEL SISTEMA CAPITALISTA DE PRODUCCION Y SUS 
EFECTOS EN MÉXICO. 

A finales de los anos sesentas el sistema capitalista nuevamente entra en un periodo de 
crisis. que amenaza su buen funcionamiento y sobre todo el nivel de plusvalía de ras 
clases dominantes a nivel internacional, lo que obliga a las potencias imperialistas 
capitalistas a repensar el funcionamiento del sistema capitalista de producción con el 
objeto de adecuar1o a las nuevas necesidades de los mercados y de las clases 
burguesas dominantes junto con sus grandes monopolios internacionales. 

En esos años se profundiza en el escenario internacional el fenómeno l·lamado 
-estanflación", que no es otra cosa que un Desaceleramiento del crecimiento de las 
economías, junto con el advenimiento de la inflación. 

Además de esto se venían dando cambios en los flujos mundiales de manufacturas 
ante los mercados en recesión, mayor competencia y desajustes monetarios, lo que 
desemboco en la generalización de las medidas Neoproteccionistas en el comercio 

1n Aguilar M .• Alonso. r.... RCT y alauaoe upccl09 ck I• .cumul•ióa del capilal ~- del daafT'Ollo. Ed. Jnsaituto de 
lmrcstigaaoncs Econ61rucas. UNAM. MC:o<ico l9K3. 
Ji AguiL-v !'\.f •• Alonso y Femando Cannona. México: Riqtln'.a y mbrri& Ed. Nuestro Tiempo. 1\-té.'l(Jco 1982. 
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mundial tales como el Acuerdo Multifibras, el cual afecta directamente a la industria 
textil y el cual desarrollaremos mas adelante. 

Durante esta ~cada. las economías de los países subdesawrollados experimentaron la 
perdida de competitividad de las ramas industriales maduras, frente a los productos 
manufactureros provenientes de los .. nuevos países industrializados• (NPl"s), tales 
como Corea del Sur, Taiwán, México y Brasil, adquirieron ventajas competitivas en 
industrias como fa siderurgia, la textil, la petroquimica básica, la del calzado y en 
determinados productos electrónicos. 

Este entorno obligo a las principales potencias capitalistas a realizar importantes 
procesos da modemización tecnológica y ajustes en sus estructuras industriales, con la 
finalidad de otorgar a sus aparatos industriales mayor competitividad y eficiencia, a 
través de Ja aplicación de innovaciones tecnológicas que impulsaran el crecimiento 
económico, generaran empleos y captaran mayor volumen de divisas. 

Esta reestructuración en el sistema de producción se concentro principalmente en las 
industrias con fuerte competencia por parte de los nuevos paises industrializados, tales 
como las ramas automotriz, naviera, textil, química, electrónica y siderurgica, así como 
la maquinaria metalmecánica y la eléctrica pesada, papel, construcción y bienes 
duraderos; y se dio de la siguiente manera: 

Efectos a nivel internacional de la RCT. 

El modo de producción que prevaleció desde los años 30·5 hasta finales de los so·s fue 
el Modelo de producción .. Fordista", el cual analizaremos y veremos cuales fueron las 
causas de su agotamiento y las repercusiones de la crisis que se derivo de este en la 
industria textil; como un marco de entrada al estudio de la intemac1onalización de la 
producción y por lo tanto de la Globalización económica de nuestros dias, lo cual afecta 
de manera directa al sistema de producción de la industria textil en todas sus ramas. 

El modelo Fordista de Producción: 

Fordismo.-

Se basa en la acumulación intensiva que esta centrada en el consumo de las masas. 

Modo de regulación económica· 

La regulación económica esta a cargo del Estado benefactor en términos sociales e 
intervencionista económicamente. 

Modo de producción v equilibrio· 

El modo de producción en este sistema económico es el llamado .. Taylorismo; el cual 
tiene coma sus principales bases la intensificación y mecanización del trabajo (linea de 
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ensamblaje), así como la idea de expropiar a sus trabajadores de su conocimiento: es 
decir una organización cientifica del trabajo. 

Este Modelo da producción dio como resultado un incremento en Ja productividad del 
trabajo, dicho de otra manera se dio una producción y consumo masivo de bienes 
industriales, de este modo el trabajador masivo se convertía automáticamente en 
consumidor masivo de bienes industriales. 

Eauilibrio· 

•Energía barata 
•incremento en la inversión 
•incremento en la producción 
-economías de escala. 

A raíz de este equilibrio económico de la lógica Trabajo-- Producción- Consumo se dio 
un largo periodo de prosperidad que duro desde los at'Jos 30"s hasta finales de los so·s 
en que este sistema económico comenzó a dar muestras de su agotamiento y cayó en 
crisis: 

Causas de Ja cnsis; 

+Desaceleramiento del crecimiento del producto industrial mundial. 
+Aumento del desempleo. 
+Incremento de los costos saláriales que superaban el aumento de la productividad. 
+Aumento en el precio de los energéticos 
+Surgimiento de los Nuevos Paises Industrializados (NPl"s). que adquirieron ventajas 
competitivas en diversas actividades de producción y que representaban una amenaza 
para tos paises desarrollados. 

Esto afecto: 

+Los niveJes de rentabilidad y; 
+La acumulación a largo plazo. 

Dicho en otras palabras la productividad estaba disminuyendo mientras que el capital 
fijo per cápita aumentaba, disminuyendo las ganancias de las empresas de los grandes 
capitalistas y afectando así su rentabilidad, causando así una desaceleración de la 
acumulación del capital; Es decir esta fue una crisis de rentabilidad. 

A raíz de esta crisis fue necesario un cambio en Je modo de producción a uno mas 
favorable para las grandes potencias capitalistas y la reproducción del sistema 
Capitalista. 

La respuesta de las grandes empresas a esta crisis de rentabilidad se caracterizo por 
los siguientes aspectos: 
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•intemacionalización del Capital: 

• Tiene su esencra el propio proceso de producción por que es condición para la 
reproducción del sistema, debido en gran parte a la crisis de rentabilidad en la que 
estaba inmerso. 
Se da una Revoluc16n crentifica tecnológica ( Tercera Revolución Industrial) con el 
objetivo de reducir los costos saláriales al sustituir la mano de obra por la maquinaria 
de high-tech. es por eso que la RCT constituye una nueva etapa del desarrollo 
histórico de las fuerzas productivas. lo cual a su vez provoca mutaciones en el 
accJonar del modo de producción capitalista. 

• Se pasa de una producción rígida (Taylorista) a una flexible que se basa en: 
1. La información como factor central en la producción, consumo y distribución de las 

mercancías. 
2. La productividad ya no depende de la producción masiva. sino que atiende a una 

demanda heterogénea. 
3. El m1croprocesador y las interfases electrónicas se introducen en los nuevos 

productos y en la producción. 
4. se difunde un nuevo concepto de eficiencia organizacional, no basado en la 

planificación rígida y periódica. 

La fluidez, el acceso y la generación de información en la producción que permite la 
microelectrónica, cambian las condiciones de la gestación de productos y permite una 
mayor movilidad de los factores de producción. El capitalismo evoluciono de la 
cooperación simple a la de manufacturas con todas las implicaciones que tiene para la 
gran industria, fortaleciéndose junto con esta la formación de un mercado mundial 
propiciado por el nuevo sistema de producción flexible y por la competencia por los 
mercados por parte de las potencias 1ndustnares (EU, UE. Japón). 

Para permitir la libre movilidad de los factores prOOuctivos se hizo necesario un cambio 
en el sistema económico que diera mas libertad a las unidades de producción 
(empresas). se pasa del modelo de Keynes al modelo Neoliberal. este cambio se dio en 
primer lugar en el interior de las economías mas desarrolladas (EU, UE. Japón), las 
cuales controlan mas de tres terceras partes de la producción mundiaJ y por lo tanto 
este nuevo sistema se extenderia en el ámbito mundial en el transcurso de la década 
de Jos ar"los ochentas. 

De esta manera podemos concluir que la Tercera Revolución Tecnológica Industrial 
sintetiza complejas transformaciones que trastocan la organización del modo de 
producción capitalista con el advenimiento de los sistemas de producción global (Ja 
fabrica mundial. la subcontratación internacional, comercio intra firmas y alianzas 
estratégicas) y las formas de producción con Jos sistemas de producción flexibles que 
vuelven obsoletos a Jos viejos sistemas de producción estandarizada y masiva, la 
organización productiva de esta nueva Revolución es el sistema de producción 
diferenciada o flexible, con automatización de los procesos productivos, así como la 
fusión de la gestión, producción y comercialización en un sólo sistema integrado. dando 
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origen paralelamente a una revolución en los enf~ues y técnicas de administración de 
las empresas. 

En el entrono económico internacional las industrias sufri_.on cambios y ajustes que 
modificaron los patrones tradicionales de proctucci6n, los cuales durante anos 
permanecieron inalterables. 

La participación global de las empresas de los distintos paises y tamat'ios en común. La 
colaboración y aún Ja competencia, se dieron en áreas geográficas y actividades que 
era imposible imaginar. surgiendo el proceso de globafización de la producción. 

La mayor competencia en los marcados mundiales estimulo el desarrollo tecnológico y 
la especialización de la producción industrial. Las nuevas tacnofogias incorporadas a la 
industria determinaron en forma cada vez mas dinámica, las características del patrón 
de especialización de la industria y el comercio exterior de Jos paises. Estos cambios en 
la estructura productiva fueron el resultado de la vinculación entre la tecnología, la 
especialización y el comercio, a lo largo . del proceso de industrialización de cada 
nación. 

La producción de un bien abarco cada vez mas, la participación de varios paises; en 
donde cada uno de ellos realiza ciertos procesos, partes o componentes de esa 
•fabricación mundial o global•, especializándose en aquellas tareas en las que ha 
podido desarrollar ventajas en función de costos y competitividad. 

En el aspecto comercial, la liberación arancelaria alcanzada a través de diversas rondas 
de negociaciones tuvo como contraparte el incremento del comercio regulado por medio 
del neoproteccionismo, los paises desarrollados al tiempo que presionan para abrir 
acceso a sus productos en los mercados de los paises en desarrollo, aplican acuerdos 
de restricción voluntana, cuotas. impuestos compensatorios, medidas fitosanitarias, que 
discriminan a los productos de los paises del sur y al mismo tiempo el interés del 
mundo industrializado no es par la liberación del comercio de bienes industriales, sino el 
del comercio de servicios en el que cuentan con ventajas competitivas que les permiten 
asumir el control absoluto de este comercio. 

a) Efectos de la revolución científico-técnica en la lndustna textil a nivel Internacional 
70's. 

A partir de 1975 se di...-on importantes quiebres en el ámbito mundial, en lo que se 
refiere a la producción de fibras textiles. La tendencia que se venia dando fue la de 
ganar terreno en las fibras químicas. en detrimento de las de algodón y fibras naturales. 
además este proceso fue acompaflado del traslado de algunas fases de la producción 
textil hacia paises del Sur; por lo que las actividades que requieren mayor proporción de 
capital. productividad y que anaden mas valor al producto y por tanto incrementan mas 
su rentabilidad, se concentran en las grandes potencias imperialistas del Norte. 

En los países del Sur quedan concentradas las actividades que tienen que ver con los 
derivados del algodón y el tejido de fibras celulósicas que requieren menor densidad de 
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capital y que pueden ser realizados con la maquinaria atrasada y tradicional que se 
utiliza para el tejido del algodón, esto explica el porque los paises del Sur hayan 11-do 
a ser importantes productores de tejido de libras quimicas, aunque no lo hayan sido en 
Ja producción da las mismas. 

De esta manera solo los grandes monopolios de las ETN's y algunos paises del Sur 
donde operan sus filiales, sobre todo los productores de petróleo, son los que producen 
fibras químicas. 

Todos estos cambios son derivados de la forma en que las potencias del Norte, 
compensaron los efectos negativos de la crisis. por medio del impulso al avance 
científico-técnico, y su consecuente afectación en el modo da producción y afectando 
de manera definitiva las relaciones sociales de producción, asegurando de esta forma la 
reproducción del sistema capitalista de producción de los grandes monopolios 
transnac1onales de los países del Norte principalmente y de sus filiales en los paises del 
Sur, trasladando algunas fases de la producción textil hacia los países del Sur y 
transformando de esta forma la división internacional del trabajo, contribuyendo con ello 
a la implementación del llamado redespliegue industrial; es decir. el aprovechamiento 
de los bajos niveles saláriales y los procesos de producción intensivos en mano de 
obra; además de que solo se traslada una fase muy especrfica de fa fabricación de un 
bien de consumo o de capital. el ensamble del producto final o la maquila de una parte 
de la producción y en estas variantes: fabricación. ensamble, maquila; se depende de 
los componentes importados y los mayores mercados da estos productos se localizan 
en los paises del Norte donde hay mayor ~der adquisitivo; quedando la plusvalía de la 
venta de estos productos en manos de las grandes empresas monopólicas 
transnacionales, dañando las industrias nacionales de los paises del Sur al inundar sus 
mercados con productos textiles importados y paradójicamente ensamblados en el 
mismo país. 

De esta manera, la exacerbación de la competencia entre los grandes monopolios 
transnacionales en el campo de las fibras, provoco un gran crecimiento en la capacidad 
de producción. aunado a la elevación de los precios internacionales del petróleo en 
esos años. lo que provoco que algunos paises del Norte como Alemania Federal y 
Japón, decidieran trasladar ciertas actividades de la producción textil hacia el Sur, con 
el fin de reducir costos y mejorar su competitividad con respecto a sus rivales 
transnacionales. 

De esta forma podemos decir que el fenómeno de la concentración monopolista a nivel 
internacional, es un aspecto fundamental, que incidió de manera decisiva en el 
desarrollo de la industria textil mexicana; puesto que unos cuantos grupos controlan Ja 
actividad textil a nivel mundial. aunque tenemos que mencionar que el dominio de los 
grandes monopolios no es homogéneo en todas las fases de esta industria, puesto que 
no siguen la misma estrategia en cada etapa de la producción y distribución. Por 
ejemplo en la comercialización, 15 monopolios concentran del 85% al 90% del mercado 
mundial de algodón (dos euro occidentales. cinco japoneses y ocho de los Estados 
Unidos. Lo que resulta realmente sorprendente es que estos monopolios se 
caracterizan por un alto grado de diversificación en el control de otros productos 
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básicos (desmote, almacenamiento, el transporte y algunos hilados y tejidos). por lo que 
el algodón representa una pequer'\a proporción en sus ventas totales. 32 

En lo que se refiere a las fibras químicas. al igual que en las de algodón, las principales 
empresas que comercian con ellas no son netamente empresas textiles. Cabe destacar 
que los más grandes monopolios que operan en la producción de químicos y 
petroquimicos, y para los que comercian el algodón, la producción y fa venta de fibras. 
estas actividades solo son una mas de sus diversas prácticas; y para muchos de ellos 
Ja actividad textil no es la mas importante, y mud1as veces no rebasa del 30% de sus 
ventas totales. 

Otra de las manifestaciones más importantes de esta concentración en la produc:ci6n 
textil en el ámbito mundial, son tas estrechas relaciones entre los monopolios de la 
química y las transnac1onales petroleras, con los bancos intemacionales y con las 
empresas textiles y de confección. 

De esta manera se ha concretado una mas de las caracterlsticas mencionadas por 
Lenin en su obra acerca del imperialismo económico de las grandes potencias: 

·se ha concentrado de una forma inimaginable la producción y el capital, lo cual ha 
llegado a un grado tal de desarrollo. que se ha dado la creación de grandes 
monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica ... La fusión 
del capital bancario con el industrial y la creación sobre la base de este de la oligarquía 
financiera" 

Se dice que alrededor 35 empresas transnacionales controlan el mercado, las cuales 
están prácticamente controladas por grupos financieros, los que generalmente actúan a 
través de bancos y otras instituciones financieras. En el interior de las ETN"s que 
controlan la industria textil a nivel mundial, están detrás de ellas cuatro grandes grupos 
financieros: Margan, Rockefeller, Dupont, Mellan y Manufacturar Hannover.33 

Además. cabe destacar. que solo los grupos financieros más importantes están 
integrados en todas las fases de la cadena técnico-productiva . Y también que si bien 
la linea principal de estos grandes monopolios internacionales es la de fibras químicas; 
el algodón sigue siendo una actividad importante, pese a su tendencia decreciente en el 
mercado mundial. 

A raíz de lo estudiado hasta este momento podemos deducir que la industria textil, su 
mercado, producción y comercialización a nivel mundial, están controladas por los 
grandes monopolios intemacionales provenientes de las potencias imperialistas del 
Norte. y que sobre todo a partir de los afies setenta. la lucha entre las fibras químicas y 
las naturales, no es mas que la más alta expresión de la lucha entre Jos capitales en el 
ámbito mundial; a raíz de la reducción a finales de los sesenta y principios de los 
setenta de su tasa de plusvalía y el reacomodamiento del modo de producción a nivel 

i: Bcrnal Vfaor y Marques. A. t... nue•·• di•·isión mundial del trah•Jo• Ed. UNA.M. Mé:uco.19K!li, pp 25. 
u Canamlc:\. Pru~ccto del program• intrcr.a .. MCx1co.l'JK!'. pp.9-ltJ 
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mundial, junto a Ja nueva división intemacional del trabajo que esto conlleva. Además 
es necesario destacar que esta lucha no puede simplificarse en aseveraciones tales 
como que la tendencia es que las fibras tradicionales desap•ezcan, principalmente las 
de algodón; pues es claro que aun a pesar de su decrecimiento en el consumo mundial, 
sigue siendo una materia prima de interés para los grandes monopolios internacionales, 
y se puede entrever que su consumo y el de las fibras químicas están determinadas en 
gran medida por los niveles da producción, y los precios internacionales del petróleo y 
del algodón y sus derivados, además de tas innovaciones tecnológicas en el proceso de 
producción textil. V por ultimo es necesario destacar que a finales de los SO's la mazcia 
en las fibras químicas con algodón estaba presente en la mayoría de las telas que 
estaban en el mercado. 

b) La industria textil nacional en los ar.os 70's y principios de los ao·s. 

El desarrollo de las fuerzas productivas que se llevo al cabo durante la década de Jos 
setentas. contribuyo en la transformación hacia una mayor complejidad de las 
actividades económicas del país e incito la diversificación de la industria nacional. Con 
lo anterior el peso relativo de la industria textil tendió a la baja, y fue rebasada en su 
grado de crecimiento y dinamismo por otras ramas manufactureras como la química, 
petroquimica y la producción de maquinaria y equipo. 

El desempeflo de la industria textil en la década de los setenta, confirmo las tendencias 
de ar.os anteriores, como la pérdida relativa en el cx:mjunto de la economía y su 
participación dentro de las manufacturas, como lo podemos observar en el cuadro 1 . su 
participación relativa en el Producto Interno Bruto total paso de 2.3% en 1970 a 1.4% en 
1980; y en las manufacturas su caída fue mucho más acentuada al pasar de 10.2% del 
PIB manufacturero en 1970, al 5. 7°~ en 1980; en lo que se refiere al numero de 
empleos generado por esta industria disminuyo 11°..4 en esos anos. 

V si consideramos su ritmo de crecimiento anual, podemos observar una tendencia a la 
baja, muy inferior al resto de la economia nacional y del conjunto de manufacturas 
(cuadro 2). Entretanto Que Ja tasa de crecimiento del PIB nacional durante esta década 
fue de 7.2º,,4, anual. y de las manufacturas del 8.2%, la industria textil creció a uno muy 
inferior de 2.2% anual, con lo cual nos podemos dar cuenta de la manera que afectaron 
los cambios en los modos de producción y de politica industrial en la industria textil. la 
cual fue perdiendo importancia como rama industria del sector manufacturero. 

No obstante si observamos lo que sucede al interior de esta rama. podemos afirmar que 
mas que un debilitamiento. lo que esta ocurriendo en el desarrollo de esta industria 
durante los afias de la Revolución Científica Tecnológica (RCT), son modificaciones en 
su estructura de producción y de capital, lo cual implica a su vez el nuevo acercamiento 
entre la industria textil "tradicional* de materias primas naturales y la industria 
productora de fibras químicas, pues dentro de la estructura productiva de la industria 
textil, la evolución en el tipo de productos hechos con fibras naturales y de fibras 
químicas son los elementos mas importantes en esta baja relativa de su participación. 
Lo cual expresa las modificaciones a las que tuvo que ser sometida esta industria en su 
modo de producción en el marco de la RCT, estimulando el cambio en el tipo de 
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materias primas consumidas ante la incorporación de procesos más oomplejos de 
producción. -

Esta nueva complejidad en los procesos de producción. tuvo como resultado el rezago 
de los paises del Sur o menos desarrollados con respecto a las potencias capitalistas y 
sus grandes monopolios. los cuales contaban con Jos suficientes recursos y 
conocimientos científicos-productivos, que les permitieron obtener nuevamente ventajas 
comparativas sobre los paises exportadores de materias primas. los cuales se fueron 
quedando atrás nuevamente en la producción de los productos textiles que requerían 
de mayor capital en su elaboración, siendo las unicas ganadoras en este proceso las 
grandes compaftias transnacionales; las cuales monopolizaras e inundaron los 
mercados de los paises del Sur. además de que se asentaron en estos temtorios para 
aprovechar la abundancia de energéticos y materias primas, y su mano de obra barata, 
reduciendo de esta manera sus cestos de producción y distribución; e impulsando Ja 
liberalización y movilización tanto comercial como financiera y de los factores de 
producción en el ámbito mundial principalmente. elevando sus ganancias y por lo tanto 
el desarrollo de las economías de los paises del Norte y acrecentando aun más las 
desigualdades entre el desarrollo industrial de los paises del Nona y del Sur, los cuales 
al ver inundados sus mercados por productos textiles baratos de importación o 
producidos en su mismo territorio por los grandes monopolios a bajos costos y con una 
tasa de ganac1a considerable, truncaron el desarrollo de las industria textiles nacionales 
dejándolas rezagadas y condenadas a dedicarse a la maquila o a recoger las sobras 
que dejan las grandes transnacionales en el mercado, dada su producción de baja 
calidad y sus costos de producción mas elevados al no contar con el capital suficiente 
para la producción con tecnología moderna. la cual incrementa la calidad de los 
productos y reduce Jos costos, aumentando la tasa de ganancia y por lo tanto el 
desarrollo de las industrias nacionales. 

Si observamos los datos que nos brinda la CANAINTEX. en lo que se refiere al 
desarrollo general de la industria textil, podemos apreciar algunos de los rasgos de su 
desenvolvimiento durante 1970-1980; es notable el decremento en el numero de 
empresas textiles durante este periodo, durante esta década crecieron de manera 
positiva pero a un ritmo muy bajo, de casi 1°...Et anual, sin embargo podemos observar un 
desenvolvimiento irregular de esta rama pues, en los arios de auge (1978-1981) crece a 
un ritmo de 6.8% anual, lo que contrasta con la brusca caida en los arios crisis 197~ 
1977 y 1982-1985 -3.3%. Este fenómeno es común en ramas que se caracterizan por 
fa fuerte presencia de empresas pequenas y medianas que pueden instalarse o 
desaparecer con relativa facilidad de acuerdo a los momentos de auge o de aisis que 
vive Ja economía .. 

Del conjunto de indicadores que nos brinda la CANAINTEX, el que más revela los 
efectos de recesión y de cambios estructurales de esta industria es el de la fuerza de 
trabaJO. En todo el periodo estudiado decrece. con excepción de los anos de auge en 
que aumenta a una tasa promedio del 5°1& anual, pero sin embargo no alcanza el nivel 
de empleo que existia en 1970 en que se ocupaban a 195 mil trabajadores. En lo que 
se refiere a la inversión, se muestra un desenvolvimiento negativo destacando el 
periodo de 1978-1981 por su brusca caída. Se menciona que algunos de los factores 
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que pudieron incidir en esta baja de la inversión fueron el encarecimiento y la escaseas 
de crédito, la desconfianza de los industriales textiles para seguir invirtiendo, la 
sobreexplotaci6n de sus plantas y los pocos planes de expansión de las empresas ya 
construidas en respe..1esta a la dificil situación vivida por esta y otras industrias de bienes 
de consumo y de capital. Estos factores aunados al establecimiento de industrias 
transnacionales que inundaron el mercado nacional con productos de mejor calidad y 
menor precio daftaron de una manera brutal a las industrias nacionales. 

Podemos decir a manera de conclusión que los al\os setentas fueron al'los de 
reacomodo productivo en el ámbito mundial en las industrias en general, lo que afecto 
de manera definitiva a nuestra industria textil, puesto qua el nuevo auge en la 
producción química de fibras con uso textil, marco nuevas características que afectaron 
a la industria mexicana de textiles. 
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CAPITULOll 

LA INDUSTRIA TEXTIL MEXICANA FRENTE A EL SISTEMA NEOLIBERAL Y LA 
APERTURA COMERCIAL. 

2.1 ENTORNO INTERNACIONAL EN LOS Afilos eo·s y 90· s 

A partir de la década de los at\os BO's se da la aplicación de un nuevo paradigma 
económico en el modo de producción a escala global. el cual es llamado neoliberalismo 
y se basa pnncipalmente en la teoría mercantilista clásica del liberalismo económico del 
siglo XVIII de David Ricardo y Adam Smilh principalmente"", en 1776 es publicado por 
este uttimo el libro "La riqueza de las naciones ... en el se detallan el funcionamiento y 
las posibilidades futuras del mercado libre, además se plantea una sociedad en la que 
todos sus miembros, incluido el empresario, están guiados por el interés propio (o una 
mano invisible) en la dirección mas acorde con los intereses de tocia la sociedad; de 
esta forma los abusos en los precios por parte de un oferente se verían limitados 
mediante la competencia de otros oferentes con "actitud mental semejante•. así la 
competición haría que bajaran los precios. 

Sin embargo cabe resaltar que este postulado teórico solo es valido en un ámbito 
comercial con las características de los mercados internacionales de la época de Smith; 
es decir finales del siglo XVIII, en donde ningún oferente ni demandante era capaz de 
influir decisivamente en los precios de las mercancías. Y esta definitivamente fuera de 
nuestra realidad económica actual; puesto que la economía internacional de nuestros 
días tiene una estructura fuertemente oligopolica,- y en algunos casos hasta 
monopolica-en cuyo seno predominan un punado de grandes empresas y mega 
bancos trasnacionales. 

En estas condiciones, la aplicación del modelo neoliberal ocasiona enormes costos 
económicos y sociales en contra de los paises del sur principalmente y las ciases 
débiles, y atrae enormes beneficios para los paises del Norte y sus ciases dominantes. 

Además de esto Smith pudo notar que cuando las utilidades brutas (ingresos menos 
costos) bajaban demasiado, la mano invisible del interés propio movilizaba a algunos 
competidores hacia nuevos mercados donde pcx::tian encontrar mayores utilidades. Esto 
a su vez, garantizaba a la sociedad que los factores de producción limitados siempre se 
desplazarían hacia los productos y servicios que más anhelaba y necesitaba la gente, 
incluso cuando se modificaban tales deseos y requerimientos. 

Si analizamos esta afirmación, y como se aplica en nuestros días con el modelo 
neoliberal ya en practica; podremos damos cuenta de cómo este postulado ha sido 
utilizado por las grandes empresas transnacionales de los países del norte 
principalmente, puesto que al disminuir sus utilidades brutas, debido a los salarios mas 
altos de los trabajadores de sus propios paises, hizo necesario una movilización de los 

------- ··---

:w Caha Josc Luis. 1:1 moddo ncolibcral mcUcano. Ed. Fontamara. Mé~uco DF .• 1993. pp. 17-IK 
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factores de producción hacia lugares con mano de obra técnica y calificada, salarios 
bajos y alta represión ubicados en los países del sur como el nuestro. No obstante la 
segunda parte de la afirmación de Smith, no resulta tan cierta como quisieran muchos, 
porque en la época naoliberal ya no es tan importante satisfacer a la scx:iadad en 
general de los productos y servicios que más anhela y necesita, basta con satisfacer las 
necesidades de una parte muy pequena de las soci-des de lodos los paises. la cual 
tiene mayores ingresos y pt.Htde pagar mas por un determinado producto. dejando a un 
lacto a la mayoría de la población mundial. la cual es utilizada como un mero anefacto 
de producción y de consumo a pequena escala dado su bajo poder adquisitivo; 
resultado de la inequitativa distribución del ingreso causada por la aplicación de los 
esquemas neoliberales, los que analizaremos mas adelante. 

Según todo lo anterior, el interés propio y la competición comercial eran los dos factores 
que forzaban a todos los participantes del mercado hacia fines que, a la larga, 
resultaban socialmente benéficos. Sin embargo Smith reconoció que si bien las fuerzas 
del mercado eran firmes y universales. existía un punto débil inherente; el cual era que 
·1as personas dedicadas al mismo negocio pocas veces se reúnen para divertirse, ya 
que la conversación siempre termina en una conspiración contra el publico, o en algún 
plan para aumentar los precios·: de esta manera se daba lugar al surgimiento de los 
cartels, monopolios y oligopolios, antecedentes directos de las grandes compar"lías 
transnacionates de nuestras días. 

Este modelo del siglo XIII es adaptado a nuestra época por el economista 
estadounidense Milton Friedman. 

Bajo el concepta de neoliberalismo encontramos en primera instancia un conjunto de 
critenos que se fundan en la pretensión de modernización de la política de gobierna al 
interior de una sociedad que permiten interpretar las crisis con las que se inician en los 
=~~~~ª'· que se propone como la única posibilidad de recuperar la planta 

2.1.1 Prtnclp•I- c• .. ct•ri•llc•• del Neollber•ll•mo 

El neoliberalismo aspira a provocar una refundación de la sociedad donde se aplica, y 
por esto. independientemente del grado de beligerancia y radicalidad del diSa.Jrso 
empleado para su JUSt1ficac1ón, a escala económica existen rasgos homogéneos en su 
aplicación concreta. Estos rasgos o características se pueden ubicar como los 
principios basicos y rectores del modelo. mismos que se pueden sintetizar en los 
siguientes objetivos: 

Ea .. bllld.ct de precios. Que se toma con el objetivo idóneo que permita 
mantener el equilibrio intemo de Ja economía; paralelamente no tendrán lugar 
perturbaciones externas originadas por desequilibrios internas, en este caso la 
inflación . 

• •!> MCndcz Sánch~- Leonardo. El carácter 11n1ron•n·ador dd lilwrallamo.AnállS&s de la Realidad Mc.~cana No. 
20. -Ncohberahsmo·· • Uru\.·crs1dad Ibc:roamcncan.-.. Centro de Intq:racaón Uni,·crs11ana. l\.1éxioo 1995. 
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Equlllbrto en la --• da _.. Es una forma de sustentar una relación 
sana y armónica entre la estabilidad interna y el contexto global en el que se 
desenvuelva la economía, fundamentalmente como un prarrequisito para la 
confianza de los capitales externos y lograr el financiamiento para el ajuste 
económico interno. 

Apertura extem•. A partir del propósito de renegociar un espacio más eficiente 
en el concierto económico mundial para, postarionnM'1te, insertar esta estrategia 
en una dinámica de conocimiento aceptable. 

Economl• de rnerc.aio. De acuerdo con la concepción liberal en la que de 
ninguna manera se debe impedir el libre movimiento de recursos y factores 
productivos, ya que estos acarrearía distorsiones tanto en la fijación de precios 
como en Ja propia asignación de recursos. 

No-intervención del Eet- en la eafe,. económica. Importante en la medida 
que a éste se re identifica como el principal elemento distorsionador del equilibrio 
de mercado. 

Promoción de la Inversión de ca...,cter prtvado. Es decir, el mecanismo central 
con el que se puede reactivar el circuito económico315• 

Para el cumplimiento de cada uno de estos principios u objetivos. el modelo ubica 
determinadas políticas instrumentales. enfoques teóricos que sustentan dichas 
políticas, así como plazos para su ejecución. 

Cabe distinguir entre aquellos elementos de política que están dirigidos a restaurar el 
sistema, de aquellos otros que tienen como finalidad su reestructuración. El siguiente 
cuadro nos sintetiza la dinámica del planteamiento neoliberal. 

La transición hacia la globalización en las industrias partió en una primera etapa, de un 
ámbito local dende inicialmente los propios paises constituían el área competitiva y les 
oferentes estaban dados principalmente por las industrias ubicadas en ellos. 

Posteriormente en una segunda etapa, et área de competencia fue ampliándose hasta 
alcanzar regiones especificas en las que dominaban los grandes oligopolios 
multinacionales. y algunas industrias regionales. 

Finalmente en una tercera etapa, se alcanzo la globalización en les mercados 
transnacionales que abarcan al mundo entero y por oferentes locales con clara 
participación en los diferentes nichos de mercados, observándose a través de Ja 
producción participativa internacional una tendencia hacia la fabricación global. 

"" Mir.inda. José Luís. El espacio rconórak:o del ncoliberallNno. Análisis de la Realidad Mc.'C.icana No. 20. 
-Ncolibcralismo- - Um,,·crs1dad lbcro;1mcncana. Ccnlro de lnlcgr.te1ó11 Unwcrsnaria. J\.ICxico 1995. 
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la fluidez. el acceso y la generación de información en Ja producción que permite Ja 
microelectrónica, cambiaron las condiciones de la gestación de productos y permite una 
mayor movilidad de los factores de producción. 

Para lograr esta libre movilidad de los factores productivos sa hizo necesario un cambio 
en el sistema económico que diera mas libertad a las unidades de producción 
(empresas). se pasa del modelo da Keynes al modelo Neohberal, aste cambio se dio en 
primer lugar en el interior de las economías capitalistas más desarrolladas (EU, UE, 
Japón), las cuales controlan mas de tres terceras partes de la producción mundial y por 
lo tanto este nuevo sistema se extendería a nivel mundial. 

El capitalismo evoluciono de la cooperación simple a la de manufacturas con todas las 
implicaciones que tiene para la gran industria, fortaleciéndose junto con asta la 
formación de un mercado mundial propiciado por el nuevo sistema de producción 
flexible y por la competencia por los mercados i:x>r parte de las potencias imperiaJistas 
industriales (EU, UE. Japón), las cuales han adaptado Ja conquista del sur de diversas 
formas a través de la historia, y esta conquista ha recibido diversos nombres: uno de los 
preferidos hoy en '"enfrentamiento Norte-Sur" ... Otra idea de moda es que acabamos de 
pasar por una éi:x>ca de enfrentamiento de la democracia capitalista liberal y el 
socialismo, en que obtuvo una victoria asombrosa la primera, esta afirmación también 
tiene poca relación con la realidad... si se pretende que tas palabras signifiquen algo, 
que se utilicen para comprender y explicar. no para controlar y oprimir". 37 

El neoliberalismo, se vio impulsado en su primera etapa por las actuaciones políticas de 
los paises imperialistas del norte por excelencia: los Estados Unidos y la Gran Bretar'\a, 
a través de sus respectivos representantes en ese momento el presidente Ronald 
Reagan y la primer ministro Margaret Tatcher. 

la ideología neoliberal estima y fomenta preferentemente las actuaciones de los 
agentes individuales, personas y empresas privadas. sobre ras acciones de la sociedad 
organizada, ya sea en grupos informales (pensionistas). formales (asociaciones de 
consumidores, sindicatos). en asociaciones políticas (partidos) y gobiernos. Por esto 
ultimo es que pone tanto énfasis en todo lo que garantice la libertad de actuación de 
todos los agentes individuales en la economía. y en primer lugar la propiedad privada 
de los medios de producción, de las ganancias y la defensa del patrimonio. 

A raíz de la implantación de las pollticas neoliberales. el sometimiento del sur se ha 
intensificado en ar'los recientes, sobre todo en Latinoamérica y en África, las dos 
victimas básicas del prinap10 de la conquista. El abismo entre ricos y pobres se ha 
duplicado respecto a 1960, debido sobre todo a la política neoliberal impuesta a fas 
colonias tradicionales, mientras que veinte de los veinticuatro países industriales son 
mas proteccionistas hoy que hace dos décadas. Según cálculos del Banco Mundial, las 
medidas proteccionistas de los paises industriales (las cuales corren paralelas a la 
rimbombante apología del mercado libre) reducen el ingreso nacional del Sur en una 

P Chompski. Noam. Op. cit. pp. 12. 
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cantidad que supone el doble de Ja "ayuda" al desarrollo oficial, que~ en realidad es una 
forma de promocionar la exportación, dingida por los tanto, ante todo, a los sectores 
mas neos. menos necesitados pero mejores consumidores. 

Los países del sur han intentado contrarrestar estas tendencias por diversos medios, 
por ejemplo, la Comisión Sur publico en 1990 un estudio en el que se pasaba revista a 
la catástrofe general del capitalismo en los últimos anos. que ha devastado grandes 
sectores en los terntonos coloniales tradicionales. El infonne indica que hubo algunos 
gestos favorables a los intereses del Tercer Mundo en la década de los setenta, 
estimulados sin duda par la preocupación de la nueva firmeza del Sur después del alza 
de precios del petróleo en 1973. Al cesar la amenaza. los ricos perdieron intereses y 
pasaron a una nueva forma de neocotonialismo. monopolizando el control de la 
economía mundial, socavando los elementos más democréticos de las Naciones 
Unidas, y procedrendo en general, a institucionalizar el estatus de segunda clase del 
Sur. La com1s1ón del Sur pedía un "nuevo orden mundial", que respondiera a las 
necesidades de 1ust1c1a, equidad y democracia en el ámbito internacional, sin embargo 
lo que surgiría no sena un nuevo orden mundial que respondiera a estas peticiones, 
sino la "Nueva era 1mpena1·: un sistema global orquestado por los ejecutivos del G-7 del 
FMI y del Banco Mundial, el GATT (hoy OMC) y los intereses empresanales y 
financJeros en general. 

Sistema que es intrínsecamente injusto, in equitativo y antidemocrático, bajo el dominio 
del capital monopolista, en el que las corporaciones dominantes son tan fuertes que 
prácticamente pueden suprimir la competencia de los precios y la reducción de los 
mismos. Pero las innovaciones tecnológicas continúan al mismo tiempo, y fas 
corporaciones dominantes siguen respondiendo los fuertes incentivos de reducir castos 
de producción. En consecuencia se produce una brecha creciente entre los costos de 
producción y los precios de venta y, como resultado de esto, la tasa de ganancia tiende 
a aumentar rápidamente. 38 

Por su parte los salarios descienden como resultado de las innovaciones tecnológicas 
que aumentan la productividad y se requiere cada vez menos mano de obra. 
acrecentando de esta forma el llamado "e1ercito de reserva", es decir: se hace más 
grande la demanda de empleo y se reduce la oferta. ocasionando la caída de los 
salarios de manera estrepitosa; y por la tanto la desigualdad y la mala distribución del 
ingreso. 

Además de esto la inversión productiva no crece al mismo ritmo que las tasas de 
ganancia, porque esto crearía un problema de absorción del excedente y rápidamente 
se traduciría en un gran exceso de capacidad instalada. Dicho de otra forma, las 
corporaciones no invierten solamente porque tienen fondos disponibles, solamente 
invierten si están seguras de vender los productos derivados de los nuevos capitales 
invertidos. 

• ~1.andcl. Emcst. Enaa,tM !IObttd Nroc"•pilali•mo Ed. ERA. México. 1971. pp. 27-28 
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Por otro lado la globalización de la economía mundial aporta nuevos mecanismos para 
colonizar y saquear grandes sectores del propio pals, al poder trasladar la inversión y la 
producción a zonas de mayor control laboral y salarios bajos. En la economía mundial 
moderna, los desesperados y oprimidos del Tercer Mundo pueden constituir una fue'2:a 
laboral numerosa y fácil de explotar, mientras que el mercado se desplaza cada vez 
mas hacia los sectores ricos del propio país y del Tercer Mundo. 

En la nueva era imperial hay un desplazamiento aún mayor hacia el extremo autoritario 
de la practica democrática formal. El gobierno mundial esta completamente aislado de 
Ja intromisión popular o del conocimiento publico, prácticamente nadie (excepto uno que 
otro globalifobfco) sigue las decisiones cruciales de los negociadores de la OMC o del 
FMI, o de Jos bancos y las grandes empresas transnacionales, que tanta importancia 
tienen para la sociedad mundial y que dominan el comercio y las condiciones de vida a 
escala munchal. 

Las cifras revelan lo absurdo que es describir a la economía mundial como una 
economía de intemacionalismo liberal basada en el "libre comercio•. Una ojeada a las 
negociaciones del GATT. Muestra los rasgos básicos de la nueva era imperial. Cada 
una de las potencias industriales ricas, aboga, en general, por una mezcla de 
liberalismo y protección disenada en función de los intereses de las fuerzas nacionales 
dominantes. sobre todo de las grandes empresas transnacionales que deben regir la 
economía mundia1·-. Las consecuencias serían reducir a los gobiemos del Tercer 
Mundo una función policial para controlar a sus clases trabajadoras y a la población 
superflua·, mientras las transnacionales obtienen libre aa:eso a sus recursos, 
monopolizan la nueva tecnología y la inversión y producción mundiales ... y se les 
otorgan por supuesto, las funciones de distribución, producción, emplazamiento y 
planificación central que se les niega a los gobiernos. agentes inaceptables porque 
p:>drían caer bajo la influencia de las presiones populares. El resultado podria 
calificarse de "libre comercio" o de "democracia'" por razones doctrinales, pero se le ha 
descrito con mas exactitud como jun sistema de "mercantilismo c:x>rporabvo• (Peter 
Phillips), con intercambios comerciales controlados dentro de inmensas agrupaciones 
empresariales y entre ellas. e intervención estatal regular en los tres principales bloques 
del norte para subvencionar y proteger a las instituciones financieras y a las grandes 
empresas internacionales con base en el país. 

En suma: Las características del neoliberalismo que se consideran inviables son~: 

• ••un ejemplo muy ilustrativo de esto, que además es el objeto de nuestro estudio es el Acuerdo 
Mullifibras (AMF) y el Acuerdo Sobre Textiles y El Vestido. los cuales buscan a toda costa implementar 
un proteccionismo en la mayor medida posible en los paises capitalistas mas desarrollados. Este punto 
sera abordado mas adelante con mayor detalle en este estudio. 

Se dJcc que gr.:tn panc de Ja población mundial esta pasando a ser superflua para la producción de nqucr.a o de 
scn:iaos para los amos. las dos funciones humanas que el orden noohbcml reconoce. 

w Gonr.ilcL Casano,•a. Pablo. La Cri•b dd Mundo Actual y 1 .. c1enc1 .. Sodaln rn Amertc. Ladea. ea Analn * .MJC'iolojda. scpucmbrc-d1c1cmbrc de l 9'JO pp. 97 y ss. 
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El auge del neoliberalismo no implica de ninguna manera el fin de la historia. No se 
puede asegurar que la única alternativa de desarrollo de la humanidad debe ser la del 
capitalismo financiero. Si bien es cierto que en este momento difícilmente se puede 
vislumbrar proyectos económicos viables frente a la modemización tal y como 
anteriormente se desarrolló. Y así mientras se sigan copiando modelos, y limitando las 
altemativas Que consideren la situación especifica de América Latina, sin las cuales 
diflcilmente se podrán superar los problemas actuales. 

Para el neoliberalismo la deuda extema y la creciente transferencia de capitales de 
Africa. Asia y América Latina a los países industriales, y sus grandes centros de control 
de capital. no constituyen modernas formas de explotación. Sin embargo, y por el 
contrario, no solo es en efecto explotación, sino que implica también alternativas de 
control y manipulación. La deuda de América Latina somete a nuestros paises a las 
decisiones de los centros financieros internacionales. Por Ja deuda Externa América 
Latina renuncia a su autonomía y soberanía, y ahora también. al control de sus bienes y 
recursos naturales Estamos ante una moderna forma de anexión, pero ya no territorial 
(con recursos, carencias y problemas). sino sólo de bienes y capital. 

El neoliberalismo sostiene que las libres fuerzas de mercado resolverán de manera 
natural los problemas económicos y sociales de la humanidad. Sólo que esta posición 
aparente de apertura trajo consigo grandes problemas por partir de una consideración 
errónea, pues para hablar de que es el libre mercado quien soluciona los problemas se 
requiere de que los participantes estén en igualdad de circunstancias, de lo contrario la 
competencia es desleal. Y en una situación de crisis social lo menos que ocurre es que 
los diferentes actores sociales estén es situación de igualdad, por Jo que la libertada de 
las diferentes fuerzas del mercado está sumamente cuestionada. Lo que ahora se 
observa como resultado de esta posición es una mayor dependencia de los paises 
latinoamericanos respecto de los grandes centros financieros de control de capital, y al 
interior de las sociedades, la acumulación de capital en grupos cada vez más 
sx>derosos. y la cons1gu1ente pauperización de las clases medias. así como el 
incremento de Ja miseria en los grupos marginados. 

El neoliberalismo considera que es mediante la ayuda internacional como se resolverán 
los problemas generados por la pobreza extrema. Es un sistema de caridad 
internacional que mas que pretender resolver las causas de la pobreza, lo que hace es 
propiciar paliativos a la miseria que trae consigo la explotación neoliberal. AJ interior de 
los pensadores de esta corriente no existe un consenso sobre la pertinencia de estos 
programas, pero se sostiene para evitar conflictos mayores que obstaculicen la 
producción económica, lo que traería consigo el riesgo de una moratoria, y, en 
consecuencia, la desestabilización del mercado internacional. 

La modernización transnacionat no está generando una nueva civilización universal. Por 
el contrario hay una creciente perdida de sentido en la acción social; esto es, de normas 
y valores que permitan la vinculación entre los diferentes actores sociales, y de criterios 
específicos que pos1b1liten el beneficio social del propio trabajo, y ahora también, del 
sacrificio que se exige a las clases trabajadoras y grupos marginales. 
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El neoliberalismo considera de manera errónea que el consumo será el fiel de la 
balanza que oriente las tendencias d~ mercado. Contra la creencia neoliberal, no es el 
consumo quien determina las tendencias en la producción. Detrás del consumo esta la 
publicidad, que a su vez es controlada por los grandes medios de comunicación 
masiva, y, con mayor fuerza ra publicidad es fortalecida por la telecomunicación. El 
consumo, en consecuencia, no se orienta ni por las necesidades sociales, ni por las 
bondades del producto que se ofrece, sino por las imágenes que se construyen en 
tomo a las necesidades sociales, y a las bondades de los productos. 

Entre las falacias más notables del modelo neoliberal esta la pretensión de que el 
Estado no debe intervenir en la economía. La reducción del ámbito de acción del 
Estado trae consigo la prrvatización de Ja dimensión social de las instituciones de 
asistencia social. Se considera, por otro lado, que el Estado es mal administrador de 
empresas y pésimo productor, por lo que debe limitar su papel a ser buen 
ac:tministrados de los recursos y bienes de la Nación. 

El neoliberalismo anuncia que hemos llegado al fin de las ideologías, con lo qua asume 
un carácter de objet1v1dad. La situación en que el neoliberalismo es en si mismo un 
proyecto ideológico, supone. una detenninada manera de entender, interpretar y 
explicar las sociedades. Se trata de una ideología que se pretende racional, pero que 
se limita a su ámbito de acción a la razón técnica o instrumental, y asi su visión es 
subjetiva. parcial y limitada. 

2.2 CAMBIOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL A NIVEL INTERNACIONAL, A RAIZ DE LA 
IMPLANTACION DEL MODELO NEOLIBERAL EN LOS ao·s y 90·s. 

A raíz de la implantación a escara global del modo de producción neoliberal. el 
panorama de la compet1t1vidad se ha vuelto un tema determinante para cualquier 
empresa o país, que busque tener éxito en sus ventas en Jos mercados intemacionaJes, 
a raíz del aceleramiento de la liberación comercial, la cual solo satisface los intereses 
de algunos paises. 

Se ha incrementado el intercambio de mercancías a nivel global, lo que ha causado que 
en los· mercados de algunos paises se introduzcan mercancías que son en muchas 
ocasiones. superiores en calidad y precio a las producidas en el interior de algunas 
naciones, las cuales no tienen ventajas competitivas para poder competir con las 
mercancías importadas. 

Una de las características centrales del actual desarrollo económico mundial es Ja 
intemacionalización de Jos procesos productivos. Las cadenas de producción se 
segmentan, realizando distintas fases de un mismo proceso productivo en diversas 
naciones. Dada su importancia y dinamismo creciente para la economía nacional y 
mundial. éstas modalidades de comercio se transforman de manera permanente, y 
debe diferenciarse el régimen arancelario que las facilita de la naturaleza del proceso 
productivo internacionalizado que representan_ 
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En la actualidad, en el contexto de una economía abierta y bajo el marco de un tratado 
de libre comercio, eliminada la restricción de no-venta en el mercado interno y 
redefinido el sistema fiscal asociado a estas actividades, los procesos de producción 
internacionalizados tienden a ser homologados con las empresas que operan 
localmente. La apertura económica afectó a la industria de confección y textil por el 
ingreso de productos de importación, y en la actualidad esto se incrementará por la 
posibilidad de vender en el mercado local de Jos establecimientos maquiladores. Este 
fenómeno en sectores relativamente integrados. como el textil y de confección, ha 
implicado transformaciones significativas, destruyéndose eslabonamientos productivos 
internos. 

La distribución geográfica de la producción de las industrias de los textiles, el vestido y 
el calzado (TVC) ha cambiado radicalmente en los últimos 25 anos, entrat'lando a la vez 
pérdidas considerables del volumen de empleo en Europa y Norteamérica e 
importantes aumentos en Asia y otras partes del mundo en desarrollo. 

En un nuevo informe de la Oficina Internacional del Trabajo se dice que, en muchos 
paises, esta tendencia ha sido correlativa a un desplazamiento de la producción desde 
el sector estructurado de la economía al sector no estructurado, Jo que en general ha 
tenido consecuencias negativas en los niveles de remuneración y las condiciones de 
trabajo. 

Sin perjuicio de lo anterior, los datos disponibles también sugieren que la 
mundialización ha generado un aumento neto del empleo a escala mundial y que el 
sector no estructurado ''fomenta el crecimiento del empleo en los paises en desarrollo, 
especialmente en las industrias del vestido y el calzado". 

Asimismo, en el informe se senala que el empleo en las establecimientos del sector 
estructurado ha variado muy poco desde 1980 y que, de hecho, los ingresos reales han 
aumentado n varios paises industrializados. 

Se calcula que las industrias TVC del sector estructurado emplean a un total de 23,6 
millones de trabajadores en todo el mundo. "Nadie sabe a ciencia cierta cuántas 
personas están ocupadas en el sector no estructurado, pero esta cifra pudiera ser e 
cinco a diez veces mayor'' dice el Sr. Kari Tapiola, Director General Adjunto de la OIT. 

Gran parte de la capacidad de producción y de los puestas de trabajo se ha desplazado 
a los paises en desarrollo. Entre 1970 y 1990, el aumento del número de trabajadOf'es 
en las industrias TVC fue de 597 por ciento en Malasia, 416 por ciento en Bangladesh. 
385 por ciento en Sri Lanka, 334 por ciento en Indonesia, 271 por ciento en Filipinas y 
137 por ciento en Corea. 

Hoy en día, las industrias TVC de China emplean a 5,3 millones de personas. el mayor 
número de trabajadores del sector en el mundo, lo que representa un aumento de dos 
millones con respecto a 1980. 
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En el mismo período, de 1970 a 1990, el empleo en las industrias TVC de los países 
desarrollados disminuyó considerablemente. En efecto. las reducciones del número de 
trabajadores en el sector fueron de 58 por ciento en Alemania, 55 por ciento en el Reino 
Unido, 49 por ciento en Francia y 31 por ciento en los Estados Unidos. 

Con respecto a este último país, cabe seflalar que, aun cuando la mano de obra del 
sector es todavía de 1,6 millones de personas, en 1980 empleaba a 2,5 millones de 
trabajadores. 

La reducción del empleo ha sido aún más drástica en el norte de Europa. Entre 1980 y 
1990, la pérdida de puestos de trabajo fue de 73 por ciento en Finlandia y de 65 por 
ciento en Suecia y Noruega. 

Si bien es cierto que, en lo que ata"e al sector estructurado, los datos presentados por 
el informe refutan "la hipótesis de que la mundializaci6n provoca la compresión del 
ingreso real en los paises de ingresos altos", por otra parte ponen de manifiesto que 
.. entre los trabajadores de las industrias TVC de los paises de ingresos altos y los de los 
paises de ingresos bajos existen diferencias saláriales cada vez mayores.'' 

En 1992, por ejemplo, los costos saláriales promedio por hora (comprenden los salarios 
y las cotizaciones sociales) en las industrias textiles. del vestido y d81 cuero eran de 
18,40 dólares en Alemania, 15,70 dólares en Italia, 13,40 dólares en Francia, 10,30 
dólares en Japón, 10,50 dólares en Canadá, 10,00 dólares en EE.UU. y 9,70 dólares en 
España. 

Compárense las cifras anteriores con el costo promedio por hora en México ( 1, 70 
dólares), Hong Kong (3.70 dólares). Corea (3,80 dólares) y Taiwán, China (4,20 
dólares). 

El informe de la OIT hace notar que para hacer frente a la rápida evolución de las 
pautas de la demanda, en las industrias TVC se generalizó la práctica consistente en 
que "muchos puestos de trabajo a tiempo completo en la fábrica se convirtieron en 
empleos temporales y a tiempo parcial, especialmente en las industrias del vestido y del 
calzado. 

Además, aumentó el recurso al trabajo a domicilio y el que se efectúa en los pequeños 
talleres". En casi todo el mundo, el salaria de los trabajadores a domicilio se basa en el 
sistema de trabajo a destajo y suele ser inferior al de la mano de obra fabril que trabaja 
en condiciones equivalentes. 

El informe indica que el primer, y hasta la fecha único, convenio internacional relativo a 
los derechos de los trabajadores a domicilio fue adoptado por la OIT en junio de 1996 
(Convenio núm. 177). 

Según el informe, "el trabajo infantil sigue estando muy extendido en los sectores 
estudiados" y ha ido aumentando en al'\os recientes debido al crecimiento del sector no 
estructurado y a la extensión del trabajo a domicilio. 
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Sin embargo, bajo Ja creciente presión de grupos de consumidoras, así como de los 
gobiernos, los sindicatos, las organizaciones de empleadores y diversas ONG, esta 
tendencia ha comenzado a invertirse. 

Entre las medidas significativas que se han tomado cabe destacar la adopción de 
"códigos de ética" por varias da las grandes empresas multinacionales, como Levi's, 
The Gap, Reebok y otras. 

En la industria del vestido, el número de talleres clandestinos ha crecido en forma 
exponencial en los últimos aftas. En muy pocos de estos establecimientos se respeta la 
legislación del trabajo y bt.Jena parte de ellos contratan inmigrantes en situación 
irregular. En muchos talleres se practica la falsificación de productos de marcas 
famosas. actividad que, según estimaciones, representa más del 5 por ciento del 
comercio mundial de prendas de vestir. 

El grado de repercusión de la mundialización de las industrias iVC difiere en función 
del país y de la rama de actividad de que se trate. 

2.2.1 lnduatrt• del vestido 

Actualmente. más del 60 por ciento de las prendas de vestir exportadas en el mundo se 
fabrican en los países en desarrollo. Asia es el primer proveedor mundial, pues produce 
más del 32 por ciento de las prendas de vestir destinadas a la exportación. 

La transformación de Asia en el principal proveedor mundial se llevó a cabo en un 
proceso que puede describirse como de tres oleadas sucesivas de la producción. 

Durante la primera, la República de Corea, Singapur. el territorio de Hong Kong y 
Taiwán lograron excelentes resultados dentro de sus propias fronteras. Pronto, ello les 
permitió comenzar a reducir la producción intema e invertir masivamente en otros 
paises asiáticos donde los costos eran inferiores. 

Fue así como entre 1985 y 1990 la producción de Filipinas. Indonesia. Tailandia y 
Malasia aumentó enormemente, hasta ocupar el primer lugar de las expartacione$ en el 
mercado mundial. 

Entonces, estos paises comenzaron a su vez a invertir o a redistribuir parte de su 
producción en los paises de la tercera oleada de producción: Bangladesh, Pakistán y 
Sri Lanka y, más recientemente, Laos, Nepal y Vietnam. 

Ahora bien, China ha logrado convertirse en el primer país productor y proveedor 
mundial de prendas de vestir - en la actualidad contribuye con casi el 13 por ciento de la 
oferta mundial -, a pesar de que no contó con la subcantratación de la producción de 
otros paises. En cambio, China ha prosperado aplicando una política gubemamental 
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que fomenta el desarrollo de industrias textiles y del vestido cuya producción está 
orientada hacia el mercado exterior. 

En el continente americano, el Tratado da Libra Comercio de América del Norte (TLC) 
ha hecho da México un proveedor privilegiado da vestido en Canadé y los Estados 
Unidos. Este último país es el primer comprador mundial de esta industria, con un 
volumen da importaciones que representa el 24 por ciento del mercado mundial. 

Por otra parte, los inversores extranjeros que habían previsto la firma del TLC montaron 
en México una industria del vestido que, con 8.000 empresas. está en una posición de 
gran ventaja con respecto a sus competidores de América Latina. 

En Europa central y oriental, Bulgaria. Hungría. Polonia. Rumania y la República Checa 
se están convirtiendo paulatinamente en importantes proveedores del mercado 
europeo. 

Cada uno de estos paises se ha especializado en una determinada gama de productos; 
el volumen de sus exportaciones a los paises de la OCOE ha registrado un aumento 
sostenido desde mediados de la década de 1980 (pasando da 2.400 millones da 
dólares en 1987 a 5.200 millones da dólares en 1991 ). 

A partir de 1991, el vacío dejado por ex Yugoslavia incitó a los inversores y empresarios 
extranjeros a trasladar sus actividades a otros países. Croacia, la Federación de Rusia, 
Eslovenia y Ucrania se convirtieron entonces en los paises de acogida de las 
actividades reubicadas por los industriales europeos del vestido. 

En varios casos, se construyeron fábricas ultramodemas. capaces de competir con los 
mejores industriales occidentales y de garantizar la producción de artículos que 
respondan a las normas de calidad europeas. 

Marruecos, Mauritania, Túnez y, más recientemente, Madagascar se han convertido en 
importantes productores de prendas de vestir, y están exportando la mayor parte de su 
producción a los países industrializados. Sin embargo, la mundialización de las 
industrias TVC ha tenido escasos efectos en el conjunto de los paises africanos. 

2.2.2 lndu•tri• textil 

Los mayores cambios de la industria textil se registraron en el decenio de 1960, a raíz 
de la rápida aparición de nuevos centros de producción en Asia. 

En una primera etapa, muchos de estos centros acogieron las actividades de Ja 
industria del vestuario que exigían menores aportes de capital; luego, emplearon las 
utilidades generadas por la exportación de estos productos para poner en marcha su 
propia producción textil. 
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Otros paises en desarrollo entraron en et mercado gracias a las inversiones de las 
empresas rm.Jltinacionales. 

Con el surgimiento da los nuevos centros de producción, en el traso.Jrso del decenio de 
1970 se registró un aumento de la parte del mercado mundial ocupada por los textiles 
provenientes de los paises en desarrollo. En estos paises, la producción da 
determinadas fibras aumentó casi en 300 por ciento, y hacia 1980 representaba más 
del 21 por ciento del mercado mundial. 

En las dos últimas décadas, la producción textil de Asia ha seguido aumentando 
vigorosamente, hasta alcanzar un crecimiento promedio de 3,6 poi" ciento anual. 

En ese mismo perioc:to, Ja producción de los paises industrializados registró un aumento 
medio de tan solo 0,2 por ciento anual. 

No obstante la tendencia al desplazamiento geográfico de la producción, los países 
industrializadas siguen al frente de la producción mundial de textiles, gracias a los 
pasos de gigante que han dado en la modemización del aparato de producción. 

En 1990, Alemania era aún el principal exportador mundial de textiles (12 por ciento del 
valar total de las exportaciones mundiales). seguida por Italia (8,6 por ciento de las 
exportaciones mundiales). Otros cuatro paises industrializados figuraban en la lista de 
los diez primeras exportadores mundiales: Bélgica (5.7 por ciento): Francia (5,5 por 
ciento); Japón (5,3 por ciento) y Estados Unidos (4,5 por ciento). 

Las demás grandes exportadores eran países asiáticos: el territorio de Hong Kong, con 
7,4 por ciento del valar de las exportaciones mundiales. ocupaba el tercer lugar en la 
lista; venian luego China, con 6,5 por ciento, en cuarto lugar, Taiwán, can 5,7..fOr 
ciento, en sexto Jugar y la República de Corea, con 5,6 por ciento, en séptimo lugar. 

Un ejemplo que nos puede ayudar a entender Jo que ha sucedido a nivel internacional 
en este rubro es el de el mercado estadounidense. Las importaciones estadounidenses 
de ropa más competitivas son las hechas con telas provenientes del Lejano Oriente, la 
mayoría de ellas proceden directamente de las cuatro grandes productores de esa 
zona: China. Hong Kong, Corea y Taiwán. Para evitar controles de cuotas. salarios mas 
altas y Ja apreciación de Ja moneda, se están utilizando otros rugares para producir o 
armar ropa can telas y componentes producidas en dichos paises. Así, la participación 
de las imponacianes procedentes de los cuatro grandes en las importaciones 
estadounidenses totales de ropa disminuyo a menos del SOºA> en 1989. Sin embargo, 
gran parte del aumento en la participación del mercado estadounidense que disfrutan 
fas proveedores asiáticos no tradicionales (Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos y 
Mauricio), así como los de la Cuenca del Caribe, incorpora insumos de los cuatro 

40 ~undialil.-::ión de lu indus1ria11 del <:al&ado. lo9 resdln y d ,·addo. lnfonnc pnra el debate de la Reunión 
1npanna sobre J:1 incidc..'"llcia en el empico y en la.s condic1oncs de trabajo de la mundialu.ación de las industrias del 
c:1ll'.:tdo. Jos lc.xuJcs )>ºel \ csudo. ISBN 92-2-J JO 182-4. Oficanu Jn1enlaC1onal del Tmbajo. 1996. 
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grandes. Es frecuente que las nuevas fabricas de ropa de estos países están 
controladas por intereses de Hong Kong, Taiwán y, en menor medida Corea. En 
realidad México es uno da los pocos paises qua proveen prendas hechas con insumos 
;mportados, y que no tienen influencia imponante del lejano orienta. 

Dado este ambiente competitivo, no es de extrattar, pase al programa constante da 
restricciones a las importaciones, sean cada vez mas los fabricantes de ropa, - se 
trasladen hacia paises con "bajos salarios y alta represión". 

Lo que sucede en el marcado estadounidense sigue siendo nuestro mejor ejemplo, 
dada su cercanía e integración con el mercado mexicano; así como las repercusiones 
que tiene sobre este ultimo, al ser el principal destino de las exportaciones textiles y del 
vestido de origen mexicano, además de su mayor proveedor de importaciones textiles. 

2.3 CAMBIO DE ESTRATEGIA HACIA EL MODELO NEOLIBERAL EN MEclCO. 

La crisis económica y el largo proceso de a1uste que vivimos desde principios de los 
ochenta, junto con la rigidez, ineficiencia y corrupción de un sistema político di581"iado 
para controlar y manipular a la población finalmente lo han desacreditado. A partir de 
1986. la necesidad de consolidar la legitimidad del poder público y recuperar el 
crecimiento mediante la remodelación de la economía encendieron las expectativas de 
la sociedad y endurecieron la resistencia de grupos conservadores. 

Desdichadamente el ajuste fue inevitable. En efecto, los errores y fracasos 
macroeconómicos en la década de Jos setenta fueron espectaculares. Se confundió la 
naturaleza de los problemas y se asignaron equivocadamente los instrumentos de 
política a los dos objetivos de desarrollo y estabilidacr'1 . 

El lapso de la segunda Guerra mundial (1939-1945), fue favorable para iniciar 
operaciones industriales en México; esto debido a la incapacidad de sus proveedores 
de abastecer la demanda de productos manufacturados, ya que su aparato productivo 
se encontraba enfocado principalmente a la industria bélica. 

Lo anterior se vio apoyado con la expropiación petrolera y la creación de diversos 
organismos vinculados con la infraestructura económico adm1n1strativa que promovió la 
nueva ley orgánica de la administración publica. Lo que impulso el desarrollo indUstrial y 
provocó la aparición de empresas mexicanas de grandes dimensiones. 

Durante los ar.os de 1940-1982, México desarrolló una política comercial enfocada 
hacia el proteccionismo; teniendo como meta evidente ra protección de la plé:jnfa 

••de los p:Uses con s:tlanos altos que reducen su c:ompctJtn1d.'ld o bien que les han sido impuestas ba.rn::ras 
arancc.lanas a sus productos doM1a su -pcli~rosubd'' pura las industrias nacionales de los plises poco compctiti\.'OS en 
la indw.tna de la confcccion pnnctp.dmcntc 

11 Arq. An.a)-a D, Gcrardo.NroUbrn1lbmo. AWlis1s de la Rcahdad Me.xicana No. :?O. Unh"crsidad lbcroamcnc:ana. 
Centro de lntegrna6n Unt\.'Cf"!iiHana. México l'J9!'i. 
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productiva y el empleo, se establece un programa "sustitutivo de importaciones· que 
pretendía producir en el país lo que anteriormente se importaba del eKterior. 

A partir de 1982 atendiendo a la carta de intención de los sistemas de protección 
industrial, donde se argumenta que estos solo propician industrias ineficientes que 
producen malos artículos que se venden a precios elevados; son dominadores de un 
mercado cautivo tomándose de esta manera la creación da grandes monopolios en el 
país. Es por esta razón que crea una tendencia de apertura de fronteras del país para 
obligar a las industrias nacionales a ser competitivas. 

En medio de este contexto, se comienza a dar la apertura exterior del país, la cual se 
puede definir como: la modificación estructural de la politica comercial de México, tiene 
como propósito eliminar Ja protección de la industria que se aplicaba desde 1940; tal 
cosa con el obJeto de facilitar mediante la aplicación de aranceles bajos, la entrada de 
mercancías del exterior que antes estaban limitadas por los permisos previos. 

México abre sus fronteras creando una política comercial externa, no a favor del pais 
sino más bien obedeciendo a las presiones que desde 1979, EU le impone a través de 
Ja ley de Acuerdos Comerciales de ese ai'\o, donde obliga a los países socios a eliminar 
los subsidios a sus exportaciones y a ser más liberales con sus importaciones, y a que 
los problemas o controversias que surjan, sean resueltos a través del seno del Acuerdo 
General De Aranceles y Comercio GATT, además quien no se integre a este organismo 
será obligado a pagar impuesto compensatorio, por otro lado si los paises no abrían sus 
fronteras se verían afectados al ver eliminados del Sistema Generalizado de 
Preferencia Arancelaria, con la aplicación da cuotas compensatorias a sus 
exportaciones a EU. 

Las presiones que tenia en ese entonces el país se debían tanto a factores Externos 
como internos. Dentro de los externos, como ya hemos mencionado fueron 
principalmente de los EU, que en esos momentos se encontraba en serios problemas 
económicos debido a un creciente déficit comercial, lo que genero que implantará 
políticas profesionales a su industria. afectando directamente a MéxiCX> y Latinoamérica, 
que se caracterizan por su dependencia económica hacia el país del Norte. 

Implementación de la apertura exterior. 

Bajo este contexto se comienza con la implementación de la apertura exterior, ·(1982-
1993), que comienza con la carta de intención susaita con el FMI, y se procede al 
aceleramiento del abandono del proteccionismo para pasar a una doctrina librecambista 
instrumentando para ello diferentes herramientas qua sirvan de puente en esta 
transición. 

Podemos dividir la transición hacia el neoliberalismo en el modo de producción 
mexicano de la siguiente manera: 

Etapa de preparación (1982-1988) 
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Etapa de profundización (1988-1994) 

Etapa de continuidad y perfeccionamiento (1994-.... ) 

Se comienza con la sustitución de permisos previos por aranceles, de los programas 
que se implementaron donde destacan principalmente: 

a) El PRONAFICE programas nacionales de fomento industrial y da comercio externo 

Este fue instrumentado en agosto de 1984 y entre otras cosas plantea la eliminación de 
los subsidios a las exportaciones; pero no así a las imponaciones. 

b) El PROFIEX programa nacional de fomento industrial a las exponaciones 
mexicanas. 

En abril de 1985 nace el PROFIEX. con el objetivo de fomentar las importaciones a 
través de diversos apoyos a través de instituciones como: IMCE, BANCOMEXT. 
FOMEX. Y SECOFI, así como también tratamientos fiscales tanto a las exportaciones 
como a las importaciones aplican la devolución de impuestos CEOIS, sólo a las 
importaciones; en cuanto a las exportaciones se modifica al eliminarse los CEDIS, y 
sustituirse por la devolución del IVA. ademas de que aplican deducciones de gastos por 
viajes al exterior. 

Como podemos apreciar nuestro país ha vivido un intenso proceso de transformación 
de sus estructuras económicas. principalmente en el ámbito de la producción, la 
comercialización y la prestación de servicios. Al mismo tiempo, el comercio mundial se 
ha dinamizado y la posición de los países en el ámbito internacional se ha 
transformado. 

Parte de los cambios que han venido ocurriendo en nuestro país se originan en el 
replanteamiento de la posición de los países del sur en el mercado mundial por parte, 
principalmente de los paises del Norte; se ha instrumentado una estrategia de apertura 
comercial por medio de la cual se han ampliado las relaciones económicas con el 
exterior y la economía se ha hecho mas abierta en el plano del comercio internacional. 

Ante esta situación las empresas mexicanas se enfrentan a una competencia dentro de 
su propio territorio y se ven obligadas a producir productos con mejor calidad y precio 
situación que se refleja que ha atenido el renglón de exportación de manufactura. Toda 
apertura comercial implica no solamente 9portunidades de desarrollo, sino también, 
riesgos que se tienen que asumir en un contexto de libre comercio; uno de esos riesgos 
es la competencia desleal de productos provenientes del exterior. 

Desde 1990. el país comenzó gradualmente a inundarse de productos importados, al 
mismo tiempo que las exportaciones repuntaban. Los efectos internos de la apertura 
así se han venido sucediendo uno a otro: el ingreso de productos a menor precio, de 
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igual o de menor calidad; la mercadotecnia y publicidad altamente desarrolladas para 
productos importados. 

Es importante mencionar que uno de los objetivos que se han fijado con la apertura 
comercial y la instrumentación de acuerdos de libre comercio son. entre otros, aumentar 
la competitividad de la planta productiva nacional y consolidar el p-1 de las 
exportaciones como uno de los motores fundamentales del crecimiento económico del 
paf s. 

Por ello la empresa pequet\a y mediana ha de poner especial cuidado en ser 
competitiva y aprovechar las mayores ventajas arancelarias. 

A continuación analizaremos cada uno de los periodos de transición set"lalados 
anteriormente. y de esta manera podremos observar la evolución de la economía 
mexicana en este periodo, lo que nos facilitara la comprensión de cómo ha sido 
afectada la industria textil y del vestido en las ultimas dos décadas. 

2.4 ETAPA DE PREPARACION: MIGUEL DE LA MADRID HURTADO. 

A partir del gobiemo de Miguel de la Madrid Hurtado, se llevaron al cabo diversas 
refonnas económicas que llevaron a la implementación de una nueva estrategia de 
desarrollo. 

Estas refonnas fueron derivadas del colapso del modelo de sustitución de 
importaciones; las primeras ser"'lales de deterioro se hicieron evidentes a lo largo de los 
años so·s, especialmente en la agricultura, pero una condición previa que afectó Ja 
estabilidad fue el de apartarse de la regla macroeconómica de mantener el equilibrio de 
las finanzas publicas. Esto no sucedió sino hasta Ja década de los 7o·s, y fue 
acompañado de una mayor intervención estatal en Ja economía y un deterioro de Ja 
confianza empresarial. 

La retórica nacionalista del gobierno cobro mayor fuerza durante los 7o·s, acarreando 
cuantiosos déficit en la cuenta corriente y un creciente endeudamiento externo. las 
inversiones estatales ya no eran capaces de crear los efectos positivos que se 
esperaban debido en gran parte a los errores en la planeación de las empresas 
estatales y la corrupción al interior de la administración de estas. 

El entendimiento entre el gobierno y el sector empresarial, que había sido una 
característica del régimen hasta 1970, fue sacrificado a favor de Jos intentos del 
gobierno por recuperar el apoyo político urbano, deteriorado a raíz de los sucesos de 
1968, en particular se buscaba recuperar el apoyo de los jóvenes, atacando los 
intereses de grupo privilegiado. 

Cuando este proceso se desbarato, en 1976, y México tuvo que buscar el apoyo del 
FMI, el problema se diagnosticaba como la recuperación del equilibrio 
macroeconómico, que para resolverse requería de una breve recesión y un ajuste de 
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precios relativo; tal ajuste fue iniciado en 1977 y estaba a punto de completarse cuando 
México se encontró de pronto nuevamente rico gracias al descubrimiento y la répida 
explotación de vastas reservas de petróleo en un momento de escasez mundial. 

El petróleo y la deuda externa fueron las herramientas que permitieron el alto indice de 
crecimiento alcanzado de 1978 a 1981. pero esta crecimiento tenia bases aun menos 
saludables que el de principios de los 7o·s. 

Cuando los precios del petróleo se desplomaron en 1981, y el crédito externo se 
termino, la economía se vino abajo otra vez. 

2.4.1 Ajuste y refonna económica 1883-1988 

En este periodo el gobiemo llevo al cabo una campana de renovación moral y algunas 
refonnas constitucionales. pero no había indicio de ningún intento por cambiar la 
estructura del poder político y económico; o la relación entre el Estado y los diversos 
intereses. 

Se puso en marcha el PIRE (Programa Inmediato de Reordenación Económica·). lo que 
dio como resultado un fuerte aJuste maaoeconómico encaminado a corregir viejos 
desequilibrios, realizado en el marco de un vacío poHtico y carente de apoyo popular. 

A raíz de esta falta de apoyo podemos deducir que el gobierno de MMH, no estaba 
preparado para realizar grandes reformas sin perder el apoyo popular. en el pals se 
estaban formando fuertes grupos de izquierda e incluso dentro del aparato estatal había 
divisiones en tomo a la dirección que debería tener el pais. de esta manera el gobierno 
se vio en medio de un conflicto entre los viejos intereses establecidos del sistema y los 
nuevos grupos conscientes de la creciente intemacionatización de la economía, y la 
consiguiente necesidad de llegar a ser un pais competitivo internacionalmente. 

Sin embargo durante la administración de MMH faltaba consenso interno para imponer 
reformas radicales. 

" A comienzos de J 982 era una evidencia que el crecimiento del gasto pUblico excedía por un 
amplio margen el aumento de los ingresos y que el deticit financiero habia llegado a ser un 15% 
del PIB. mientras se agudizaba el proceso inflacionario. La puesta en marcha. por la nueva 
administración. de un severo plan de estabilización (Programa Inmediato de Reordenación 
Económica) lograba que en 1984 se alcanzara el ajuste. sobre la base de la estabilidad de precios. 
Ja reestructuración del servicio de Ja deuda e:iictema y Ja reducción del gasto fiscal. En todo caso, 
la piedra angular del programa de estabilización f"ue el ajuste fiscal. el que. a.derruis de una 
modernización del sistema tributario. implicó un proceso de privatización. liquidación y f"usión de 
las empresas pUblicas, reduciendo así el peso del Estado en la economía y acentuando Ja eficacia 
económica y financiera del sector paraestatal. 
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Aspecto macroeconóm1co 

La presencia del FMI en la economía mexicana se hace verdaderamente sentir en la 
década de los so·s. 

Justamente fueron las dificultades que enfrento México en 1982 para hacer frente a sus 
compromisos con el exterior, lo que lo llevo a solicitar un crédito por 4,500 mdd al FMI. 
Se trataba un crédito de facilidad ampliada sujeto a una alta condicionalidad, es decir, a 
la presentación de un nguroso programa de ajuste económico ·aceptable· para la 
institución y sus pnncipales aportadores de cap1ta1-·· 

De hecho en el momento en que México presento la solicitud ya tenia varios meses 
aplicando una política de ajuste muy similar a las propuestas por el FMI, si dejamos de 
lado la política salarial y comercial. 

Finalmente el 10 de noviembre de 1982, el gobierno de México finno la carta de 
intención que lo comprometía a adoptar un programa de ajuste compatible con la 
concepción del FMI, el cual daba la pauta a una etapa de "preparación• a la 
implantación del modo de producción Nechberal; dicho plan contenía algunos 
elementos heterodoxos de manera temporal, y constituye ya el inicio de un nuevo 
patrón de acumulación capitalista en México. 

A mediados de 1986, se da una confirmación importante por parte de gobierno a su 
apego al sistema Neollberal, con la entrada de México al GATT, esto da inicio a un 
rápido proceso de liberación comercial, el cual se esperaba estimulara el crecimiento 
económico y que elevaría la eficiencia de la planta productiva, lo que facilitaría la 
conquista de mercados externos. 

El crecimiento de las exportaciones incrementarían el empleo. la producción y las 
ganancias, para esto el gobierno de MMH tuvo que implementar una estrategia para 
incrementar la competitividad de las empresas mexicanas, la cual se lograría mediante 
la aplicación de un bajo costo salarial por unidad producida, lo que darla por resultado 
un menor costo unitano de producción, y tendería a generar excedentes en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos. ya que se pueden vender a menores precios ras 
mercancías que en los demás mercados externos; de esta forma se alcanza una mayor 
competitividad y un incremento en las ganancias y la producción. 

El mayor nivel de ganancias proporcionara a su vez les recursos financieros que 
permitirán la expansión de la capacidad productiva y la instalación de equipos cada vez 
más eficientes, lo cual reforzaría aun más la ventaja competitiva. Por el contrario, los 
paises relativamente menos eficientes sufrirán probablemente un alto desempleo y 
bajas ganancias. lo que los colocara aun más en desventaja en la batalla competitiva 
por los mercados . 

... Como sabemos Lu polit1cis del Fl\.11 son orquestadas por htJunla de !_.,'Obicmo. los votos están repartidos entre los 
socios de manera proporctonal de acuerdo a su nh·cl de aponac16n de dinero al fondo. de tal suene que el que rnas 
capital apona mas poder de decisión ucne con respecto a las deasioncs que se tornan. 
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De esta manera. según este pensamiento neoliberal basado en la teorfa de las ventajas 
competitivas de Porter, el costo salarial por unidad producida se vuelve le parametro 
fundamental de la competencia internacional, y es precisamente en este punto en 
donde esta el dilema para que un pafs se vuelva competitivo a costa de la explotación 
•eficiente" de la mano de obra: es decir alcanzar la competitividad a través de bajos 
costos saláriales ya sea por: 

• Bajos costos saláriales o 

... Por alza acelerada de la productividad. 

Desgraciadamente es justamente la productividad donde radica el problema de la 
economía mexicana como podemos apreciar en el cuadro 2 la industria mexicana tuvo 
una evolución desfavorable durante el sexenio de MMH, en el que se da una reducción 
en la producción. lo que deriva en una degradación de la productividad. 

Cuadro 1: lnduatrl• manuf•cturera 

1982 1983 1984 198:i 1'!:186 'l\ti'H1ci!Z 1024 
ele llllll-

ele ---·. precio• ele 
1990) 
Poblmel6n 
ocupada 
PIB 
..-16n 
ocupada 

2171722 

4715152308 

944 

2159082 

437222878 

991 1050 

2346184 2511490 

4223880139 4180785112 

Fuente: la economía mexicana en cifras, Nafinsa, México,1988. 

990 

2481034 

3990271798 

En este contexto de productividad en decadencia, el tipo de cambio real y los salarios 
reales fueron los medios utilizados por el gobierno de MMH para alcanzar la 
competitividad externa; es decir dada la falta de productividad de las empresas 
mexicanas, se tuvo que optar por aprovechar exclusivamente el bajo costo salarial y un 
peso fuertemente subvaluado. Todo esto se da a costa de la concentración del ingreso 
por un lado y la pauperización de la sociedad mexicana por el otro. 

Hacia finales del sexenio de MMH, la inflación habla llegado a niveles muy altos y en 
noviembre de 1986 el peso se devaluó en 410°/o, lo que hacia prever fuertes presiones 
inflacionarias. 

De esta manera, y teniendo como antecedente el fracaso de los planes ortodoxos que 
se habian aplicado desde 1982, representantes del gobierno. obreros, campesinos y 
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empresarios, decidieron firmar el llamado "Pacto de Solidaridad Económica"; el cual 
comprometió a los obreros a moderar severamente sus pretensiones de aumento 
salarial, los campesinos a aceptar que los precios de garantia se mantuvieran a su 
nivel real de 1987 y los empresarios aprobaron que se acelar.-a Ja apertura com8f'ciaJ, 
Jo que obligaría a moderar sus utilidades y a ser més CXlmpetitivos mediante el 
incremento de productividad, por su parte el gobierno se obligo a disminuir su gasto y a 
reducir el tamano del sector publico racionalizando sus estructuras administrativas y 
acelerando la política de separación de empresas calificadas no prioritarias o 
estratégicas. 

Esta política tuvo buenos resultados en cuanto al nivel de inflación, la cual fue 
descendiendo gradualmente y logro estabilizarse al final del sexenio gracias a los 
marcados decrementos en los salarios reales, en medio de una profunda recensión, 
incertidumbre política y demandas intensas y crecientes de los sectores populares, 
cuyo nivel de vida no ceso de deteriorarse durante el sexenio, dificultando la 
implementación del nuevo patrón de acumulación y definitivamente dificultando el 
desarrollo de las empresas textiles y del vestido mexicanas, las cuales estuvieron 
profundamente afectadas durante este periodo como Jo analizaremos en el siguiente 
apartado. 

En la evolución del mercado extemo mexicano durante el sexenio de Dela Madrid. 
varios hechos deben retener nuestra atención: 

*El primero de ellos es que la tasa de apertura extema (exportaciones/pib) no fue muy 
elevada, fluctuando entre 15 y 18°...6, porcentaje muy baJo s1 se le compara con el de los 
nuevos países industriales en el Sudeste asiático. 

*En segundo lugar hay que set'lalar que el valor de las exportaciones, si bien tuvo 
ciertos altibajos termino en 1988 en nivel inferior al de 1982. Esta situación ocasiono 
que los excedentes de la balanza comercial se obtuvieran gracias a una reducción de 
las importaciones. que siempre se mantuvieron por debajo del nivel alcanzado en 
1982, a excepción de 1988, afio en que a raíz de la aceleración de la apertura 
comercial y de la perdida de subvaluación del peso se elevaron. Lo negativo es que una 
buena parte de la reducción de las importaciones recayó sobre los bienes de capital, 
destinados a la industria manufacturera. afectando el proyecto de reconversión 
industrial apoyado en búsqueda de una mayor eficiencia y productividad. 

•en tercer lugar, es de hacer notar el notable desempeño de las exportaciones de la 
industria manufacturera, que pasan de 3018 mdd en 1982 a 11 616 mdd en 198B, 
modificando radicalmente la estructura de ras exportaciones. Así mientras en 1982 mas 
del 75% de las exportaciones eran petroleras y solo 14.2ºA, provenían de la industria 
manufacturera. Lo que significa un paso muy importante en lo que a diversificación de 
las exportaciones se refiere; sin embargo, muchas de estas exportaciones son producto 
de las nuevas empresas transnacionales que se asentaron en nuestro país, 
aprovechando las ventajas de costos saláriales y la cercanía con los Estados Unidos. 
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Cu•dro 2: Export.cl6n de merc•ncl•• petrole1'8s, no pet:roler11s y m•nuf•cturer11s. 

i·"l39·"· 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

21230 

16000 
(75.4) 
5231 
(24.6) 

manur--.. 30111 
(14.2) 

Fuente: de 1982 a 1987: 
del Banco de México. 

22312 21984 1ll031 

11Ml67 18373 14787 63011 
(70.2) (67.7) (&8.2) (39.3) 
6945 71124 61197 9724 
(29.11) (32.3) (31.11) (60.6) 
45113 5525 49711 7116 
(20.6) (23.1) (23.3) (44.3) 

la economia mexicana en cifras Nafinsa, 

20ll!Ml 20857 

11630 6709 
(41.11) (32.4) 
12026 139411 
(511.2) (67.5) 
9907 11816 
(47.9) (56.2) 

1988 infonne anual 

Finalmente hay que sei'lalar que en buena medida el auge de las exportaciones 
manufactureras se explica por el particular dinamismo de la industria maquiladora, que 
en el arto de 1988 llego a exportar mercancías por un valor de 10 145 mdd: Las 
industrias que más contribuyeron a este notable crecimiento fueron la de materiales y 
accesorios eléctricos y electrónicos. con 2876 mdd, la de equipo de trans~rte con 2849 
y la de maquinaria y aparatos eléctricos y electrónicos con 1649 millones. 41Asf mientras 
la mayorfa de las ramas industriales están en crisis y han recurrido a despidos masivos 
el sector de las maquiladoras tuvo en cambio un auge en los últimos tres anos del 
sexenio. Debido al alza de salarios en los países de Asia y a la la devaluación del peso 
con respecto al dólar, México es uno de los paises con mas bajo costo salarial en el 
mundo. Asi, en 1986 el salario por hora percibido por un trabajador mexicano en una 
maquiladora (.085) dólar representaba Ja cuarta parte de un trabajador surcoreano 
(3.65)dólares empleado en la misma empresa (contra 2.95 dlls en Taiwán). A la paridad 
de entonces del mercado libre de cambios (1 dólar= 953 pesos)el salario diario era de 
7.12 dólares en México contra 29.2 en Corea del Sur.4

:i 

2.5 LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO EN LA DÉCADA DE LOS llO'S 

En Ja década de los ao·s el nivel de crecimiento de la Industria textil y del vestido, no 
obstante que no se detuvo, disminuyo su nivel de crecimiento de manera importante. 

Durante esta década hubo una distribución dispareja del crecimiento. dados los fuertes 
incentivos a las exportaciones y el colapso del mercado interno. 
Según datos de los censos industriales del INEGI. en 1985, se da una mayor 
atomización de las empresas de esta rama: de 4449 establecimiento censados. el 95o/o 
se constituía por peque""os y medianos capitales con activos fijos por un monto de O a 
50 millones de pesos para las empresas consideradas pequenas, y de 51 a 500 
millones para las consideradas medianas: el resto de los establecimientos caia dentro 
del rango de capital grande de 501 a 5000 millones de pesos. 

41 lndicado1-es económicos del Banco de Mé11.ico. México. 1989 
4~ Guillén Romo. t-léctor. El se11.enio de crecimiento cero. Ed. ERA • México. 1990. 
pp.120-124 
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El 95% de los pequet'los y medianos establecimientos ocupaba el 58.2% de los 
trabajadores, pagaba el 47% de los sueldos y salarios, y producían al 35% da la 
producción bruta total. 

Como podemos ver la atomización y a la vez mayor concentración en la estructura de 
capital se acentuaba ya a mediac:11os de los 80, por lo que lejos de revertirse las 
tendencias de monopolización previstas desde ~os anteriores se reforzaba, dejando 
de paso constancia de las posibilidades para la instalación de muchos pequel\os y 
medianos establecimientos. que bajo Ja dirección de las empresas más fuertes 
sobreviven con la producción de partes especificas del proceso textil que a las 
empresas más grandes no les conviene hacerse cargo. 

En cuanto a la composición de capital de las empresas textiles; si bien es considerable 
también la presencia de empresas textiles de grupos propiamente nacionales, estas 
dependen fundamentalmente de empresas extranjeras productoras y vendedoras de 
tecnologia industrial, un ejemplo de eso es la CELANESE MEXICANA que hasta 1987 
fue filial de la estadounidense CELANESE INC., y posteriormente paso a manos del 
capital alemán. 

De esta manera podemos resaltar lo siguiente con respecto al desarrollo de la industria 
textil y del vestido mexicana en la década de los 8CJ's. 

Algunas de las grandes empresas que ya venían operando en México desde 
varios aftas atrás, elevaron el total de sus activos durante el periOdo sef'talado; 
pero la mayoría de ellas. redujo el numero de trabajadores empleados, lo que 
expresa una relación capital-trabajo que seguramente agrando Jos beneficios de 
estas empresas y fortaleció su situación interna. 

Las ventas por su parte se elevaron en forma importante; sin embargo lo hicieron 
en porcentajes menores que los activos totales. lo que expresaba problemas 
significativos como producto del aumento de los precios y la caída de los 
ingresos reales de amplios grupos de la población mexicana. 

Algunas empresas (la mayoría con capital extranjero). crecieron positivamente 
durante este periodo, sobretodo las ligadas a grupos exportadores que 
recurrieron al mercado externo para enfrentar la dificil situación nacional durante 
loseo·s. 

Entre las empresas mas afectadas por la crisis y la política económica, fueron las 
empresas de Estado (Ayotla Textil. Cordemex, Avantram, Nueva Textil Manufacturera, 
etc ... ). 

Hacia finales de los ao·s, la presencia de grupos industriales en la industria textil, es un 
dato revelador de la forma en que Jos capitales se orientaron en su funcionamiento. 
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Durante los primeros afias de la década de los SO's se gradúa la protección arancelaria 
a la industria de acuerdo al nivel de elaboración de productos. derivada de su 
necesidad de importar productos para satisfacer la demanda nacional. Es también. 
durante 1982 a 1988 que se da un proceso de industrialización recesiva, que provoca 
un nulo crecimiento, inflación al 100%, desequilibno externo con déficit en la balanza 
comercial de manufacturas, lo que incide de manera preponderante en el sector textil y 
de confección. 

El desequilibrio se genera por el rápido crecimiento económico interno y con el aumento 
indiscriminado de importaciones; este no pudo ser cubierto con los recursos generados 
rx>r el petróleo, Jo que desarticula a la industria y el comercio exterior. provcx:ando un 
desequilibrio externo permanente y creciente. 

Para controlar este desequilibrio se procede a efectuar un ajuste macroeconómico a 
través del Programa Inmediato de Reordenación Económica ( PIRE ) y dos objetivos 
fundamentales: defender la planta productiva y el empleo, y, un cambio estructural en la 
industria para fomentar la articulación de ambos objetivos tanto en el interior como al 
exterior del país. Este plan se llevo acabo durante el periodo de 1983 a 1985. 

Durante la crisis de los precios petroleros, se establece el Programa de Aliento y 
Crecimiento (PAC, primera fase) que permite hasta 1987 in1c1ar una fase de 
reactivación económica que se interrumpió antes de finalizar dicho ano por el 
desequilibrio externo y la fuga de capitales, que hace necesaria una nueva devaluación 
del peso frente al dólar. y una política antiinflacionaria recesiva que sirvió de 
antecedente para la creación del Pacto de Solidaridad Económica" durante 1988 y al 
inicio de Ja administración salinista. como programa de estabilización y crecimiento, 
mediante el mecanismo de esfuerzos conjuntos entre el sector público, el sector privado 
y la fuerza de trabajo, a través de los sindicatos, comprometiéndose a no subir los 
costos de producción, disminuir la participación del Estado en los sectores no 
estratégicos y no aumentar los saranes de los trabajadores. como medios para abatir 
en desequilibrio inflacionario y la deuda externa. 

Sin embargo debido a intereses de tipo político este tipo de planes ( en ambas fases) 
no prosperaron, m lograron cumplir con la mayoría de sus objetivos, excepto frenar la 
inflación. Asimismo el a1uste macroeconómico habia frenado el cambio estructural y el 
PIB subía o bajaba en un porcentaje mayor a la producción industrial. 

Cabe sel'!alar que con la entrada al poder de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se 
inicia de lleno en México el Modelo Neoliberal. para insertamos de manera más rápida 
en el contexto internacional de apertura y comercialización intensiva. que se estaba 
dando en Ja comunidad internacional. 

Durante este periodo presidencial, los indices de inflación y endeudamiento extemo 
eran bastante elevados, por lo que como ya se ha dicho se procedió a poner en práctica 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (segunda fase) para estabilizar la 
macroeconomía, la inflación interna y la deuda externa; por otra parte se buscaba lograr 

79 



LA INPUSTRIA JEXTIL MEXICANO FRENTE A Eh SIWEMA NEOLIRERAL 

la liberalización eex>nómica que promovería la apertura comercial y la privatización de 
las empresas. 

Esta liberación económica, era fundamentalmente con la idea de poder integramos de 
manera eficiente en el contexto intemacional, que como se recordara se estaba 
conformando en bloques regionales y respecto al continente Americano, Estados 
Unidos y Canadá habían dado el primer paso, al establecer un Acuerclo de Libre 
Comercio y Cooperación Científica v Tecnológica para hacer frente a los mercados 
internacionales europeos y asiáticos con productos de mejor calidad. 

Por este motivo, México se ve en la necesidad de disel\ar un plan económico acorde a 
las economías, tecnologia e industrialización de nuestros posibles socios comerciales, 
en un marco de crecimiento, protección e incentivos para la industria nacional. 

En 1989 se inician ras conversaciones tendientes a la formalización de un Acuerdo 
Trilateral de Ubre Comercio, con el objetivo a futuro de desregulación total de las 
mercancías de los tres países así como la supresión de fronteras para fines 
comerciales, cooperación tecnológica, industrial y mano de obra barata, entre otros 
aspectos. 

Sin embargo con los pactos económicos sólo se logro controlar la inflación pero no 
aumentar la competitividad y producción de mercancías, ni tampoco elevar 
eficientemente el PIB de los productos no petroleras, por lo que na se lograron la 
mayoría de los objetivos para los que fueron creados. 

Aunque existían razones suficientes como para na acceder a formalizar un acuerdo 
comercial, esto habría significado dejar pasar la oportunidad para obtener ayuda para 
elevar nuestra productividad y calidad y por ende el bienestar interno del país. por to 
que las negociaciones para lograr el acuerdo continuaran hasta culminar con su firma 
en 1994, sin embargo la situación de sobre valuación interna, ya que para aliviar la 
crisis y tratar de controlarla, se había instaurado un tipo de cambio interno o 
•controlado", y otro externo "libre"; hizo que el gobierno perdiera de nueva cuenta el 
control fiduciario y se dio una nueva devaluación del peso frente al dólar. que sin 
embargo, se demoro hasta la entrada del siguiente periodo presidencial (diciembre de 
1994). 

Durante 1983, la restricción en la disponibilidad de divisas, llevo a los indu~triales 
textiles a reducir al máximo el ingreso al país de equipos y refacciones, limitándose a lo 
indispensable para mantener la planta productiva operando. 44 

· 

Para 1982-1985, años de profundización de la crisis. cae dramáticamente el crecimiento 
de equipo textil, particularmente en el de telares; siendo en el sector de la lana y del 
algodón en los que más se advierte dicha descapitalización . 

.u Mnnoria EJll•di•ica. C.:tna1n1c...,;. ~1CX1co, l 9K..J. 
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Durante la segunda mitad de los arios ao· s, los empresarios textiles, considerando 
lo que diversos organismos internacionales como la ONUDI, el BM y el Boston 
Consulting Group, habían propuesto pasa reestructurar la industria textil en M6xico, 
elaboraron su propio proyecto mod.nizador con la participación deJ gobierno 
mexicano. 

Se considero que, debido a los rea.Jrsos limitados y a que el camino a un mayor 
endeudamiento no era el que se debería seguir. la reconversión en el sector en el 
corto plazo debería de ser sin inversión. 45 

En general con el proyecto de reconversión se esperaba: 

Mejorar la competitividad, primera en el mercado interno y posteriormente en los 
mercados extemos. 

iniciar Jos acuerdos entre empresarios de cada subsector, para mejorara Ja 
efectividad de los procesos textiles. 

Mejorar los costos de producción a partir del manejo adecuado de la energía y 
los recursos productivos. 

Llegar a una nueva concertación entre sindicatos y patrones para mejorar las 
utilidades de la mano de obra y lograr una mayor producción por hora y maquina, 
elevando la calidad. Asimismo que no se reduzcan las horas de trabajo y evitar 
los "puentes· en las fiestas nacionales. 

Lograr que la importación de equipos y refacciones no producidas en el país, 
sean libre de arancel y de ágil tramite en las aduanas. además que se imponga 
un arancel cero en las materias pnmas que se importan. 

Por su parte el gobierno planteaba a través de la SECOFI que: 

Se pretendía modernizar la maquinaria y equipo textil de acuerdo con los factores de 
producción que existen en el país. Además de impulsar su desarrollo tecnológico, 
específicamente en el control, de calidad, normalización, adaptación e innovación 
tecnológica, moda, diseno y marca, además de desarrollar la gestión empresarial y 
crear la infraestructura de comercio exterior en donde se contempla la llamada ventaja 
comparativa, al ser México un productor de fibras, y al mismo tiempo modificar la 
estructura de las exportaciones, puesto que México exporta materias primas textiles y 
en cambio la industria de la confección exportadora consume fundamentalmente telas 
importadas. Este fenómeno es reflejo de que los procesos más débiles de nuestra 
industrian están asociados con el acabado e incluyen los referentes a construcción y 
diseño. 

~El al. t.. l'ft:on,·rnión rn Amirica 1..Atina. Tomo XII. ··ia uldustna 1c:c;ur. FCE, Mé.,.;ico. 1987. pp.112. 
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Durante este periodo, la modernización en esta rama industrial, se dio, sin duda. en 
algunas empresas grandes vinculadas a la exportación, pero incluso en algunas 
medianas y pequenas se introdujeron innovaciones en algunas partes del proceso 
productivo. 

Sin embargo según datos de la Canaintex, los anos más importantes en cuanto al 
monto de maquinaria textil fueron 1980.1982 y 1988. 

Hacia finales de los ao·s. la presencia de grupos industriales en la industria textil, es un 
dato revelador de Ja forma en que los capitales se orientaron en su funcionamiento. 

Comercio exterior de textiles en la década de los so· s. 

Durante estos anos. según muestra Ja Memoria estadística 1991 de la Canaintex, las 
exportaciones textiles crecieron significativamente al pasar de 43,687.0 toneladas en 
1980 a 80, 241.1 en 1989, siendo los tejidos de lana los que elevan en mas de 70°/o sus 
ventas externas. lasa hilazas. los hilos y tejidos suben mas de 1 o veces su nivel de 
exportación, y las telas de algodón alrededor de cinco veces, por lo que puede 
apreciarse el esfuerzo por ganar mercados externos. aunque las ventas al exterior 
básicamente se realizan con los Estados Unidos. 

Cuadro 3 
Balanza comarcl•I textil en la decada de los 80'• 

Año 1 •P •'.-. ,, ,., ¡ •ri ,...._ • • 

1-
11191 
11192 

11193 

19M 

11195 1-11N17 1-1-
1990 

78 700.5 

74 940.1 

63 789.4 

1143467 

124 080.5 

72 535.5 

66 935.2 

147 806 1 

103 525.5 

503 600.0 

450 420.8 

262 520.5 203 820.0 

405 021.7 330 081.6 

293 935.9 230 146.5 

48 651.2 65 695.5 

114 798.5 9 261.5 

133 419.0 60 863.5 

125 946.0 59 010.8 

141 733.5 6 072.8 

321 607.3 218 061.8 

700 600.0 297 000.0 

911 622.7 339 798.1 

Fuente: Partos lrma. -p•sado y presente de la 1nc1ustna textil en Méx1eo·. EO. Nuestro ttempo. M8•1eo 1992.p.p. 1 59, 
crtando a las Memorias estadlst1eas de la Canaintex. al"los respectivos. 

Como podemos ver en la política de desarrollo de la industria textil en México, a partir 
de la década de los so· s. es evidente el interés por ampliar y reestructurar la 
exportación de productos textiles en el extranjero: y en general el aumentar las 
exportaciones de productos manufacturados, como medida estratégica para enfrentar el 
grave deterioro económico del país en cuanto a la necesidad de captar divisas ante la 
caida de los precios de los productos que tradicionalmente se exportaban. 

TESI8 CON 
FALLA D~ ORIGEN 
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La llamada reconversión industrial. fue un elemento de la política económica 
estrechamente vinculada a la política de exportación de manufacturas y que en realidad 
respondió a la necesidad de modernizar el aparato productivo p•a estar en condiciones 
de competir ante la avalancha de productos extranjeros qua con Ja apertura económ;ca 
empezaron a penetrar peligrosamente en el mercado nacional, y que por las 
condiciones de precio y calidad, podrían desplazar fácilmente a muchos productos 
elaborados en México. 

z.a ETAPA DE PROFUNDIZACION CARLOS SALINAS DE GORTARI. 

Los acuerdos da Malta suscritos por George Bush y Mijail Gorbad"lov establecieron 
formalmente el fin de la Guerra Fria. El término de las rivalidades Este I oeste 
inauguraron una etapa en la dinámica intemacional. Está nueva dinámica estaba 
estimulada por el optimismo de muchos Estados que veían el fin de una posible 
conflagración nuclear entre las dos superpotencias. como la posibilidad para iniciar una 
etapa basada en la cooperación internacional. Con el fin de la guerra fria se inició una 
etapa de entendimiento político sin precedente. Académicos de relaciones 
intemacionales y ciencia política, ecxu10mistas e incluso sociólogos comenzaron a 
definir esta nueva etapa internacional. "Las mentes más privilegiadas se dieron a la 
tarea de ensayar la definición de un nuevo orden internacional, de interpretar los 
cambios _Jllobales, de ponerle nombre a la etapa de la historia que comenzaba a 
vivirse... Algunos analistas políticos explicaron el nuevo orden internacional como el 
fin de la historia; "donde el Estado nación tendía a la desaparición a ultranzas de un 
naciente globalismo. Los economistas por su parte veían en el nuevo orden mundial la 
posibilidad de un multilateralismo económico: donde las rivalidades militares e 
ideológicas del pasado serian sustituidas por una competencia comercial y 
tecnológica'..,.7 

La política exterior de México durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-
1994) tuvo como meta fundamental lograr una mejor reinserción del país dentro del 
sistema internacional. Por lo cual. se buscó que las acciones de la política exterior 
crearan beneficios al desarrollo del país: "El presidente Carlos Salinas de Gortari tenia 
la firme convicción de que había que aprovechar las oportunidades que ofrecía un 
mundo en plena transformación comercial. industrial y tecnológica ... ..a El proceso de 
globalización y la interdependencia de las economías mundiales, así como la 
consecuente competencia entre los países a fin de atraer recursos económicos 
extranjeros a sus mercados situaban a México ante la necesidad de replantear la 
estrategia que debía seguir en su dinámica internacional. México optó por una política 
exterior de diversificación y activismo económico, acorde con fas nuevas condiciones 
internacionales: "la idea era utilizar la política exterior como un instrumento para obtener 

.... RoLCntal. Andn.."'s.. Lll Pol,dca Ew.tcrior Dr M1bico En t.. Era Dr La Modrrnidad. Ed. Fondo de Cullura 
Econónuca. México. l 'J<JJ, pp. 20 
'" Ménder_ S1h•estTC. Pruhkm .. Eronomiicow Or Méw.iro. Ed. Me Graw Hill. México. 1997. pp.45 
• Gn::cn Ro~o. Di.cuno• De t.. Src:rruria Dr RcladonH Eaterioft•. SRE. Mé.xico. Enero Ma~o l99K, pp. 36 
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beneficios tangibles de desarrollo económico y tecnológico en la esfera interna.,.,. De 
esta manera, la política exterior se convirtió en una herramienta vital p•a impulsar en lo 
intemo el éxito del proyecto de desarrollo económico. 

En la Administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se vivió una etapa ardua 
de la liberación Económica, y se amaso un fuerte monto de recursos que destinaron a 
obras de beneficio social a través del programa de solid•idad, pero esto fue debido a 
la venta de Empresas Públicas, la captación de capitales especulativos y deuda. 

El gobierno de Canos Salinas de Gortari concebía la apertura comercial como un 
proceso en el que la liberación del comercio exterior debía complementarse con una 
política generalizada de desregulación de mercados. Esto se debía a qua muchas de 
las normas existentes se habían establecido en ar.os anteriores para compensar las 
distorsiones generadas por la politica de protección comercial seguida en sexenios 
anteriores. "La mayoría de las regulaciones comerciales existentes resultaban ser una 
traba para la economia abierta que proponía el nuevo gobiemo. " 50 Por ello, con Ja 
finalidad de agilizar las operaciones económicas se implantó un arduo programa de 
desregulación que ehm1n6 todas aquellas disposiciones que obstaculizaban la 
competencia y el libre mercado. Se estableció un marco jurídico que brindaba a los 
productores e invers1on1stas. tanto nacionales como extranjeros mejores posibilidades 
para realizar sus actividades dentro del territorio nacional. A la SECOFI se la encargo la 
tarea de revisar los códigos y reglamentos en materia comercial con la finalidad de 
formular propuestas y proyectos para la creación de nuevas leyes. 

La política de modernización económica propuesta por Salinas de Gortari estaba 
dirigida a romper con el aislamiento y la protección del mercado mexicano. Su finalidad 
era forzar al aparato productivo nacional para ser más competitivo y para explotar 
cabalmente las ventajas comparativas de México ante el resto del mundo: "por esta vía, 
el consumidor mexicano se vería beneficiado al tener a su alcance una mayor variedad 
de productos, calidades y precios. pero sobre todo la económica mexicana vería 
fortalecidos sus esfuerzos de combate a la inflación". 5

' Se partía de la base de que los 
impuestos que el gobierno aplicaba a las importaciones terminaban por repercutir 
directamente en la estructura nacional de precios. De ahí que la estrategia de apertura 
iniciara con la revisión de los niveles arancelarios que México aplicaba a sus 
adquisiciones en el exterior. "la política de apertura buscaba diferenciar entre los 
efectos antiinflacionarros y las necesidades de proteger a la industria nacional y al 
empleo en ciertos renglones de la economia'.s2 

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, México empezó a cumplir cabalmente 
con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, no 
sólo en materia financiera sino también comenzó a hacerlo en asuntos internos como 

..., Gorv"''ilc-L Parrod1. Cario~ Mrmoriu Y Ohidotl De Un Dlplomátko. Ed. FCE. Mé:1¡;ico, 1993. pp.207. 
'"' C.ampos. Ricardo. t:I t'MI Y La Deuda Essrrea M~; Cri•i9 V ElltabiJu..dón. Ed. Plva Valdcs. México. 
1993. pp. 265. 
'' Jb1dcm. pp 2.16 
':?Medina V1cd."tS. Jorbtc. Elik!I V lkntOCnKia En Mi'•ico. Ed. C.aJ ~·Arena. México. 199K. pp ... 02. 
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gasto público, inversión extranjera y la relación comercial con el exterior. '"En este 
sentido la renegoc:iación de la deuda externa de México (Cuadro 4), la valió un gran 
prestigió dentro de la económica internacional"'. 53 

CUADRO•: BALANCE DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 

Evolución de la deuda pública externa (millones de dólares) 

1988 89100 1856 

1989 85019 -4081 

1990 84300 -719 

1991 86700 2400 

1992 76000 -10700 

1993 79382 3382 

2.1% 

-4.6% 

-8º/b 

2.8% 

-12.3% 

4.4% 

Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

Las negociaciones de la deuda fueron en general satisfactorias para eJ gobierno 
mexicano, no sólo en el sentido estrictamente financiero. sino en la imagen de México 
hacia el exterior: después de muchos anos en los que México fue considerado como un 
país deudor sin prestigio económico internacional y sin prestigio ni digno de confianza 
para las inversiones extranjeras, en 1989 México pudo cambiar su imagen y mostrarse 
ante la esfera internacional como un país asertivo en el manejo de Ja política 
económica: ''internacionalmente fueron puestos en practica algunos postulados 
económicos propuestos por los negociadores mexicanos. lo cual colocó al país en una 
posición privilegiada en cuanto a otros paises deudores"54. 

La Oesincorporación de Empresas Públicas 

La desincorporación de empresas paraestatales constituyó uno de los pilares de la 
política de saneamiento financiero durante el gobierno de Cartas Salinas de Gortari. La 
privatización de las empresas públicas se sustentaba en la idea de que la fortaleza de 
un Estado no puede ser medida por el número de sus propiedades, por el contrario. 
mientras más pertenencias tiene un Estado aumenta su carga administrativa y 
financiera lo cual acaba por limitar y erosionar la capacidad estatal de respuesta a sus 
demás obligaciones El proceso de privatización que se había iniciado desde el sexenio 
de Miguel de la Madrid se aceleró durante el gobierno de Salinas de Go"ari. "De 1 .55 

~.1 Campos Ricardo. ldcm pp. 273 . 

... Ro;r..cntal Andrés. Ibidcm pp.68. 
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empresas paraestatales que existían en 1982, al 1 de diciembre de 1988 había 618, y 
al término de 1993 el gobierno ya sólo administraba 259, de las cuales 48 estaban en 
proceso de desincorporación".515 Cuando Canoa Salinas de Gortari inició su gobierno, el 
Estado participaba en SO ramas de actividad económica, en 28 de las a.oal- lo hacia 
de manera intensiva. AJ finalizar su gobierno. el Estado se había retirado de 31 ramas, 
entre las más importantes se encontraban: la extracción del hierro, explotación de 
canteras y extracción de arana, grava y arcilla, procesamiento de trigo y café, 
refinamiento de azúcar. producción de refrescos y aguas gaseosas, producción de 
tabaco, elaboración de hilados. tejidos de fibras blandas y duras..,ir fibras sintéticas, de 
la misma forma se retiro de las ramas automotriz y de cementos. 

La iniciativa de desincorporar las empresas públicas fue recibida por la élite empresarial 
con gran aceptación y fue una oportunidad para qua se manifestaran a favor de la 
política económica sallnista: "desde el ángulo interno, nunca a los grandes capitalistas 
nacionales y extranjeros se les habia dado tanto y tan a "manos llenas···. Puede 
decirse que alrededor de 24 grupos financieros fueron los más altamente beneficiados 
con esta politice de privatización, lo que sólo propició una mayor concentración en 
manos de grupos oligopólicos, a quienes se les enajenaron los bancos, teléfonos. las 
minas de cobre, las aerolíneas. la petroquimica, el hierro y el acero, entre otros. 

Lo contrastante de todo este proceso de privilegiar a la élite empresarial con la venta de 
empresas paraestatales fue que la acción de "adelgazamiento del Estado" provocó 
desempleo. En efecto, las políticas de adelgazamiento del Estado, generaron recortes 
de personal en las oficinas de gobierno. A su vez, con la pnvatización, muchas 
empresas paraestatales redujeron personal en las oficinas de gobierno. A su vez, con la 
privatización, muchas empresas paraestatales redujeron personal y no crearon plazas 
nuevas. El adelgazamiento de los empleados del Estado tuvo como inminente 
respuesta la expresión sin precedentes de la economfa informal; contracción del poder 
de compra. que generó reducciones en el mercado interno. En síntesis el modelo 
salinista como lo definiría José Valenzuela es: "concentrador y excluyente" y tiende a 
acaparar el ingreso en manos de un cada vez más reducido sector privilegiado y en 
detrimento de la mayoría de la población trabajadora. 

Inversión extranjera 

La rnversión extranjera directa es un elemento primordial para el crecimiento ecor.tómico 
ya que complementa a la inversión nacional y fortalecen la planta productiva. En ª"ºs 
recientes se ha intensificado la competencia entre paises por atraer inversión extranjera 
directa. Por ello, durante el sexenio de Salinas de Gortari. México realizó diversas 
modificaciones legales y de desregulación administrativa con el fin de atraer capitales 
productivos externos para aumentar la oferta y calidad de los empleos. propiciar 

~~ Ménda.: Silvestre. ldcm. 295 . 

...., Campos Ricardo. lbidc:m. pp. 287. 
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mejores condiciones para la transferencia de tecnologías, así como incrementar las 
exportaciones, tanto directas como indirectas. Con estas medidas, M6xico amplió los 
campos da actividad económica, redujo los requerimientos administrativos para operar 
en México, y dotó de mayor seguridad juridica a los inversionistas nacionales y 
extranjeros. Esto, aunado a los tratados de libre comercio suscritos por nuestro país, 
que ofrecen mayores oportunidades y menores riesgos da invertir en México. 

La magnitud de ta reforma mexicana sorprendió al mundo: "el programa económico de 
México fue analizado por otros paises con problemas similares y el esquema de 
desregulación administrativa de la inversión extranjera fue fuente de estudio.•• 57 Sin 
embargo. los flujos de inversión extranjera no fueron tan grandes como los requería el 
país. Por esta razón. el gobiemo de Salinas de Gortari empezó a realizar visitas de 
Estado con la finalidad de promover las inversiones en México. Las giras presidenciales 
estuvieron encaminadas a la promoción de negocios con Europa Central y Oriental, 
Asia Pacifico, así como con América Latina, Estados Unidos y Canadá. 

Cuando el Gobierno mexicano buscó promocionar la inversión extrajera de los paises 
europeos hacia México, los Estados de Europa Central se encontraban más 
interesados en las oportunidades de inversión que les ofrecían los paises de Europa 
Oriental anres que en realizar negocios con México. "Europa estaba ensimismada con 
las perspectivas de su integración y los cambios que traerían las revoluciones en 
Europa Central y Orienta158

." 

Los Estados de Europa Central tenían la percepción de que Europa Oriental era una 
región promisoria para la inversión extranjera por sus altos niveles de educación y 
capacitación así como por sus avances tecnológicos que eran relativamente más 
avanzados que los de otras regiones del mundo. La entonces Comunidad Europea 
suponía que Jos paises ex socialistas estaban en franca ventaja frente a América Latina 
en la competencia por atraer capitales internacionales. 

Por su parte, Japón y los países industrializados de Asia Pacifico estaban inmersos en 
una dinámica de integración económica: "Con base en los modelos de desarrollo 
planteados a partir del sector externo de sus economías, acumulaban superávit en sus 
balanzas comerciales y se convertían en fuentes de despliegue tecnológico.'.se México 
recibía una respuesta tenue por parte de los inversionistas asiáticos. Los inversionistas 
asiáticos consideraban que el mercado mexicano no era Jo suficientemente atractivo 
por su historia de proteccionismo y las recurrentes crisis económicas del país. "Para los 
japoneses invenir en México representaba un peligro latente por la vulnerabilidad de la 
economía .. .eo 

.,. Ro.l'cntal .Andrcs. Ibídem. pp.59 . 

....,. Noyola. Pedro El Suraimien10 De l:spKioa F..coaómicnt1 Multhaadoaaktt Y Las lk'-do_. • Méúco Co• 
Europa. L• Curnc• Dd Pacifico V América L .. m. V 1:1 Caaribe."". en Mario Ojcda. -nada Va Tratado De 
Ubre Conwn:io En América Del Norte"". Ed.. Ponúa. Mé~1co. llJ91. p.53. 
~oscnJ':\\'Clg. GabncJ. Trabajando Por Mé•ku Fuera 0r Mlfsicn. Ed. SRE. MC.teico. 199.!i. pp. J66. 
""'Noyola Pedro. Jbfdem. p.71. 
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En este contexto internacional. el gobierno mexicano comprendió que para competir 
exitosamente por flujos de inversión extranjera se debía insertar en las tendencias 
mundiales de conformación de bloques regionales. Las opciones que México tenia para 
ensayar una integración regional eran: América Latina y Estados Unidos, por lo cual "se 
iniciaron consultas para conformar acuerdes de libre comercio en América del Norte y 
con algunos Estados del sur. Colombia, Venezuela y Chila91

." Sin embargo, para 
México resultaba más atractivo buscar la conformación de un bloque económico con 
Estados Unidos. por lo cual, en 1991 se realizaron las pnmeras consultas entre los 
gobiernos de México y Estados Unidos con la finalidad da realizw la negociación de un 
tratado de libre comercio: 

El Tratado de Libre Comercio representa al mismo tiempo un ajuste respecto a la 
posición asumida por MéXJco frente a las propuestas al inicio de los ochenta y una 
adecuación del proyecto económico emprendido por el gobierno de Salinas da Gortari 
frente a las condiciones imperantes en el sistema internacional. El TLC 
simultáneamente representaba una parte de la nueva estrategia de desarrollo de 
México y constituye un símbolo El Tratado de Libre Comercio representa al mismo 
tiempo un ajuste respecto a la posición asumida s:><>r México frente a las propuestas al 
inicio de Jos oc:::henta y una adecuación del proyecto económico emprendido por el 
gobierno de Salinas de Gortari frente a las condiciones imperantes en el sistema 
intemacional. El TLC simultáneamente representaba una parte de la nueva estrategia 
de desarrollo de México y constituye un simbolo 

Lejos de representar un signo de incongruencia política o una ruptura con la 
continuidad en la búsqueda de México hacia estándares de desarrollo superiores, el 
TLCAN constituyó un elemento tangible del tránsito de México hacia la modernización 
de su economía. 62 

Tras el derrumbe del sistema comunista y desaparición de las barreras comerciales. la 
globalización se ha convertido en una de las respuestas decisivas para el éxito de una 
empresa o negocio, frente a las presiones del Mercado e Ingreso de las Economías 
emergentes a la escena Mundial. 

Y no obstante que la mexicana es una de las más abiertas del mundo, le ha apostado a 
la Globalización y el Libre Comercio, no más de una treintena de las compar-.ias que 
integran la industria del país pueden clasificarse como Empresas Globalizadas o 
transnacionales. 
En este grupo se encuentra CEMEX. TELEVISA. GRUMA, ULTRO y la textil 
CELANESE con capital alemán, así como las extranjeras FORO MOTOR COMPANY, 

"
1 Rozental, Andrés. lbidem, pp.61 . 

...: Ramlrez Vázquez, B. 2001. La transición de I• diplomacia traidh;ional • I• diplornec:ie comercial: el 
e.aso M*xico. Tesis Licenciatura. Relaciones Internacionales. Departamento de Relaciones 
lntemacionJtles e Historia, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las Americas-Puebla. Enero. 
Derechos Reservados C 2001, Universidad de las Américas-Puebla 
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GENERAL MOTORS, CHRYSLER, IBM, NESTLE, SONY, BAYER, SAMSUNG, 
NISSAN. MITSUBISHI, SHELL. entre otras. 

Esas unidades de negocios forman parte del selecto grupo de 700 Empresas que en 
México realizan 60 % de las transacciones de comercio exterior y cuyo valor de venta 
es del orden de los 70 Mil Millones de Dólares, asi como el principal motor del 
crecimiento económico. 

La política de desarrollo económico de México, tanto desde el punto de vista intemo, 
como en su relación con el exterior, fue aplaudida por las grandes potencias 
económicas ya que se apegaba a los intereses económicos de mayor influencia en el 
mundo. En efecto, para el F.M.I .. el Banco Mundial, y para las altas esferas de los 
empresanos monopolistas de México, asociados al capital extranjero, este modelo les 
dio como nunca ganancias, al grado de colocar a 24 grandes empresarios mexicanos 
beneficiados con Ja privatización de los bancos y de algunas paraestatales. dentro de 
los primeros lugares de potentados a nivel mundial; obviamente éstos exigirian 
continuidad del modelo e incluso llevarlo hasta sus últimas consecuencias. El sector 
beneficiado, se encargó JX>f° conducto de los medios masivos de difusión de presentar 
de manera triunfalista los éxitos macroecon6micos, tales como las bajas tasas de 
inflación, el saneamiento de las finanzas públicas, así como un tipo de cambio estable 
aunado a la afluencia de inversión extranjera que nivelaba el déficit de la balanza de 
pagos. Todo esto se tradujo en lo que llamaron "confianza" entre los inversionistas 
nacionales y extranjeros que no cesaban de alabar al sistema y ponerlo como ejemplo 
mundial. No obstante hubo la otra cara del modelo que se reflejó en Ja agudización de 
severos problemas económicos y sociales de los cuales la inmensa mayoría de los 
mexicanos aparecieron como victimas. 

2.8.1 UI lndu•trt• Textil y del vestido en le e._p• selinlst. 

Regresando al tema de los textiles, en abril de 1988 se dio la liberación de estas 
mercancías. lo que dio como resultado, que a los permanentes problemas de esta 
industria se aunaran otros nuevos; por ejemplo; el saldo de la balanza comercial de 
textiles empezó a ser rápida e inesperadamente deficitaria, tan solo en 1988. las 
importaciones de prendas de vestir aumentaron 193ºA> y las telas de todas clases hasta 
en 268%. 63 

Hasta antes de la apertura, la industria textil satisfacía el mercado interno. pero con la 
libre importación. a la competencia de productos extranjeros creció, dando paso a la 
venta de una gran cantidad de telas y prendas de vestir de origen asiático producidas 
por las maquiladoras de los llamados "tigres de Oriente• (Taiwén, Singapur. Corea y 
Hong Kong), con precios bajos. pero muchos de ellos con menor calidad a los 
producidos en México. 

"'Ponos lrma. lbidcm. pp.124. citando Dalos del Banco de ?\.téx1co 
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de las fracciones de la Tarifa del Impuesto General de Importación estuvieran sujetas a 
control, cuyo peso relativo en las importaciones totales era del 20% . .,. 

La apertura comercial de Ja indusbia textil siguió el mismo proceso de liberalización con 
el qua se dio a nivel general: 

En primer lugar, se dio la sustitución da los permisos de importación por aranceles. 

Posterionnenre, se da la disminución de tasas arancelarias y su dispersión; y pcw ultimo 
la eliminación de los precios oficiales; esto da como resultado que las tasas medias 
arancelarias se redujeran en 1985 del 39.8 al 37%, pasando a la dispersión arancelaria 
del 22.5 al19% para la rama textil en su con1unto. 

En 1987, se da una nueva reducción en la tasa media arancelaria, con el objeto de 
revertir el proceso de encarecimiento de los productos importados en México, a causa 
de la subvaluac16n del peso que subsistía en esos arios, la tasa media arancelaria pasa 
a ser de un nivel promedio de 26.9% en el primer trimestre de ese al'io 

Evolución económica y déficit comercial 

Lo que si parece determinante es el grado de asociación entre la evolución de la 
economia y el saldo de la balanza comercial, porque fue precisamente en los anos de 
fuerte recesión cuando pudo obtenerse un saldo favorable, mientras que en los 
periodos de auge relativo de la economía se ha podido observar el creciente deterioro 
del comercio exterior de nuestro país. 

Como era de esperarse, la severa contracción económica en 1983 redujo enormemente 
la demanda de bienes importados. Así, mientras que el PIB cayo 4.2%, las compras al 
exterior lo hicieron en 40.8°..4. Posteriormente. conforme la economía seguía mostrando 
una tendencia al estancamiento productivo, como en 1984, 1985 y 1986, anos en que el 
PIB pasaba de una tasa de crecimiento anual del 3.6, 2.5 y -3.6% respectivamente. las 
importaciones se reducían a tasas eminentemente mayores, del 31.6, 17.4 y -13.5% en 
esos mismos tres años, respectivamente. 

No obstante, apenas empezaba a recuperarse la economía, a partir de 1987, las 
compras al extranjero se aceleraron de manera importante: mientras las primeras 
registraron tasas casi siempre superiores al 2ºAI, las importaciones lo hacían a ritmos 
superiores al 20%. 

,... Cuc,,.ns Rodriguc.r~ Ennquc. l.n. Drtrrminantn Drl Drfkit ComnTi•I E• Meako. 19113-1992, Revista 
Momcmo Econollllco NU.mcro: 73. Insti1u10 de ln'"·cstigacioncs Económicas. Ci~ Unhocrsilana. México. ~léxico 
05/0J/J')IJ.J. 
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En 1988 se presenta una situación muy conflictiva en la balanza comercial. ya que ante 
una ligera moderación del crecimiento del PIB (del 1.7%) la demanda da importaciones 
se elevo hasta 54.7°~ (es decir una elasticidad muy grande), atribuible al efecto 
conjunto de la profundización del proceso de apertura y al congelamiento del tipo de 
cambio (aspectos que se explicaran mas adelante). 

Por lo que respecta a las exportaciones, entre 1983 y 19EW3 conforme se deprimía la 
economía aquellas se contraían también (de manera similar a las importaciones), lo 
cual es contrario al llamado ··mecto residual" que es posible esperar cuando se aplican 
medidas de fomento a las exportaciones en un contexto recesivo, mediante el cual se 
esperaría que al contraerse la demanda intema se liberaran productos que pueden 
canalizarse a la exportación. Esto podría explicarse a partir del reconocimiento de que. 
al menos entre 1983 y 1988, las exportaciones totales del país seguían dependiendo 
fuertemente de las petroleras. porque fue precisamente cuando los precios del 
hidrocarburo caían en los mercados mundiales, principalmente en 1986, cuando las 
exportaciones totales de México se redujeron abruptamente (-26.0 por ciento). 

Posteriormente, a partir de 1988 las exportaciones totales repuntaron 
significativamente, aunque todavía en un grado mucho menor al crecimiento de las 
importaciones. con lo cual el déficit se agravo considerablemente, pasando de 1 754.3 
millones de dólares en 1988 a 20 608 millones, como ya se había mencionado. 
Posiblemente una de las causas fundamentales del brusco desaceleramiento de las 
exportaciones en 1991 y 1992, fue no solo la perdida en el margen de subvaluación 
cambiana que se presento desde 1986 sino también los factores adversos provenientes 
del exterior, concretamente el fenómeno recesivo que enfrentaba Ja economía mundial, 
particularmente la estadounidense, ambas calificadas como criticas por el FMI. 

En resumidas cuentas, lo que debe de quedar claro es que si bien las exponaciones han crecido de 
manera imponante durante todo el periodo en cuestión (particularmente de 1987 a 199::?), este 
crecimiento no ha sido capaz de contrarrestar el fuerte crecimiento de las importaciones totales de 
México. lo que ha provocado la tendencia crónica al deterioro del saldo de la balanza comercial 
en estos úhimos años 

2.7 ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO Y CONTINUIDAD: ERNESTO ZEDILLO 
PONCE DE LEON. 

Históricamente. se podría decir que el aumento de la inversión extranjera en México fue 
uno de los logros de la administración del Presidente Salinas de Gortari durante 1986-
1994. En ese entonces, la mayor parte de las inversiones provino de los Estados 
Unidos y el resto de otras regiones y paises. con un gran componente de capital de 
corto plazo, convirtiéndose en la fuente primordial para financiar el déficit de su cuenta 
corriente. A principios de 1994, las cosas cambiaron debido a una serie de 
acontecimientos internos, tanto políticos como económicos, lo que ocasionó el retiro de 
capitales. primero mexicanos y luego extranjeros. 

Al corregir su balanza de pagos. el pais se vio obligado a tomar medidas monetarias y 
fiscales restrictivas incluida la decisión anunciada el 19 de diciembre de devaluar el 

9:? 



LO INDUSTRIA J'X'Tll •x•ceNA ~RENTE A EL SIWMA NEOLl,ERAL 

peso, lo que incrementó aún más la fuga de capitales. El resultado fue que al inicio de 
1995. el país no solo tenia un déficit en su cuenta comente da aproximadamente 28 mil 
millones de dólares u 8% del PIB. puesto que no 11610 había dejado de recibir capital 
extranjero sino qua no contaba con ahorros propios ~a financiar un déficit de estas 
proporciones 

AJ inicio de la administración de Ernesto Zedilla. sobrevino ta devaluación postergada 
durante los últimos arios de la administración salinista y se elevó la crisis interna del 
país, misma que dio origen a diversos problemas da tipo político y social a lo largo del 
territorio nacional, por mencionar alguno: el suroeste mexicano, Chiapas y el Ejercito 
Zapatista da Liberación Nacional (EZLN). 

Para tratar de controlar la situación, el gobierno puso en marcha el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 1995-200, que a través de varios capítulos engloba las medidas para 
Ja recuperación y desarrollo de todos Jos sectores productivos del pais, este pretende 
dar continuidad a las planes de desarrollo implantadas en arios pasados, pero con una 
panorámica real de las dimensiones del problema que se presenta en el desarrollo 
intemo del pals y su pmyección intemacional a nivel comercial. El PND 1995-2000 
busca regular el crecimiento interno del país en los sectores social, jurídico, económico 
e industrial; el aumento de la presencia del mismo en el escenario económico 
intemacional con una apertura comercial gradual y de mayor participación en los foros y 
organismos internacionales a los que pertenece. 

Este plan contempla 5 lineas estratégicas principales para impulsar un crecimiento 
económico sostenido y con sustentación: 

1. El ahorro interno como base fundamental del desarrollo nacional y el ahorro 
externo como complemento de esta base, el uso eficiente de las materias primas 
con que cuenta nuestro país y ta disminución de las importaciones de bienes o 
materias primas necesarias para la producción interna y de exportación. 

2. Establecer condiciones para estabilizar la actividad económica; el apego a las 
políticas establecidas para cada sector hará que nuestra economía se estabilice 
para propiciar un crecimiento de la industria nacional. 

3. Establecer una política ambiental para el uso y aprovechamiento razonable de 
los recursos naturales; a fin de no violentar el ecosistema del territorio nacional y 
alentar el crecimiento de la industria no contaminante. 

4. la promoción del uso eficiente de Jos recursos e insumos para el crecimiento 
interno. y 

5. Aplicación de subprogramas para los diferentes sectores con el fin da impulsar y 
dinamizar su participación como el de política industrial y de regulación 
económica y, de política de comercio exterior y promoción de exportaciones que 
son los aplicables para el sector textil y de confección. Esto permitirá que las 
cadenas de producción se integren debidamente para su fortalecimiento y 
crecimiento competitivo, al ser tratados sus problemas específicos dentro del 
subprograma al que correspondan. 
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Programa de política industrial y comercio exterior. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se fijaron los objetivos y las estrategias 
que norman las políticas sectoriales de los Programas Nacionales, y los de Comercio 
Exterior que inciuyen la promoción de las exportaciones. Jas negociaciones 
comerciales internacionales y las importaciones. 

En el marco de las negociaciones comerciales internacionales se pretendia ampliar y 
mejorar el acceso de los productos mexicanos a los mercados externos, por lo que se 
continuaría con una política de negociaciones que abriría mercado, con el propósito de 
lograr que los productores nacionales recibieran beneficios concretos da las 
negociaciones. 

El objeto central de la política industrial era el de fomentar la competitividad de la 
planta industrial, por lo que se desarrollaría a lo largo de tres grandes lineas 
estratégicas: 

Crear condiciones de rentabilidad elevada y permanente a la exportación directa e 
indirecta, y ampliar y fortalecer el acceso de los productos nacionales a los 
mercados de exportación. 

Crear mecanismos que aceleren el desarrollo de agrupamientos industriales, lo mismo 
regionales que sectoriales, de alta competitividad internacional, y fomentar la 
integración a los mismos de empresas micro, pequeftas. y medianas. 

Fomentar el desarrollo de un mercado interno y la sustitución eficiente de 
importaciones, como sustenta de la inserción de la industria nacional en la 
economía internacional. 

Las líneas estratégicas se implantarán a través de ocho políticas: 

J. Eslabilidad macroeconómica y desarrollo financiero. 
11. Creación y mejoramiento de la infraestructura física y de la base humana 
Fomentar a la integración de cadenas productivas, La Integración de 

El modelo económico de México en la etapa zedillista 

El modelo económico de México en la elapa zedillista se identifica cJaramente como, 
una participación pasiva del país en la globalizacrón y no puede servir como base para 
la expansión del capital nacional y el desarrollo sostenido. Su aplicación favorece más a 
la ampliación del mercado de mercancías y servicios para los productores extranjeros 
que para los productores nacionales. La indicación segura de éste hecho es el déficit de 
Ja balanza comercial que era típico antes de la devaluación deJ peso en diciembre de 
1994 y tiende a reproducirse después de la crisis. Naturalmente, es resultado no sólo 
de las políticas económicas, refleja. también, la diferencia en la productividad del 
trabajo en México y en sus principales socios comerciales. Pero es cierto que el modelo 
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actual no contribuyó a la disminución de dicha diferencia y ejerció su impacto negativo 
sobre la compet1t1v1dad de los productos mexicanos. Durante el periodo de 1982-1993 
la tasa media anual del crecimiento de la productividad del trabajo en México era igual a 
0.06°...Et. lo que es tres veces menor que en el periodo igual anterior (1970-1982). 

Otra consecuencia del funcionamiento de este modelo es una ampliación de la 
presencia del capital extranjero en el país mayor que la del capital nacional en el 
exterior. El estado de cuenta de capital lo indica claramente. Buena parto del flujo del 
capital al país estaba relacionada con el financtamiento del déficit de la balanza 
comercial. Limitación del crédito intemo y de ros salarios, tipo de interés alto, 
crecimiento de los impuestos y de los precios de productos del sector público. reducción 
de los gastos presupuestarios. Todo esto significa un mercado interno estancado. 
afecta las inversiones, reduce la base matenal de los ingresos presupuestarios del país, 
determinando en final de cuentas la necesidad de acudir cada vez más a Jos préstamos 
en el exterior. (Una muestra indirecta de ésta situación es la baJa participación de la 
inversión nacional en las ganancias). 
Entrada del capital extranjero se estimula. también, por una inclinación insuficiente de la 
banda de flotación del tipo de cambio y por la politica de privatización del patrimonio 
nacional porque las medidas mencionadas aseguran la estabilidad de las condiciones 
de exportación de las ganancias y aumentan la seguridad del cumplimiento por parte 
del país de sus obligaciones internacionales. 

Parece que a favor del modelo económico existente puede estar el hecho de que 
crecen las expor1ac1ones lo que significaba una ampliación de la participación de ras 
empresas nacionales en el mercado intemacional. Pero, en primer Jugar, la exportación 
de las empresas verdaderamente nacionales es significativamente menor que las cifras 
oficiales de exportación total del país. Durante los primeros nueve meses de 1996, por 
ejemplo, el valor de las exportaciones manufactureras ascendió a 69 mil 762 millones 
de dólares lo que representó un aumento de 19.2 por ciento con respecto al mismo 
periodo del ano pasado. De este monto alrededor de 50 mil millones de dólares (o, sea, 
72ºA:i) manejaron sólo 750 firmas. en su mayoría multinacionales, que operan en el 
territorio del pais. En segundo lugar. es evidente que en las condiciones de la tasa 
media anual del crecimiento de productividad del trabajo casi estancada las 
exportaciones verdaderamente nacionales podían aumentarse en gran medida debido 
al descenso de los salanos reales. 

Así que no sólo el carácter de los flujos de mercancías y capitales entre el paiS y sus 
socios comerciales sino, también, la modalidad de expansión en el mercado exterior 
pertenece en el caso de México a la llamada participación pasiva en la globalización. 
Esto indica que el modelo económico actual no puede servir como base para la 
expansión del capital nacional y el desarrollo sostenido no en virtud de su mala 
aplicación, sino debido a su propia naturaleza. Es necesaria su sustitución por otro 
modelo que defienda a los productores nacionales, permita asegurar la expansión del 
capital nacional con base en la productividad del trabajo competitivo y cree las 
condiciones del desarrollo sostenido a largo plazo. A continuación trataremos de 
esbozar los rasgos mas importantes de tal modelo. 
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2.7.1 La lndustrl• Textil y del vestido en I• euipai -dllllsts 1994-2000 

Durante el sexenio de Zedilla se da la mayor liberalización comercial en esta industria y 
se da un considerable aumento en las exportaciones de la industria textil. sin 
precedentes: como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Gratica 1: 

e:> Hov M&><ICO oto .. uf"lo de 10. ~·noc•¡:,,,.1e .. .,,.r>0rt.-.~c ........ oe 1e .. r1•- .,,, 
,,._,.,1 ..... i---.1 .. c1...r "'"""•• r.n1o- 1c.~v icr .. e. _..., __ ,,,.,,, ..... ~.,,,_ 
guc:...non 384•.¡. 

C•-••••• ••''"' ............ .. .............. ........ ... ... .......... ~ ... .. 

Además se da un crecimiento en el contenido nacional dentro de los productos 
exportados por nuestro pais. así como en el grueso de empresas que de dedican al 
comercio exterior de productos textiles 

Gratica 2: 

E•port•dore-. •n la lndu•Uloll t•Jllil 
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A partir de la firma del TLCAN la lndus1ria textil y del vestido alcanzo un alto nivel de 
integración en América del Norte; entre 1994 y 1999 el comercio intrarregional de 
textiles y prendas creció 18.4% en promedio anual. 

Grafica 3: 

Entre el primer semestre de 1993 y 1999. el contenido 
nacional de las exportaciones de la Industria taxtU y 

de ta con~ción se duplicó 
Con1-do n.c1.,...... et. lo• ••por1_t __ • de la 
,._,..,,.,. T••ttl 1t dot '" rnnf•r.r._, n-••<:An ... 

1••-•<>·IUl'llol 

En 1998 el intercambio comercial de textiles y prendas entre los socios del TLCAN 
sumo 19 mmd. lo que representa el 17°/o del comercio de América del Norte de estos 
productos. 

Grafica 4: 

Méxlc.<> se ha cons<>Udado como el prlnclpal socio 
comercial de EE.UU. e-n esta industria 
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En estos anos, la balanza comercial en la industria textil comienza a presentar "focos 
amarillos .. por el fuerte incremento en las importaciones de telas y el contrabando que 
se presenta en esta actividad. 

Al primer trimestre del ano de 1997 las compras foráneas de productos textiles se 
Incrementaron en 41.8 por ciento, lo cual indica nuestra debilidad en lo que a acabado 
de telas y maquinaria se refiere como podemos notar en el siguiente cuadro. 

Además en este periodo se da una mayor concentración del capital en las empresas 
que se dedican a la exportación de textiles; siendo Ja gran empresa la cual en su 
mayoria esta en manos extranjeras la que exporta la mayor cantidad de estos 
productos. como lo muestra la siguientes graficas: 

Graficas 5 y 6: 
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En lo que se refiere a las maquiladoras se da un gran crecimiento en el periodo 
estudiado como podemos ver se da un desplazamiento de empresas estadounidenses 
hacia territorio mexicano aprovechando los bajos salarios y Ja alta represión laboral, 
esto se refleja en el incremento de la Inversión Extranjera Directa y en la cantidad de 
empresas maquiladoras: así como de las importaciones temporales como veremos en 
las siguientes graficas: 
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Grafica 7 y 8: 
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De esta manera al final de este sexenio la estructura de las exportaciones mexicanas 
quedan de la siguiente manera; evidenciando la gran participación extranjera en la 
industria de la confección (39%), y de esta manera observamos el desplazamiento 
Norte-Sur de la Inversión y establecimientos textiles. 

Graficas 9 y 10: 
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2.8. ADHESION DE MEXICO AL GATT. 
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Las razones para que México se integre al GATT surgen en 1978, debido a las 
presiones por parte de EU que como ya se explicó sufrla una serie de desequilibrios 
internos. en cuanto a déficrt comercial que llegó a 110000 MDD. 

México solicrto su adhesión al GA TT desde 1978 para lo que integró un grupo de 
negociadores que elaboraron en 1979 un protocolo de adhesión. el cual fue rechazado. 
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Sin embargo debido a las presiones ejercidas en el organismo por p.-te de EU, al 
establecer su ley de Acuerdos Comerciales en 1979 .. donde plantea la obligación de 
participar en el GATT a sus paises proveedores. bajo la amenaza de quien se negara 
se aplicarían sanciones compensatorias a sus productos. 

A raíz de esta disposición y debido al rechazo para México de ingresar al GATT, vino 
una avalancha de impuestos compensatorios a los productos que exportaba hacia EU, 
lo que suspendió a partir de 1983 con la firma de la cana de intención con el FMI, que 
ocasiono a que México iniciara su proceso de apertura aJ exterior. 

Podemos decir que a partir de ese ano se sientan las bases de dicha política, la cual 
hacia 1986 se fue consolidando. ya en agosto de ese at\o México se integra como 
miembro No 92, que dentro de su protocolo de adhesión plantea que se trata de un país 
en desarrollo, por lo que recibirá un trato de no reciprocidad en las negociaciones 
internacionales. 

DISPOSICIONES DEL GATT 

El GA TT. es un contrato internacional que establece derechos y obligaciones entre los 
paises contratantes; promueve el intercambio comercial mediante la eliminación de 
restricciones y la reducción de los aranceles aduaneros, a través de un proceso de 
negociaciones multilaterales. 

OB..IETIVOS DEL GATT 

1. Las relaciones y economías, deben tender al logro de niveles de vida más altos. 
2. La consecución del pleno empleo y de un nivel elevado. ingreso real cada vez mayor 
y demanda efectiva. 
3. Utilización completa de los recursos mundiales. 
4. Acrecentamiento de la producción y de los intercambios de productos. 

El GATT. regula técnicamente los instrumentos de política comercial contemporánea, 
mediante el desarrollo de un derecho jurisprudencia! aplicable al comercio exterior y 
observable por la mayoría de las legislaciones internas (Nomenclaturas. derechos, 
valoración aduanera internacional, regulación de dumping, etc.). Además es el único 
instrumento juridico de regulación para el comercio internacional. 

Sus actividades se basan en los siguientes principios: 

PRINCIPIOS DEL GATT: 
1.- Nación mas favorecida 
2.- Redu=ión de aranceles (desgravación)(no elevarlos} 
3.- En ciertas condiciones permite preferencias comerciales 
4.- Creando condiciones aduaneras o zonas de libre comercio 
S.- Tratamiento no discriminatorio entre paises miembros 
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6.- Protección a Ja industria via aranceles 
7.- En ciertas condiciones controles temporales a la importación 
8.-Prevé la aplicación de medidas de salvaguarda 
9.- Los paises en desarrollo gozan de trato especial. 

EL GATT- RONDAS. 
Ocho rondas, las principales Tokio y Uruguay. 

La adhesión de México al GATT en 1986, constituye un gran reto competitivo 
Internacional y logra con ello tener acceso a un organismo donde negociar condiciones 
de reciprocidad y no - discriminación comercial, así como la eliminación de 
restricciones cualitativas y cuantitativas al flujo de bienes y servicios, y la consulta para 
la solución de controversias bilaterales y multilaterales que constituyen un marco 
adecuado para Ja solución de conflictos comerciales. Se abolieron Jos permisos de 
importación para el 95 o/o de todos los productos importados. se redujo la tarifa máxima 
a un 20 ºA:t se estableció un arancel del 10 ºA> para muchas mercancías y se eliminaron 
Jos precios oficiales de referencia. 

El GATT, fue firmado por 23 paises y entró en vigor en enero de 1948. La adhesión de 
México al acuerdo, se llevó a cabo el 6 de Noviembre de 1986 como miembro número 
92. 

Como resultado de esta integración, México participa plenamente en todas las 
actividades y disfruta de todas las concesiones arancelarias negociadas, también de la 
solución de diferencias, es decir, recibir un trato especial y más favorable por su 
condición de país en desarrollo. 

COMPROMISOS 

México adquirió una serie de compromisos ante sus socios comerciales, éstos son los 
siguientes: 

La consolidac1ón de la totalidad de la tarifa del impuesto general de importación a un 
arancel máximo de 50º.A, AD VALOREM. Además se convinieron consolidaciones 
arancelarias para 373 productos por debajo del 50%. 

La eliminación total de los precios oficiales que se utilizaban como base gravab.le para 
calcular los impuestos de importación. 

Continuar eliminando los permisos previos de importación en la medida de lo posible. 
Adhesión de México a cuatro códigos de conducta surgidos en la ronda de Tokio: 

Antidumping, valoración aduanera, licencias de importación y obstáculos.815 

""Torn:s Ramirc.t.. Bbtm::a y Falk Prunela. La adbniión de Més.ioo aJ GATI". Ed. COU\.fEXl. J\.1é.-.úc:o. 1989 .. pp .& l!§. 
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2..9 EL ACUERDO MUL TIFIB-S Y EL ACUERDO SOBRE TEXTILES Y EL 
VESTIDO. 

La regulación del comercio internacional de textiles y prendas de vestir con anterioridad 
a la Ronda Uruguay (1961-1994) 

En el caso da los productos textiles. la limitación al comercio ha sido muy clara. Cuando 
los paises del Sureste asiático empezaron a producir ropa mucho más barata que la 
europea y norteamericana, su competencia hizo perder mercado a las empresas del 
norte. V por esta razón, a pesar de que los paises ricos habían acordado favorecer el 
comercio internacional, los gobiemos del Norte adoptaron otras medidas de protección 
comercial, para su industria textil. 

En 1974, se estableció una limitación generaliZada a través de cuotas a las 
importaciones de todos los productos textiles que provenían del Sur. Estas cuotas 
limitaban la cantidad de productos que estos los paises podfan importar cada afio (por 
ejemplo 10.000 jerseis). Este acuerdo es conocido como Acuerdo Multifibras. Desde 
entonces los paises asiéticos, africanos o americanos que producen productos textiles 
han pedido ra desmantelación de este ~cuerdo. En el caso que Jos productos textiles 
son elaborado en las zonas francas para la exportación por empresas europeas, 
norteamericanas o coreanas. este se considera territorio internacional y los productos 
no sufren la limitación de las cuotas del Acuerdo Multifibras. 

El Acuerdo Mult1fibras creado por los gobiernos del Norte de forma provisional ha 
durado más de 20 anos. estableciendo limitaciones a las exponaciones de los 
productos textiles del Sur no quedará desmantelado hasta el afio 2004. 

Con anterioridad a la Ronda Uruguay -y desde principios de la década de los 60- el 
comercio de los textiles y el vestido se caracterizó por estar sujeto a un régimen 
restrictivo. mediante el cual se autorizaba a los paises importadores a "negociar" -o 
º'imponer ... si se prefiere- cuotas bilaterales de importación, en el marco de una serie de 
acuerdos que estaban exentos de las reglas y disciplinas del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

En efecto, durante los primeros ar"'los de la Administración Kennedy -y ante el temor de 
que las organizaciones del sector textil y de la confección e1erc1eran presión en. contra 
de la Ronda de Negociaciones Multilaterales del GATT conocida como Ronda Kennedy
• el Presidente de EE.UU. accedió a negociar el Acuerdo de Corto Plazo sobre el 
Comercio Internacional de los Textiles, suscrito en el ar"'lo 1961. 

Este Acuerdo de Corto Plazo se convirtió luego en el Acuerdo de Largo Plazo, el cual 
rigió hasta el ar"'lo 1973. Postenormente. el Acuerdo de Largo Plazo se convirtió en el 
Acuerdo Multifibras 1, 11, 111 y IV, los cuale.s estuvieron vigentes entre los afias 1974 y 
1994. 

Aun cuando estos acuerdos eran diferentes .eonforme se alcanzaba uno nuevo. se 
incrementaba el nivel de restricción del comercio-. el objetivo de todos ellos era brindar 
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una "protección temporal" a la industria textil y da la confección da los paises 
desarrollados, brindándolas tiempo suficiente para podar ajustarse a la competencia 
proveniente de los paises en vías de deSWTOllO, los que aran acusados de recunir a I• 
"'competencia desleal" por hacer uso de las ventajas compa-ativas que les otorgaba el 
contar con una mano de obra relativamente más barata. 

Este alivio temporal sa brindaba mediante la no aplicación da las reglas y principios del 
GATT y permitiendo la imposición o negociación de cuotas de importación, producto por 
producto, y país por país, cada vez que el sector afectado alegara enfrentar una 
situación de ''desOf"ganización de mercado". 

La imposición de la medida unilateral no era susceptible de revisión al amparo del 
GA1T, pues este sector se encontraba excluido de sus reglas, lo cual consagraba al 
país importador 9' derecho, prácticamente, de hacer cualquier cosa. 

El AMF era un acuerdo especial aceptado por el GATT. Su objetivo ara conservar al 
"'comercio libre" en el sector del textH y, a la vez. evitar "perturbaciones" en algunos 
segmentos del mercado y proteger la industria textH de algunos paises industrializados. 

El AMF limita las exportaciones de paises del Tercer Mundo cuya mano de obra es 
barata hacia los grandes paises consumidores (UE. EE. UU.J. 

El acuerdo Mullifibras (AMFJ, funcionaba mediante cuotas de expo"ación por producto, 
establecidas anualmente, de hecho el país receptor-en nuestro caso y por su 
predominancia como mercado de destino, los EstadoS Unidos~a quien determinaba el 
monto y tipo de importaciones que estaba dispuesto a negociar. 
Si quisiéramos hacer un balance de los efectos que el AMF tuvo sobre México. 
podemos decir que fueron mas las dificultades que el propio acuerdo presento para la 
exportación de textiles mexicanos, que los beneficios que se han alcanzado aJ tener 
cuotas mínimas garantizadas. 

En general las políticas proteccionistas de los países desarrollados se expresaban en 
dicho acuerdo, y es en el marco de la Ronda Uruguay en donde se plantearía de una 
manera definitiva la eliminación de este acuerdo, para dar paso a otro, el cual si bien 
viene a sustituir a un acuerdo proteccionista como Jo era el AMF. no dejo de favorecer a 
las industrias textiles de los paises en desarrollo, como Jo veremos mas adelante .. 

El AMF no prevé aranceles, pero si contingentes para ciertos grupos de productos"". 

ACUERDO SOBRE TEXTILES Y EL VESTIDO 

Con la creación de la Organización mundial del comercio (OMc¡·en 1994, el AMF 
deberá dejar de aplicarse gradualmente en los próximos diez aftos. Los nuevos países 
intermedios del Tercer Mundo aparentemente serán los principales beneficiarios de Ja 

- "'"°'""·OMC.org 
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liberalización prevista. puesto que en realidad, los grandes beneficiados serán las 
ETN-s, quienes están desplazando la producción hacia Jos paises del sur. 

Debido a la importancia del textil et"'I muchos paises en desarrollo, el Acuerdo MuJtifibra 
(AMF) perteneció a las modalidades proteccionistas más controvertidas. Acuerdo tipo 
promovido dentro del GATT. el AMF reglamento el comercio bilateral en los sectores de 
la confección y del textil y autorizo a los paises industriales para que impongan 
restricciones a las importaciones procedentes de los paises del Sur. 

Los factores cruciales para determinar los contingentes de importación eran la 
sensibilidad del producto a los cambios del mercado y la capacidad competitiva del 
productor Los paises en desarrollo fueron las principales víctimas del AMF, puesto que 
los paises industrializados imponían muchas menos restricciones en los productos cuyo 
origen es otro país del Norte. 

El AMF no constituye un caso excepcional: en la práctica. los paises del Norte han 
suspendido la aplicación de las reglas del GATT/OMC a productos tan diversos como 
los coches, los zapatos. los juguetes y los barcos a los cuales han aplicado aranceles 
altos. Los últimos acuerdos logrados intentan reducir algo estos aranceles. 

Por primera vez. el sector textil se somete a las normas disciplinarias del GATT, en la 
Ronda Uruguay. En el contexto de un amplio y ventajoso acuerdo multilateral en que 
todos los participantes contribuyeron a la liberalización del comercio, los Miembros de ta 
OMC convinieron en restablecer el régimen normal del comercio para la importación de 
textiles y prendas de vestir. Ese comercio se rige total o parcialmente por normas 
especiales desde 1961 El Acuerdo cumple plenamente esas normas mediante el 
establecimiento de un período de transición de 1 O ª"os, la creación de un régimen de 
liberalización centrado en el extremo final, y la inclusión de un mecanismo especial de 
salvaguardias frente a aumentos de la importación. El Acuerdo contiene, además, un 
régimen de lucha contra el fraude y la alusión de obligaciones. así ccmo el acceso al 
sistema mejorado de resolución de controversias de la OMC. El Acuerdo prevé la 
eliminación paulatina de restricciones cuantitativas a los textiles y prendas de vestir 
conforme al Acuerdo del GATT referente al Comercio de Textiles que se conoce como 
Acuerdo Multifibras (AMF). y otras restricciones a los textiles y prendas de vestir, a lo 
largo de un periodo de 1 O años. Con respecto a las restricciones del AMF, el Acuerdo 
prevé su reducción con respecto a productos que puedan estar sujetos a restricciones, 
y el incremento de la magnitud de las cuotas en el periodo de transición. Como 
consecuencia. los productos afectados por el Acuerdo se someterán paulatinamente a 
las normas disciplinarias normales del GATT en el curso de un periodo de 1 O aftas. 
dividido en etapas de tres. cuatro y tres años, respectivamente. 

Así. se acordó la supresión del AMF y Ja creación del Acuerdo Sobre los Textiles y el 
Vestido que ro sustituiría y en un plazo máximo de diez af"los quedaría sin efecto dicho 
acuerdo, terminando así con las barreras proteccionistas de los paises del Norte. 

Pero el escepticismo no carece de fundamento: el AMF se firmó en 1973 como una 
"medida de transición" de una duración de cinco años ... 
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El Acuerdo sobre Textiles y Vestido (ATC) de la OMC establece qua et OST, con siete 
miembros que actúan a titulo personal y un presidente independiente, funciona como un 
mecanismo para asegurar la observancia de la letra y el espíritu del ATC y .t>itr• entre 
el pais importador y los &><portadores. 

En lugar de ser un órgano de arbitraje independiente, se ha convertido en un "órgano 
de negociación" para lograr acuerdos. intentado establecer su "neutralidad"' e 
"independencia" decidiendo un caso en favor del importador y otro en favor del 
exportador. y un tercero sin otra decisión qua vaya más allá de pedirle a las partes que 
entablen consultas nuevamente, 

los términos del Acuerdo que dejó librada a los paises importadores la fijación del 
cronograma de integración y estableció tan sólo la fecha final de la eliminación. 

El comunicado está redactado como un llamamiento a partir de la conveniencia y 
necesidad de introducir mejoras. 

Plazos y porcentajes 

Según el Acuerdo. Jos países importadores tienen que incluir al GATT el 1° de enero de 
1995 el 16º/o de sus importaciones de 1990 de varias líneas de productos que figuran 
en un Anexo del Acuerdo, otro 17ºA> el 1° de enero de 1998 y el 18% el 1° de enero del 
2002. Las restncciones restantes (junto ex>n el Acuerdo) deberán terminar el 1° de enero 
del 2005. 

Desde un principio, incluso desde que el entonces Director General del GATT Arthur 
Dunkel presentó el proyecto de propuestas que finalmente se convirtió en el Acuerdo, 
se consideró que éste favorecía a Estados Unidos y la Unión Europea. 

Pero los paises exportadores no tenían una posición unida en tomo al tema, así como a 
otras muchas materias, y el acuerdo final cambió muy poco el ritmo que hubiera 
permitido a los importadores mantener el 55°~ de las restricciones hasta el minuto final 
del periodo de eliminación gradual de 10 af"los. 

Estados Unidos publicó sus propuestas de integración de la segunda y tercera fases en 
el Registro Federal y, a la luz de los comentarios recibidos, debe anunciar su decisión 
final. 

El 1º de octubre de 1994 todos los paises importadores notificaron los productos que 
debían ser integrados en la primera fase -es decir el 1° de enero de 1995, cuando entró 
en vigor el Acuerdo sobre Textiles y Vestido- tal como Jo decidieron en Marrakesh los 
ministros. 

---------··-------, 
TFS.I~. rn~·! \ 

F ... L~LLt~~ j.) }.~; :·~~·"úivEl~ i 
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La segunda fase de integración prevista por el acuerdo comienza el 1º de enero de 
1998 y la tercera el 1° de enero del 2002, mientras que el Acuerdo y todas las 
restricciones sobre textiles y vestido terminan el 31 de diciembre del 2005.~ 

2..10. CAMBIOS EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO MEXICANA A RAIZ DE LA 
APERTURA COMERCIAL 

Tradicionalmente la industria textil mexicana dirigía su comercialización hacia el 
mercado intemo, el cual floreció al amparo del proteccionismo del sistema de 
sustitución de importaciones de la posguerra, hasta el sexenio det presidente Miguel de 
la Madrid. A partir de dicho periodo es implantado, como ya lo hemos estudiado el 
modo de producción neoliberal en nuestro país. el cual con sus implicaciones en cuanto 
a liberalización comercial se refiere y aunado a la contracción de la demanda interna 
derivada de la crisis, obliga al sector industrial en general y a la industria textil mexicana 
en particular. a mejorar su estructura competitiva, tanto para conservar su mercado 
interno como para expandirse a los mercados internacionales. 

La competitividad y la calidad crecieron constantemente en los productos textiles 
mexicanos hasta mediados de los aftos 70as, pero perdieron el ritmo de crecimiento a 
medida que se aproximaban los 80. De 1977 a 1981 la creciente clase media mexicana 
exigió un abasto cada vez mayor de productos textiles, para lo cual la industria sacrifico 
calidad y productividad a cambio de un crecimiento acelerado. 

El mercado interno creció hasta 1982 san tener una competencia importante, pero la 
calidad siguió decayendo y el protecc1onismo creo una pirámide de costos. 
Históricamente las fibras artificiales tenian mayores precios en México que en otros 
países. pese a las ventajas competitivas mexicanas de bajos costos de energía y 
materias primas fabricadas con productos petroquimicos. 

Se habla de tres etapas en la evolución de la industria textil y del vestido en México: 

Etapa de mercado cerrlldo 

Concluye en 1984 
*Hasta mediados de los 80, la industria creció en un entamo de mercado cerrado. 

Características: 

• Altos aranceles. 
• Permisos previos de importación. 
• La moda llegaba con retraso. 
•No habia exportaciones. 
•La calidad y diseño de los prendas eran malos. 

Etapa de apertura acelenida del mercado (1984-1119'1) 

~~Fuente: www.redten::errnundo.org.uy 
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*La economía se abre unilateralmente. 
• Se reducen aranceles y se eliminan permisos previos. 
• En este período crecen aceleradamente las importaciones de ropa. 
• Las empresas mexicanas de confección invierten en su reconversión y modernización. 
*México inicia la negociación de acuerdos comerciales. 

Etap• de lncorporaclOn •los Mere.dos lntem•clonmles (1995 ... ) 

*La maquila se convierte en la principal actividad de exportación 
• Las exportaciones de vestuario, Incluyendo ras de prendas manufacturadas. crecen 
con rapidez. 
• El TLCAN marca tendencia hacia Ja integración regional de ta cadena textil. 
• La mayor competencia crea en el industrial mexicano la necesidad de asimilar y crear 
tecnología. 

Crecimiento del• lnduatrl• del vestido 1994-1999: Exportaciones/ lmportaclonea 

Cu•dro 9 

1.325 5.885 344°/o 8.427 

747 368 -51 609 

578 5.517 854% 6.582 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido, •cifras en uso 

Cabe resaltar que la crisis de 1995, redujo las importaciones de productos textiles, lo 
que significo una gran ayuda al superávit comercial, debido a la devaluación de la 
moneda en ese al'\o; y lo que favoreció el incremento de las exportaciones de manera 
temporal dada la perdida del poder adquisrtivo de la población y el abaratamiento de los 
productos textiles y del vestido mexicanos. 

TE SIS r, ()1\T 
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G .. flc• 11 
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Fuente: CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 

Además a ralz de la devaluación del peso y de la entrada en vigor del Tratado de libre 
comercio de América del Norte. se da una recuperación de las industrias textiles y del 
vestido (grafica 13), conjuntamente crecen de una manera importante las exportaciones 
príncipalmente hacia el mercado de los Estados unidos, como lo veremos mas 
ampliamente en otro apartado del presente estudio. 

Se registraron aumentos en el comercio del sector automotor y de bienes textiles y del 
vestido con destino a los Estados Unidos. En el vestido, México logró superar a China 
en cuanto a las tasas de crecimiento aunque eso no significa que el mercado esté 
asegurado, ya que desde que el Tratado entró en vigencia, en algunos casos la 
confección de los paises centroamericanos ha sido preferida a la mexicana. en Mayo 
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del 2003. a logrado superar a México en sus ventas totales a Estados Unidos, Jo cual es 
preocupante, ya que es solo primer avance de este país. teniendo de frente la inserción 
de China a la OMC. 

Gracias al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), la industria del 
vestido local aumentó 344º/o sus exportaciones en el primer quinquenio de vigencia del 
acuerdo(1994-1999). según datos de la Cámara Nacional de Ja Industria del Vestido 
(Canainvest); de 10,761 establecimientos en 1995, pasaron a 13,500 al cierre del 2000; 
en el mismo periodo, el sedar aumentó su plantilla laboral de 313,000 a 750.000 
personas ocupadas. 

En únlmo término, el control de calidad. el diseno. el precio y la buena administración 
son fadores más detenninantes en cuanto a mantener y aumentar el acceso a los 
mercados, que los tratados comerciales por sí solos. 

1 4 ·ºo o 
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Fuente: CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 

Entre 1994 y 1999. la inversión extranjera directa en la cadena textil - vestido ascendió 
a más de 1,070 millones de dólares. Cerca del 40°/o de estas inversiones se destinaron 
a la industria del vestido. Las empresas del vestido con IED generaron más de 78 mil 
nuevas plazas de trabajo en 1999. 

TES18 r.n1'1 
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Empleos genenidos por I• Industria del vestido Gniflc• 1• 
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Fuente: CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 

La integración entre los Estados Unidos y México en la frontera es clara y visible y cada 
vez aumenta más. Entre 1990-1995, la población en Tijuana creció un 6º/o y se espera 
que se duplique en los próximos 14 anos. Ciudad Juárez con una población actual de 
1.2 millones, cuenta con 235 plantas maquiladoras, en tanto que Laredo y Nuevo 
Laredo son los puntos más importantes para la circulación del transporte, por los cuales 
más de 4,000 camiones cruzan la frontera diariamente. 

No obstante, también han surgido problemas económicos y sociales, que ameritan un 
estudio por separado. Debido al aumento de la población, se presentan serios 
problemas de alcantarillado, agua potable y recolección de basura para los residentes y 
han florecido las economias informales y aumentado la delincuencia y el tráfico de 
drogas. Gran parte de la fuerza laboral en las maquiladoras esta integrada por mujeres. 
lo que ha creado conflictos familiares. La concentración regional también ha acarreado 
problemas en la distribución del ingreso. Mientras que algunos mexicanas se han 
beneficiado enormemente por el auge fronterizo. otros se han visto marginados. por lo 
que continúa el proceso migratorio en busca de una mejor vida en los Estados Unidos 
(Oussel. 1995). 
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2.11 MÉXICO Y LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. 

Gr11flc• 15 

De 1989-1993 se busca tener un objetivo de consolidación ante la apertura comercial 
en la economía mexicana llevándose a cabo importantes negociaciones comerciales 
con países de diferentes regiones destacando los siguientes: 

1986 ALADI con Costa Rica, Guatemala; Honduras, Nicaragua y El Salvador 

1984 México y Canadá firman un memorándum de entendimiento en materia de 
comercio 

1985 México solicita su ingreso al Acuerdo Gral. Sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT). 

1986 México ingresa al GATT y participa activamente en las negociaciones 
multilaterales de la Ronda de Uruguay. 

1987 México y EUA firman un entendimiento Bilateral sobre Consultas en Materia 
de Comercio e Inversión. 

1988 México y EUA firman un nuevo Convenio Bilateral Textil. existente desde 
1975 que permite la exportación de productos textiles y del vestido a EUA. 

¡---'T'r.:'"'i"' ,..,n"T 
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1989 México y EUA suscriben un entendimiento para facilitar el comercio y la 
inversión. 

1989 México y EUA prorrogan un ex>nvenio siderúrgico firmado en 1984 en el marco 
de un acuerdo de Restricción Voluntaria, estableciendo cuotas a las 
exportaciones mexicanas a los EUA por 1 a meses adicionales. 

1989 México ingresa al esquema de Cooperación Económica del Pacifico Asiático, 
foro para el Análisis de las Relaciones Económicas de Ja Región al que 
asisten representantes gubemamentales. 

199() México. Colombia y Venezuela crean el Grupo de los Tres G3 para promover la 
cooperación e integración entre los paises y con el resto de América Latina y el 
Caribe. 

1991 México y Chile firman un acuerdo de Complementación Económica. 

1991 México y la Comunidad Europea firman el acuerdo de Cooperación, que 
sustituye al acuerdo de 1975. 

1991 México, Colombia y Venezuela firman un Memorándum de Entendimiento en el 
que formalizan el compromiso da lograr un acuerdo de Libre Comercio. 

1991 México y Bolivia se comprometen a iniciar negociaciones para lograr un 
acuerdo de Libre Comercio. 

1992 México y los Paises Centroamericanos firman el acuerdo Marco Multilateral 
para Establecer µna Zona de Libre Comercio. 

1992 México, Canadá y EUA suscriben el tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. 

1993 México ingresa al mecanismo de Cooperación Económica del Pacifico Asiático, 
organismo compuesto por Representantes de los Gobiernos de la Región para 
fomentar la Cooperación Económica. 

1993 México. EUA y Canadá suscriben los acuerdos complementarios al Tratado de 
libre Comercio en materia de medio ambiente y en materia laboral. 

1993 México, EUA y Canadá firman un Memorándum De Entendimiento en Materia 
de Salvaguardas. como complemento al capitulo respectivo en el TLC. 

1993 México y EUA firman un acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión de 
Cooperación Ecológica Fronteriza y El Banco de Desarrollo de América del 
Norte. 
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1993 México y EUA firman un acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión de 
Cooperación Ecológica Fronteriza y El Banco de Desarrollo de América del 
Norte. 

1993 Acuerdo de Cooperación Económica (ALADI) entre Sudamérica. América central 
y el Caribe. 

1994 Tratado de América del Norte (TLCAN I NAFTA) México. Estados Unidos y 
Canadá. 

1995 Tratado México-Costa Rica. 

1995 Tratado México.Bolivia. 

1998 Tratado México-Nicaragua. 

1999 Tratado México-Chile. 

2000 Tratado México-Unión Europea (TLCUE). 

2000 Tratado México-Israel 
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2000 Concluyeron las negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC, integrada por Noruega, Suiza Islandia y Liechtenstein. 

2001 Entró en vigor un Acuerdo de Complementación Económica con Uruguay. 

2001 Entró en vigor el TLC de México y el Triángulo del Norte. conformado por El 
Salvador. Guatemala y Honduras. 

2001 Tratado México y Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 
Gr11flc• 17 

2.12 EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN). 

El proceso de internacionalización de la economía ha llevado en los úttimas afies a 
adoptar medidas, por parte de los gobiernos. que permitan crear condiciones 
adecuadas para que sus naciones compitan ventajosamente en el mercado mundial. La 
disputa por alcanzar un lugar en el concierto internacional ha derivado en politicas 
económicas cada vez más agresivas donde no cabe más la actuación de un pais 
aisladamente. 

Esta apertura económica alcanzó su más alto nivel con la entrada en vigor del TLC. 
Este tratado constituye un importante instrumento de politica económica interna cuya 
pretensión es apoyar el proceso de modernización económica. El TLC como una 
estrategia más de desarrollo, debe de responder no solo a las condiciones de 
negociación de México ante sus socios comerciales sino también al fomento y 
fortalecimiento de Jos sectores productivos del pais, contribuyendo a resolver los graves 
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problemas económicos del país, como la inflación, el proteccionismo y endeudamiento, 
entre otros•. 

Por su ubicación geográfica al ser un puente de comunicación entre EUA y 
Latinoamérica, y a raíz de la implementación del TLCAN, nuestro pals adquirió una 
importancia decisiva en este nuevo proceso de reordenación imperialista llamado 
globalización, además de su cercanía con Estados unidos, y su mano de obra barata, lo 
cual lo hace atractivo para la inversión extranjera de las grandes empresas 
transnacionales como un medio por el cual reducir costos de producción al ahorrar 
millones de dólares en transporte, pagar bajos salarios y de paso aprovechar las 
facilidades de exportación hacia el país del Norte, como resultado de los acuerdos 
comerciales puestos en marcha desde el primero de enero de 1994, el denominado 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). se dio un crecimiento de las 
empresas maquiladoras. 

Por lo tanto, el sector productivo mexicano debe esforzarse por alcanzar mejores 
niveles de eficiencia y calidad en sus productos, beneficiándose de las ventajas qua 
ofrece una apertura de mercados y compitiendo con éxito. 

El proceso de interrelación comercial entre Jos paises miembros del Tratado de Libre 
Comercio, tardará varios anos en consolidarse completamente. La desgravación 
arancelaria será en periodos de 5, 1 O y 15 anos. 

El TLC es un conjunto de normas que rigen al comercio y la inversión que efectúan, 
desde hace tiempo, México, Estados Unidos y Canadá, eliminando poco a poco los 
aranceles e impuestos que pagan los productos para entrar a otro país. 

El Logro del objetivo plateado en la negociación de reflejar en los términos de 
desgravación la asimetría en el desarrollo económico entre México y los socios 
signatarios, implica beneficios concretos para nuestro pais5

. 

La idea que tuvieron los promotores del TLC era la de eliminar los impuestos de 
importación hasta llegar a conseguir que la industria nacional mexicana produjera 
suficientes bienes para exportar y el mismo flujo recibiéramos de importación. a fin de 
evitar el tradicional .. malinchismo• que lo que nos hace creer que lo que viene del 
exterior es mejor que lo propio y con ello ir estimulando a la industria nacional a 
producir en condiciones de igualdad y competitividad respecto de los socios del norte 
del Continente70

. 

Disposiciones y objetivos del TLC: 

Las disposiciones iniciales del TLC establecen formalmente una zona de Libre 
Comercio entre sus miembros, de conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles 

•.K Mon:ira RodriguCI'_ HCctor. Entradirndo d TLC. rrESM-FCE. Mé.x1co. l 994. AJ. IJ 
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Aduaneros y Comercio (GATT). Estas disposiciones proveen las reglas y los principíos 
básicos que regirán el funcionamiento del Tratado y los objetivos en que se fundará la 
interpretación de sus disposiciones. 

Objetivos: 

Eliminar barreras al comercio. 
Promover condiciones para una competencia justa. 
Incrementar las oportunidades de inversión. 
Proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. 
Fomentar la cooperación trilateral, regional o multilateral. 

2.12..1 El TLCAN y •• industria textil 

En efecto, es a mediados de los anos ochenta - una vez que las negociaciones de Ja 
Ronda Uruguay se inician y se vislumbra un posible desmantelamiento del sistema del 
MFA- que se lanza. por un lado, el Programa de Acceso Especial - para beneficiar a las 
exportaciones de los paises de la Cuenca del Caribe- y, poco tiempo después, el 
Régimen Especial - para beneficiar a las exportaciones de prendas mexicanas-. Ambos 
programas fueron abienamente diseflados para promover el uso de tela fiecha y 
cortada en EE.UU. mediante el otorgamiento de una preferencia de carácter no 
arancelario adicional al de la preferencia arancelaria que ya se otorgaba 

Con el modelo económico neoliberal adoptado por México a mediados de los ochenta. 
se pone de manifiesto la necesidad de promover las exportaciones mexicanas (siendo 
éste último uno de los pilares de este patrón económico}, pues ya que a través de este 
tratado los integrantes pueden ver beneficradas sus ventas al exterior. por las 
preferencias arancelarias, de las que puedan gozar. Esto es, aprovechar las ventajas 
comparativas que se presentan. 

Es así que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte el gobierno ha 
impulsado el sector de la industria textil mexicana sentando las bases para incrementar 
el desarrollo al comercio exterior, en este sector. para que sus productos logren entrar 
en el mercado de Estados Unidos y Canadá. De esta manera se puede alcanzar una 
cadena productiva eficiente y de integración, claro que esto depende de una mayor 
modemización tecnológica. de la explotación de esas grandes economías de escala y 
del aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales. Como podemos 
observar en la siguiente gráfica las políticas de liberalización han contribuido a 
incrementar el potencial comercial de la industria textil y del vestido desde la apertura 
comercial: 

Hoy, México es uno de Jos principales exportadores de textiles y prendas de vestir del 
mundo. Entre 1993 y 1999, estas exportaciones crecieron 384°A:i. 

'1.,,fi-.10-;:; .. r;"í";·· ---,, 
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Grafica 18 

Cornerck> lol•I de M•a6co 
lndustrúl teatu y de la confección 

Siendo uno de los sectores productivos con prioridad para su desarrollo e integración, 
ya que ocupa el cuarto lugar en el PIB Nacional; es importante destacar la protección 
que ha tratado de dársele para su desarrollo, como se ha senalado en diversos estudios 
de pequenas empresas: "Este sector se encuentra tan protegido por las tres partes, 
(Acuerdo Multifibras. GATT y el TLCAN) que el pequeflo empresario deberá plantear 
una excelente estrategia para comercializar o iniciarse en la exportación de estos 
productos, ya que en comparación con otros productos. no textiles o derivados. se debe 
contar con otros medios diferentes y aún más complejos: desde el procedimiento de 
considerar a un bien como de la región (interpretación de la regla de origen). hasta los 
diferentes periodos de desgravación que en ningún otro producto se maneja". 

Por tal motivo al referirse a las reglas de origen, necesarias para poder asegurar que el 
acceso a preferencias beneficie a los productos de la región, el tratado establece que 
"'la mayoria de los productos textiles y confeccionados se consideren originarios de 
América del Norte si están hechos con hilos fabricados en la región. En el caso de la 
exportación de hilos e hilados, así como de ciertas prendas de punto, éstos tendrán que 
fabricarse con fibras mexicanas, estadounidenses o canadienses para cumplir con el 
requisito de origen. Como régimen excepcional. los productos de seda y lino. que son 
materiales no producidos en América del Norte, si gozarán de tratamiento preferencial. 
siempre y cuando la última transformación se realice el la regi6n70

• 

Es de suma importancia que ante el TLC todos aquellos participantes puedan llegar a 
contar con oportunidades para invertir. ya sea de un pais a otro. mediante la 
participación de inversionistas de un país. donde podrán percibir un trato preferencial 
igual al de otro inversionista que dependa de otro pals. 

Así como también el empresario mexicano gozará de poder tener una oportunidad. 
aprovechando la inversión que le sea proporcionada ya sea dentro o fuera del país: y es 
levada acabo aprovechando la inversión que llega del exterior. para que con el tiempo 

70 SECOFI. Tratado de Libre Comercio Més.ico. Canadá y ntados Unidos. pp.48 
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se pueda desarrollar su empresa y por consiguiente alcanzar un crecimiento y una 
consolidación ante la actualidad comercial. 

Por tanto el empresario nacional, podrá tener la facilidad de llegar a modernizarse en lo 
que respecta a su estructura productiva, mediante la incursión hacia el nuevo mercado 
de Norteamérica. Donde la pequ.,,.,a empresa podrá llegar a valorar su posición y 
hacerle frente a la inversión, claro esta mediante el mayor aprovechamiento da su 
infraestructura, y para poder completar su cadena productiva. 

Es mediante el Acuerdo Multifibras del GATT, donde se le va a permitir a los Estados 
Unidos aplicar una serie de restncc1ones en las cantidades que importa para proteger 
su mercado. De ahí que el TLC tuvo una eliminación inmediata de las cuotas de 
importación en lo que concierne a Estados Unidos, en los productos que si estaban 
cumpliendo con las reglas de origen. 

Mientras tanto estados Unidos eliminará de inmediato los aranceles al 45% de sus 
importaciones de México. En cambio México, desgravará menos del 20º,f, de sus 
importaciones provenientes de ese país; para el resto de las importaciones Estados 
Unidos reducirá sus impuestos, que en algunos casos llegan al 65%; a solamente el 
20%"" 

Por su parte Canadá suprimirá de inmediato los impuestos para el 19º.iE, de nuestras 
exportaciones mexicanas y México eliminará únicamente el 47% da sus compras 
textiles a dicho país. Esto con el fin de que a México se le dé una mayor protección a 
los segmentos más sensibles de la cadena textil, por tal razón a partir de la entrada del 
tratado hay un plazo de diez años para desgravar al 16ºAt el valor de nuestras 
importaciones que prevengan de los estados Unidos, mientras que ese país solo 
mantendrá 6% de sus importaciones textiles de México en dicho plazo. 

Así, los tres paises podrán eliminar ya sea gradual o inmediatamente sus tasas 
arancelarias por un penado máximo de 10 arios, para los productos textiles y del 
vestido que son producidos en América del Norte y que hayan cumplido con las reglas 
de origen establecidas en el tratado. 

Estados Unidos eliminará sus cuotas de importación a los productos mexicanos y en 
forma gradual aquellos productos que han sido manufacturados en México y que no se 
han apegado a las reglas de origen. Por lo tanto ningún país JX)drá adoptar nuevas 
cuotas. claro está de acuerdo a la conformidad que se haya dado a las disposiciones 
especificas sobre salvaguardas. 

Por tal motivo, en materia textil, México está garantizando un acceso permanente a un 
mercado, tal es el caso que a lo largo de los programas de desarrollo de fomento 
industrial y económico (tal es el caso del programa de 1984-1988, el programa de 1988-
1994, y el más reciente que es el de 1995-2000) se plantean melas y programas para 
alcanzar la competitividad, promover las exportaciones, llevar a cabo negociaciones 

·:: SECOFI. ibídem p.16 
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se pueda desarrollar su empresa y por consiguiente alcanzar un crecimiento y una 
consolidación ante la actualidad comercial. 

Por tanto el empresano nacional, podrá tener la facilidad de llegar a modernizarse en lo 
que respecta a su estructura productiva. mediante la incursión hacia el nuevo mercado 
de Norteamérica. Donde la pequefla empresa podrá llegar a valorar su posición y 
hacerle frente a la inversión, claro esta mediante el mayor aprovechamiento de su 
infraestructura, y para poder completar su cadena productiva. 

Es mediante el Acuerdo Multifibras del GATT, donde se le va a permitir a los Estados 
Unidos aplicar una sene de restncc1ones en las cantidades que importa para proteger 
su mercado. De ahí que el TLC tuvo una eliminación inmediata de las cuotas de 
importación en lo que concierne a Estados Unidos, en Jos productos que si estaban 
cumpliendo con las reglas de origen. 

Mientras tanto estados Unidos eliminará de inmediato los aranceles al 45% de sus 
importaciones de México. En cambio México, desgravará menos del 20ºAt de sus 
importaciones provenientes de ese país; para el resto de las importaciones Estados 
Unidos reducirá sus impuestos, que en algunos casas llegan al 65°.A.; a solamente el 
20%n 

Por su parte Canadá suprimirá de inmediato los impuestos para el 19% de nuestras 
exportaciones mexicanas y México eliminará únicamente el 47% de sus compras 
textiles a dicho pais. Esto con el fin de que a México se le dé una mayor protección a 
los segmentos más sensibles de la cadena textil. por tal razón a partir de la entrada del 
tratado hay un plazo de diez afias para desgravar al 16°A» el valor de nuestras 
1mportac1ones que prevengan de las estados Unidos, mientras que ese país solo 
mantendrá 6º/o de sus importaciones textiles de México en dicho plazo. 

Así, los tres paises podrán eliminar ya sea gradual o inmediatamente sus tasas 
arancelarias por un penado méximo de 10 arios, para los productos textiles y del 
vestida que san producidos en América del Norte y que hayan cumplido con las reglas 
de origen establecidas en et tratado. 

Estados Unidos eliminará sus cuotas de importación a los productos mexicanos y en 
forma gradual aquellos productos que han sido manufacturadas en México y que no se 
han apegado a las reglas de origen. Por lo tanto ningún país podrá adoptar nuevas 
cuotas, claro está de acuerdo a la conformidad que se haya dado a las disposiciones 
especificas sobre salvaguardas. 

Por tal motivo, en materia textil, México está garantizando un acceso permanente a un 
mercado, tal es el casa que a lo largo de los programas de desarrollo de fomento 
industrial y económico (tal es el caso del programa de 1984-1988, el programa de 1988-
1994, y el más reciente que es el de 1995-2000) se plantean melas y programas para 
alcanzar la competitividad, promover las exportaciones, llevar a cabo negociaciones 
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comerciales. trabajar sobre la desragulación económica, puntos importantes que 
. ayudarán al producto mexicano a mantenerse en un lugar de preferencia en el mercado 
intemacional. 

Es por tal razón que el sector textil necesita de una modernización para que con el 
tiempo logre optar por una mejor opción y así garantizar esa viabilidad a largo plazo. 
Por consiguiente los principales logros que debamos alcanzar es qua las inversiones 
extranjeras directas ayuden a que la economía nacional obtenga tasas de aecimiento 
elevadas y se fusionen al grupo de las naciones desarrolladas. 

En lo que concierne a México, los beneficios han sido básicamente: 

1º Nos han ayudado a incrementar nuestras exportaciones. 
2° Méxiex> es ahora un país atractivo para las inversiones. 
3° Estamos recibiendo mejor inversión, tecnológicamente más avanzada. 
4° La apertura comercial internacional con una mayor expansión regionaln. 

En estos últimos artes nuestro pais ha tenido grandes cambios. En el caso del TLC se 
mantienen las actitudes positivas con respecto a otros anos. El sistema económico 
liberal ha permitido que se incremente el número de inversión extranjera directa ( que 
se ha concentrado generalmente en servicios) y ras empresas transnacionales ahora 
invierten de acuerdo a sus necesidades estratégicas. Esto es, si la presencia de 
inversión extranjera fortaleciera el sector industrial y las exportaciones en México, es 
algo que aún no es claro para nosotros, ya que el resultado será con base a la 
naturaleza de todas aquellas inversiones sectoriales, qua estimularán para que se 
pueda dar una integración eficaz del productor mexicano con sus proveedores y 
clientes. 

Dado que en este tratado en su parte de textiles se encuentra interrelacionado con las 
implementaciones del GATT, debemos incluir el acuerdo sobre Textiles y Confección 
ratificado en el seno de este Organismo en 1994 y que sustituye temporalmente al 
Acuerdo Multifibras del GATT de 1947, ya que el sector textil y de la confección, se 
encuentra muy protegido por este acuerdo, al menos hasta su total integración. 

A partir del TLCAN, la industria textil y de la confección ha alcanzado un alto nivel de 
integración en América del Norte: Entre 1994 y 1999, el comercio intrarregional de 
América del Norte de textiles y prendas creció 18.4ºM en promedio anual. En 1998, el 
intercambio comercial de textiles y prendas entre los socios de TLCAN sumó 19 mmd, 
que representan el 17°AJ del comercio de América del Norte de estos productos7•. 

97°At de las exportaciones mexicanas de textiles y prendas a EE.UU. utilizan las 
preferencias arancelarias del TLCAN: 

~, EstC,.·cz.. Dolia. No h•hni ba,.11• politk• en Wuhln&1on por rl TLC. El Financiero. 23 de ~,o de 19')7. 
1'1'.24. 
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México se ha consolidado como el principal socio comercial de EE.UU. en esta 
industria. Entre 1993 y 1999. México pasó del tercer al primer lugar como proveedor de 

Gratica 20 
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EE.UU. de textiles y prendas. y aumentó su participación en este mercado de 6.8º/o a 
16.8% 
Acuerdo sobre textiles y ropa74 

Como Parte importante del TLCAN, entró en vigor en 1994 este acuerdo que sustituye 
temporalmente el Acuerdo Multifibras del GATT de 1947; para regir todo lo relacionado 
con el comercio de textiles y prendas confeccionadas. 

A continuación se detalla lo más importante de este acuerdo, mismo que incluye un 
anexo con las fracciones arancelarias de los insumos a los que son aplicados 
salvaguardas. Cabe hacer mención que este documento funciona de confonnidad con 
lo acordado en el seno del GA TT y que fue ratificado en 1989, en la Ronda de Uruguay. 
Los miembros del GATT de 1947, acordaron mediante este documento incrementar sus 
intercambios y oportunidades comerciales poniendo un mayor énfasis en la producción 

74 GATT. Aereernent on textilrs and clothina .. ''"'·w.omc.org.com 
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y exportación de algodón, así como el de incrementar la competencia de los productos 
de los paises miembros. 

Por medio de asta acuerdo se ha constituido un comité (Textiles Monitoring Body-TMB) 
que hará un monitoreo permanente del avance y desarrollo de la producción, comercio 
y posibles controversias de los insumos (fibras), textiles y prendas que sean objeto de 
comercialización internacional. Esté comité elaborará un informa en las 
recomendaciones que a su juicio deberán llevarse acabo para elevar la producción y 
comercialización de los productos, con el objeto de mantener informados a los 
miembros del acuerdo, así como las notificaciones de aquellos paises que incurran en 
restricciones derivadas de acuerdos que en forma bilateral hayan contratado en forma 
bilateral con otros paises y que se contrapongan a lo estipulado a este documento. 

Bajo estos lineamientos se ha acordado que cada miembro integre sus productos al 
GATT de 1994 en un 16ºA> de sus importaciones. estos productos se encuentran 
enlistados en el anexo del acuerdo y serán objeto de las salvaguardas de este 
documento, mencionado con anterioridad Los productos que no han sido enlistados en 
el anexo, se englobarán en las siguientes categorías: Tops, fibras. productos de 
hechura textil y ropa. 

Todo cambio que se haga en cuanto las. procedimientos, categorías de textiles y 
prendas que se encuentren relacionados con el sistema armonizado. deberá ser 
notificado bajo este acuerdo. El comité también podrá dar resolución a problemas tales 
como transportación, declaración falsa de mercancías en cuanto a su origen y 
composición, para lo cual implementarán disposiciones legales y administrativas que 
serán seguidas por los miembros de este acuerdo. 

Para la resolución de estos problemas y la implementación de los mecanismos 
administrativos y legales. se tomara en cuenta el intercambio de documentación, visitas 
de inspección y sobre todo legislación y procedimientos nacionales de cada país 
miembro y cuando llegue a un acuerdo mutuo se notificará por medio del comité. 

Otro de los objetivos de este documento es el de regular las exportaciones e 
importaciones de textiles y la ropa para evitar el comercio desleal que afecta la industria 
nacional de Jos paises en aspectos tales como: producción, empleo, costos, inversión, 
etc. Aspectos que impiden elevar la competitividad de los prOductos nacionales. 

Para que la integración de los paises miembros al GATT de 1994 se dé completamente, 
se deberá seguir las siguientes recomendaciones: 

Reducción de tarifas, eliminación de barreras no arancelarias, facilidades aduaneras y 
administrativas. así como formalidades de licencia. Asimismo. este acuerdo ofrece el 
aplicar condiciones seguras y equitativas para el comercio de dumping y antidumping, 
subsidios y derechos en propiedad intelectual. así como cuidar la indiscriminación a las 
importaciones del sector. 
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La vigencia de este acuerdo y sus restricciones. será el periodo de tiempo que tarden 
los paf ses miembros en integrarse completamente al sector textil y de la confección al 
GATT de 1994. 

Además de esto. el comercio trilateral creció de manera significativa y la recepción de 
inversión extranjera directa y de portafolio alcanzó cifras récord, lo que permito que a 
pesar de los acontecimientos políticos de ese ano no afectaran las relaciones 
comerciales. si no más bien que nuestros socios otorgaran asistencia financiera 
extraordinaria con la apertura de una linea de crédito por 7,000 millones de dólares por 
parte de EUA y Canadá. 

En su segundo ano de operación (1995) cuando se presenta la crisis económica de 
nuestro pafs, el ser miembro de este TLC proporcionó a México un apoyo invaluable, ya 
que el paquete de ayuda financiera encabezado por EUA, permitió hacer frente a los 
compromisos contrafdos. de otra manera, el impacto de esta crisis en nuestra economia 
habría sido mucho mayor y con resuttados más prolongados a los que se enfrentaron. 

Para superar esta crisis, México tuvo que realizar un ajuste del sector externo. Se vio 
facilitado por el acceso al mercado norteamericano, incrementando las exportaciones 
en un 73°/o y decreciendo nuestras importaciones en un 27°/o. Estas medidas ayudaron 
a que la economía mexicana fuera menos lesionada en comparación con los ajustes 
efectuados en épocas anteriores a la firma del TLC, que signif"teaban en una calda en 
las importaciones. 

Para ayudar al comercio exterior mexicano, EUA y Canadá absorbieron el 81.6°/o de las 
exportaciones adicionales de México en 1995 y en contraste, el ajuste de tas 
importaciones sólo afecto una pequena parte de las exportaciones de estos paises, tal 
como se muestra en las siguientes gráficas: 

DEUAy C•nm• 81.8% 

•AirtWrlca Latinai 10.3% 

C Europ• 5.4% 

CJ Alll• 2.5% 
•otros0.2% 
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Importaciones -6,870 MDD (Graflca 21) 

DEurop• 37°.4 

•A81•32% 
CJotr08 1% 

CEUAy Can8d.ti 17% 

•América Latina 13% 

En cuanto al crecimiento del comercio bilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, 
fue superior que el de 1993, siendo de 34.2º/o 25.9º/o respectivamente. en cuestión de 
exportación, el mayor beneficiario fue nuestro país al presentar un 53.8º/o y 33.3% de 
crecimiento en este rubro con respecto a ambos paises. En proporción, las 
importaciones provenientes de nuestros socios comerciales. aumentaron 15.9o/o y 16.7 
respectivamente. Este crecimiento puede observarse en el cuadro que se presenta a 
continuación: 

COMERCIO BILATERAL NORTEAMERICANO (MILES DE DÓLARES) 
CUADRO& 

. ' 
r• '-"'-'' r• -1'" r-•• 

lmport.clonee c:t. M6xico provenlentee d9 -u-c--
Cor1*Clo Slater•I: 
M6alco-ll!....,_ Unidos 

-·~ 
Fuente: Banxico, 1997 

43.1 51.7 
1 5 1 5 

46.5 548 
1 6 

89.6 106.5 
2.7 31 

66.3 79.4 84.2 
20 2.2 46.7 

539 66.5 43.0 
1.4 1.6 33.3 

120.2 145.9 62.8 
3.4 3.B 40.7 

Como se dijo, ros flujos de inversión para elevar la competitividad de los productores 
nacionales. se incrementó por ser socio del TLC y no sólo atrajo inversión de los otros 
dos socios del TLC, sino que esta inversión provino de otras naciones del mundo, que 
ven en nuestro pafs, un excelente territorio para la localización de plantas productivas. 
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Asf. estas tendencias de inversión se mantuvieron en 1995, por lo que el repunte 
obtenido en nuestras exportaciones favoreció a nuestros socios comerciales por encima 
de otros paises o reglones, alcanzando un 74°/o en el rubro de Importaciones 
adicionales efectuadas por México, en detrimento de otras regiones de las cuales 
importamos productos. 

En lo que respecta al sector manufacturero y aqui entra el sector textil y de la 
confección que es objeto de nuestro análisis, se observa un gran repunte en su 
crecimiento (17º/o), en los últimos tres anos; por otra parte en el mismo periodo, se 
puede ver que las exportaciones de este sector aumentaron a un 69% y la planta 
productiva lo hizo en un 46.3o/o, esto debido al abaratamiento de costos en mano de 
obra e insumos nacionales. asi como la expansión de estas industrias a partir de lo 
negociado con el TLC. Este aumento de la productividad se ilustra en la siguiente 
gráfica: 

PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR MANUFACTURERO•¡ 
(CRECIMIENTO ACUMULADO RESPECTO A 1989) 

GRAFICA22 
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Fuente: Memoria estadística de la CANAINTEXT 

En contraste con este acuerdo benéfico para México, el indice de desempleo para los 
rubros de ropa y textiles; y electrónico para Estados Unidos. ascendieron a 21% y 
10.4º/o respectivamente, pero en términos generales y dado el tamat'iio de la economía 
de EUA y su elevada diversificación es dificil que las acciones de nuestro pafs tengan 
una Incidencia significativa en el desempeno global de la economia estadounidense. 
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Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA con 
sus siglas en ingles). se ha procurado que este sector quede protegido y a la vez 
consiga la ayuda necesaria para mejorar su infraestructura y producción con técnicas y 
maquinaría que les permitan crecer y desarrollarse. A la vez se ha tratado de evitar la 
llamada práctica desleal con la lenta desgravación de los productos e insumos de 
importación en mayor escala a los paises que son parte del acuerdo comercial. 

El NAFTA establece un régimen que pretende la liberalización paulatina del sector textil 
y de la confección entre Jos tres paises que Jo conforman y los representantes del sector 
vieron en el NAFTA la oportunidad idónea para que la industria estadounidense pudiera 
tomar ventaja de las diferencias saláriales y destrezas laborales del país vecino y, de 
esa manera, competir exitosamente frente a sus temidos rivales asiáticos. 

Y es que entre los EE.UU. y México existía desde mucho antes del NAFTA una 
industria de la confección semi-integrada. 

Para poder competir con las importaciones provenientes de países con bajos salarios, 
los manufactureros estadounídenses han debido trasladar parte de su producción a 
México y a los países de Ja ICC, pues ello les pennite reducir el promedio de sus costos 
de producción. Su presidente expresamente sena16 ante el Congreso de los 
EE.UU.que. con el NAFTA, el objetivo de su asociación había sido modificar las fuentes 
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ofena desde el Lejano Onente hacia el continente americano. pues en este caso habría 
un involucramiento de firmas estadounidenses en el proceso productivo, para concluir 
diciendo que el NAFTA, junto con los paises de Centroamérica y el Caribe, estaba 
logrando ese cometido78

. 

Dichos regímenes preferenciales han servido como incentivo para promover la inversión 
directa en estos paises y para incentivar el consumo de telas estadounidenses en 
México y en los paises de la ICC, asegurándose que cualquier aumento significativo de 
sus exportaciones esté ligado ar uso de la tela estadounidense. 

La industria estadounidense ha sabido igualmente sacar ventaja del sistema multilateral 
de comercio. El régimen de cuotas instaurado hace ya varias décadas y ahora 
prorrogado hasta el año 2005, a través del ATV, ha sido también un instrumento eficaz 
para limitar. en alguna medida, el crecimiento de las importaciones, partic:ulannente de 
aquéllas que no utilizan componentes estadounidenses. A finales de la década de Jos 
90. EE.UU. tenía impuestas más de 1,000 cuotas, limitando el comercio de cuarenta y 
seis paises y restringiendo más del 50% del total de las importaciones de textiles y 
vestido de los EE.UU. Otro 28ºAJ de esas importaciones son potencialmente objeto de 
restricciones. Además, el programa de integración planteado por el gobierno de los 
EE.UU. en el contexto de la OMC asegura que una liberación efectiva no se dé sino 
hasta en la última etapa del proceso, esto es par1ir del año 2005. 

El sistema ha sido especialmente efectivo para controlar las importaciones provenientes 
de los paises asiáticos pero también ha sido utilizado para inducir a los paises de la 
Cuenca del Caribe a amarrar sus exportaciones a la utilización de tela estadounidense. 

Por lo anterior, no deben extrañar las manifestaciones de respaldo que el concepto de 
"paridad con el NAFTA" rec1bia de parte de los sectores textil y de la confección 
estadounidense. Las mismas razones que motivaron el apoyo de estos sectores en 
favor del NAFTA. son aplicables al esquema acordado en favor de las importaC1ones de 
los paises de la ICC. Es más, el sector manufacturero estadounidense llegó a 
considerar que el mejoramiento de las condiciones de acceso de ros productos textiles y 
de la confección de los paises de la ICC era una urgente prioridad, por constituir un 
estimulo para el esquema de producción compartida entre los EE.UU .. México y los 
paises de Aménca Central. 

Durante las primeros anos de vigencia del NAFTA. México y los paises de la ICC 
aumentaron significativamente sus exportaciones y su participación en las 
imponaciones al mercado de los EE.UU.: mientras las importaciones de ropa 
confeccionada provenientes de México y de los paises de la ICC representaban el 10% 
del mercado de los EE.UU .. en el ano 1992, ese porcenta¡e alcanzó un 36% el al\o 
pasado. De hecho, los paises de la ICC y México son actualmente los proveedores 

76
Chac6n. Francisco. Comercio inkl"IUldoaal de lm les.din ,. el ,.Htido: llentructunldó• alobal de laa fllmlrtl 
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principales de ropa en el mercado estadounidense. Al mismo tiempo, la participación da 
las importaciones provenientes da China y Hong Kong más bien se redujeron en los 
últimos atlas, al pasar de un 12.88% en 1992 - afio en que China fue el principal 
proveedor extranjero- a un 11.65% en 1999, aunque las importaciones desde los paises 
del sudeste asiátiex> han seguido creciendo. 

Sin embargo a ultimas fechas se ha visto un repunte de las exportaciones Chinas a 
Estados Unidos, puesto que ~a ha desbancado a México como su principal proveedor 
de prcxiuctos manufacturados . 

Pero quizás lo que es importante subrayar es que, mientras las importaciones de 
México y las de los paises de la ICC han venido acaparando aceleradamente el 
mercado estadounidense en los últimos ar'\os, la mayor parte de esas importaciones 
tienen lugar bajo el esquema de prOOucción compartida. Se estima que del total de las 
importaciones provenientes de México y de los paises de la ICC, más del 85ºt'E» 
ingresaron como comercio 9802. (insumos de origen estadounidense) 

De ese monto, se considera que, al menos, un 70% corresponde a productos 
ensamblados con telas hechas y cortadas en los EE.UU. 

Así, la aprobación de la Ley de Comercio y Desarrollo del 2000, no es más que una 
pieza más en la estrategia que pretende consolidar el esquema de producción 
compartida existente entre Estados Unidos y los paises de la región, con el fin de poder 
enfrentar una competencia asiática que se intensificará conforme el ATV tenga pleno 
efecto. 78 

Este es pues el escenario que ha enfrentado la industria textil mexicana en las pasadas 
dos décadas, como podemos ver esto nos muestra la gran dependencia comercial de 
las empresas textiles mexicanas can respecto al mercado estadounidense; lo que 
consideramos muy peligroso en tiempos de recesión de esta economía. 

Es verdad que las empresas textiles y del vestido mexicanas tienen acceso a un gran 
mercado y que hay que aprovecharlo; sin embargo, en tiempos do desaceleración 
económica y disminución de la demanda debido a una infinidad de causas, dada la 
situación actual en los Estados Unidos en que se han visto vulnerables ante los ataques 
de un país u organización extranjera por vez primera en su historia, también se ven 
seriamente afectadas en sus ventas. Esto nos muestra la necesidad de impulsar una 
mayor diversificación en las exportaciones de nuestra industria hacia otros mercados de 
acuerdo al producto y Jos costos. 

Y por ultimo cabe mencionar que México se benefició en el sector textil al reemplazarse 
las reglas del Acuerdo Multifibras con el Anexo 3008 del TLCAN. 

~:China dab ... ca •!\té.aleo dd lupr lea 'cntu • EU. L.ajomada • .a de mayo del 2003. 
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2.13 LA UNION EUROPEA. 

La Unión Europea (UE), con una población da más de 375 millones da habitantes, está 
integrada por 15 Estados miembros (EM): Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Espar1'\a, Finlandia, Francia, Gracia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Paises Bajos, Portugal. 
Reino Unido y Suecia. Actualmente, es la primera potencia comercial del mundo, 
concentrando una quinta parte det comercio mundial. 

El 18 da abril de 1951, Bélgica, Francia, Italia. Luxemburgo, Holanda y la República 
Federal de Alemania firmaron al Tratado de París para formar la primera de las b'es 
Comunidades Europeas: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA. Su 
objetivo fue constituir un mercado común de estos productos a fin de asegurar su 
abastec1mrento en la región. 

Para 1957, estos seis países firmaron el Tratado de Roma, que instituyó la Comunidad 
Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). 
Esta última tiene como objetivo favorecer en Europa la utilización de la energía nuclear 
con fines pacíficos. 

Etapas de adhesión 

La CEE estableció una unión aduanera y desmanteló las barreras comerciales para el 
libre flujo de mercancías entre los EM. además de asegurar la libre circulación de 
personas, capitales y servicios. 

El mercado único 

A comienzos de la década de los años 80, el ritmo de la integración económica había 
d1sm1nuido. En 1985. la Comisión y su presidente lanzaron la idea de establecer un 
mercado único, sin fronteras interiores, es decir. un objetivo más ambicioso que el del 
Tratado de la CEE, que sólo concebía una unión aduanera. 

Los fines y medios de acción se precisaron en el llamado libro Blanco y en el Acta 
Única. El libro expuso el programa para llegar al mercado único. eliminando los 
obstáculos físicos, técnicos y fiscales existentes que justificaban los controles 
fronterizos. Su importancia radicó en la fijación de un calendario y 282 propuestas 
legislativas necesarias para llegar al mercado unificado el 1 de enero de 1993. 

El Acta entró en vigor el 1 de julio de 1987 y modificó al Tratado de Roma, 
reemplazando para el mercado único la regla de unanimidad por el voto de la mayoría. 
También fortaleció la colaboración entre el Consejo de Ministros y el Parlamento 
Europeo, dando a este último mayores poderes de codecisión en las normas del 
Mercado Interior y en las relaciones de la Comunidad con terceros paises. a través de 
la Cooperación Política. Además, otorgó al Parlamento Europeo la autoridad de fijar el 
presupuesto de la Comunidad. 
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El ano de 1993 no sólo marcó la entrada en vigor del Mercado Único, sino también el 
comienzo de una fase más ambiciosa de la integración mediante su transformación 
hacia una Unión Económica y Monetaria. A raíz de la entrada en vigor, el 1 de 
noviembre de 1993 del Tratado de la Unión Europea, la Comunidad Europea paso a 
denominarse Unión Europea, cuyo principal objetivo ya no se limitaba exclusivamente a 
los aspectos económicos~merciales. sino que también incide en el factor social y 
humano de todo proceso da integración, con el fin de llegar un día a la unión política 
total. 79 Estos objetivos fueron plasmados en el Tratado de Ja Unión Europea, suscrito en 
la ciudad de Maastricht el 7 de febrero de 1992 y en vigor desde el 1 de noviembre de 
1993. 

El Tratado de la UE planteó una nueva unión mediante tres pilares: el primero. 
conformado por la Comunidad Europea, incluyendo temas como el Tratado de Roma 
revisado por el Acta Única, la democratización de instituciones, ciudadanía. 
competencias nuevas y reforzadas. Además, se agrega el de la Unión Económica y 
Monetaria. 

El segundo pilar, está integrado por la política exterior y de seguridad común, que 
incluye cooperación sistemática, posiciones y acciones comunes, además de politica de 
defensa común que se apoya en la Unión Europea Occidental. 

El tercer pilar, compuesto por los asuntos interiores y de justicia, incluye políticas de 
asilo, reglas sobre el cruce de las fronteras exteriores de los EM, política de 
inmigración. lucha contra la drogadicción, lucha contra el fraude internacional, 
cooperación aduanera, policíaca y judicial. 

El valor del comercio exterior de mercancías de la UE ha tenido una tendencia creciente 
en los últimos arios. ubicándose como la primera potencia comercial del mundo. El 
intercambio extracomunitario concentra alrededor de una quinta parte del comercio 
mundial. Sólo en 1998 el comercio con terceros países registró casi los 1,615 miles de 
millones de dólares (mmd), con exportaciones de 814 mmd e importaciones de 801 
mmd. 

Los principales socios de la UE en 1998 fueron Estados Unidos, con el que concentra el 
21.5 por ciento del total extracomunitario, Suiza participa con el 7.4 por ciento, Japón 
con el 6. 7. China con el 4. 1 Noruega con el 3. 9 por ciento y Rusia y Polonia con el 3. 1 
por ciento. 
México y la Unión Europea 

Con las relaciones comerciales entre México y la Unión Europea, se busca ampliar y 
consolidar su vinculación con el fin de obtener un mayor y más estable accesos a sus 
mercados de consumidores, capital y tecnología, así como contribuir al equilibrio en la 
posición intemac1onal de México y al desarrolló socioeconómico del país. 

·<;i Banc:omc."t. Gui• p•ra e:1.portMr prnducl09 mcJl.icanos • I• Unlóa Europe.9 .. BANCOME.XI ~· ITESM Campus 
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La UE es el segundo socio comercial y segunda fuente de inversión extranjera directa 
(IED) de Mé>dco. Sin embargo, la evolución del comercio de México con la UE ha sido 
relativamente menos dinámica en los últimos anos. De hecho, de haber llegado a 
representar hasta el 21 por ciento del total de las exportaciones mexicanas en 1982 y el 
13 por ciento hace una década, las ventas a la UE en 1998 apenas si contribuyen con el 
3.2 por ciento de las ventas externas totales de México. 

Gr11flc•a 23 y 24 

-nc»ACIÓll•LAlllBIB.~TOTAL• llhlco"'-.-

93 91 95 96 97 98 

FUENTES DE IED EN IÉXICO 

Fuente: Secretarla de Comercio y Fomento Industrial 

El primer acuerdo marco de cooperación entre México y la entonces Comunidad 
Económica Europea se firmó a mediados de 1975. En 1991 fue sustituido por el todavía 
vigente Acuerdo Marco de Cooperación, con el cual se pretendfa diversificar más las 
relaciones económicas de cada uno de los signatarios, y entre ellos aumentar más el 
intercambio económico y que este a su vez. se reflejara en el bienestar social. En un 
principio este Acuerdo cumplió satisfactoriamente sus objetivos, pero cuando nuestro 
pais finno el TLCAN se vio notablemente la declinación de la balanza comercial entre 
México y la Comunidad Europea. 

La cooperación comercial no incluye el otorgamiento de trato preferencial alguno por 
ninguna de las Partes. En efecto. éstas únicamente se comprometen a promover Ja 
expansión y diversirtcación del comercio bilateral por medio del intercambio de 
lnfonnación y de consultas en materia arancelaria, de requerimientos sanitarios y 
técnicos. legislación y prácticas relacionadas con el comercio, así como sobre los 
derechos antidumping y compensatorios que llegaran a aplicarse. 

No obstante que este acuerdo ha sido muy exitoso, particulannente en ciertas áreas. 
como en el caso del programa plurianual de encuentros empresariales México-UE y la 
operación de los tres Eurocentros (Nafin, Bancomext y Canacintra) que hoy se 
encuentran en operación en México, las dos Partes tomaron conciencia de que el 
acuerdo marco no era el instrumento idóneo para revertir la pérdida de importancia 
relativa de su comercio bilateral. Para ambas era cada vez más claro que el trato 
discriminatorio que, en materia comercial, se otorgan reciprocamente con respecto a 
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Por ello In importn.ncia de negociar un nuevo acuerdo que permitiera profundizar lns relaciones 
cconómicns. políticas y de cooperación entre México y In UE. A panir de 1995 tanto México 
como la Unión Europea hicieron csfucr/.os por suscl""ibir otro acuerdo mucho más amplio. que 
incluyera no sólo el aspecto económico. sino el político y el social. llegando a la fimm de este 
Trntndo de Libre Comercio con In Unión Europea (TLCUE). en mar"'o del 2000. del cual se 
espera que sus logros se vean rcflc3jados en cncb uno de los aspectos que engloba. 

El TLCUE reconocerá la diferencia en el nivel de desarrollo otorgando un trato 
asimétrico a favor de México: la desgravación arancelaria europea concluirá en el 2003 
mientras que la mexicana lo hará en el 2007 como lo vemos en la grafica. La Unión 
Europea tomar~ como tasa base de desgravación los aranceles vigentes en el Sistema 
Generalizado de Preferencias para las exportaciones mexicanas. 79 

Grafica 25: Comparativo de des~ravación arancelaria, 
México-U E 

Las oportunidades derivadas del Tratado de Libre Comercio México - UE (TLCUE) son: 

Diversificar las relaciones comerciales de México, logrando: 

Abrir nuevos mercados para los productos 
mexicanos en condiciones preferenciales. 
Reducir la vulnerabilidad de nuestra economia a 
choques externos. 
Mejorar la oferta de insumos y tecnologia para la 
industria mexicana en beneficio sobre todo de las 
PYMES. 

79 Bancomext~ Guia para exportar produclo!I Mexicano! a la Unión Europea. Op. 
Cit. P49. 
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Generar mayores flujos de IEO y fomentar las alianzas estratégicas. 
Reforzar la posición estratégica de México en el comercio mundial. 
México, además de Israel, es el único país con acceso preferencial a los dos 
mayores mercados del mundo y a América Latina. 
El TLCUEM, junto con nuestros otros acuerdos, crea condiciones de certidumbre 
y seguridad jurídica en la relación de México con las principales potencias 
inversionistas del mundo. 
Es una herramienta clave para promover el crecimiento económico y generar 
más y mejores empleos. 81 

El TLC establece normas de origen que promueven el intercambio comercial y 
fomentan la integración entra empresas mexicanas y europeas, para asegurar que los 
beneficios del tratado se queden en la región. 

El TLECUE y la Industria Textil y del Vestido 

El Tratado de Libre Comercio suscrito entre México y la Unión Europea puede ser una 
opción comercial para el sector textil mexicano, que acusa la desaceleración económica 
de su principal cliente, Estados Unidos, según expertos del sector privado. 

Acceso al mercado 

Se eliminarán gradualmente los aranceles a la importación. 
Se reconoce la asimetría entre México y la UE mediante plazos de desgravación 
diferenciados para los distintos sectores. 
Elimina las prohibiciones y restricciones cuantitativas (e.g. permisos a la 
importación o exportación). pero se conserva el derecho de adoptar medidas 
necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal, vegetal o la moral 
pública. 

El TLCUEM reconoce Ja diferencia en el nivel de desarrollo: 
un trato asimétrico a favor de México: la desgravación arancelaria europea 
concluirá en 2003, mientras que la mexicana lo hara en 2007. 
la consolidación del sistema de acceso preferencial a las exportaciones 
mexicanas en el Sistema Ge,_...liz-o de Preferencias (SGP) - La UE toma 
como tasa base de desgravación los aranceles vigentes en SGP para las 
exportaciones mexicanas. 

111 www.cconomia_snci.gob.lll.x 
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Grafica 26 

La desgravación arancelaria del sector textil es: 

Arancel promedio ponderado en el sector-

9.0 ¡ 60 

3.0 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1 dejuho 

.... Las tasas bases de desgravación se calcularon con base en las preferencias NMF 
otorgadas por México y SGP para el caso de la Unión Europea en 1998. 
Fuente: SECOFI con datos de comercio de BANXICO y EUROSTAT 

La desgravación arancelaria del sector del vestir es: 

Grafica 27 
Arancel promedio ponderado del sector: 

J 
4.5 

o.o+-~~-l-~~-1----'""'-,..:::::_-=:.::;..e::::_~::,..:::::_-=:~::::_.==::;..::::_-"'"'l-" 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 de julio 

UE a Ml!idco 

Las tasas base de desgravación se calcula con base en las preferencias NMF 
otorgadas por México y SGP para el caso de las Unión Europea en 1998. 
Fuente SECOFI con datos de comercio exterior de BANXICO y EUROSTAT. 
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Se establecieron reglas de origen que benefician a la cadena textil en su conjunto como 
resultado da la negociación, en general las reglas de origen cumplen con el objetivo de: 

incentivar la exportación de aquellos productos que cumplan con el contenido de 
insumos y materias primas de la región 

. evitar que las reglas acordadas se conviertan en una barrera al comercio 
garantizar que los beneficios del acuerdo permanezcan en la región 

El contenido nacional es el común denominador para obtener acceso preferencial a Jos 
mercados más grandes del mundo y a Latinoamérica 

El comercio México - UE de textiles y prendas representó sólo el 3% del comercio en el 
sector_ En los últimos cinco al"\os, nuestras exportaciones de textiles y prendas a la UE 
crecieron anualmente 7.8%, mientras que a EE.UU. aumentaron 34.8% en promedio 
anual. 

El informe .. La industria textil en México 1994-2000", del Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (Ceesp), admite que la competencia en la Unión 
Europea es dura, ya que la UE tiene cerca de 60 mil empresas frente a las menos de 3 
mil que hay en territorio mexicano. 

Según los expertas del Caesp, Ja desaceleración de la economía estadounidense ha 
afectada gravemente al sector, que pese a las ventajas que ofrece el acuerdo de libre 
comercio con América del Norte. también debe hacer frente a la competencia de los 
productores asiáticos en el mercado estadounidense. 

Actualmente, el mercado de la Unión Europea es el destinatario del 4.7°.A> de las 
exportaciones textiles de México, que se venden en especial en paises como Alemania, 
Francia y España. 

La Asociación Europea de Libre Comercio AELC 

El Espacio Económico Europeo (EEE), formado por los 15 Estados miembros de la UE, 
así como por Liechtenstein. Noruega e Islandia (AELC), y por las acuerdos bilaterales 
firmados entre Suiza y la UE, forman un figura comercial más allá del mercado común, 
creando una área en la que se mueven libremente ras bienes, servicios. capitales y 
personas. 
Constituye un mercada de aproximadamente 380 millones de consumidores y cuenta 
con cerca del 18% de las importaciones y 20% de las exportaciones mundiales 
Se rige por las disposiciones relevantes de la legislación comunitaria. Los ciudadanas 
de las 18 paises tienen derecho al libre movimiento dentro de este espacio (vivir, 
trabajar o invertir) 

Las países de la AELC están fuertemente integrados a la UE 

La AELC es un mercado potencial para los productos mexicanos y una importante 
fuente de inversión 

\ TW~'IS cnw 
vA·' .L.·, r. i· \ q ·u· í:1. ¡('l.WN C' l.:..f'.\. .U.!..1 .\.~'.A.U 
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En 1999, la AELC registró un PIB de 420 mmd con un ingreso per eáprta promedio de 
35 mil dólares, el más atto del mundo, y realizó un intercambio comercial por 240 mmd 
alrededor de 120 mmd, o el 50o/o de su comercio total. son importaciones la AELC 
cuenta con TLCs con 15 paises de Europa Central y Oriental. Medio Oriente y el norte 
de África 4. A diciembre de 2000, habia 393 empresas con inversión procedente de 
AELC. que realizaron inversiones por más de 612 millones de dólares entre 1994 y 
2000 

Enviar un producto a Francia o Alemania costarCa lo mismo que enviar1o a Suiza o 
Noruega 

Diversificaría las relaciones comerciales de México. logrando:•éAbrir nuevos mercados 
para los productos mexicanos en condiciones preferenciales y permitir el libre comercio 
con toda Europa Occidental. Mejorar Ja oferta de insumos y tecnología para la industria 
mexicana en beneficio sobre todo de la pequef\a y mediana industria 

Generaría mayores flujos de IED y fomentaría las alianzas estratégicas 

Comercio Total de México 2000 

GRAFICA 2~ 

~ 

Noneaménca Latinoamérica AELC 

Fuente: Secretarla de Economía. con datos de BANXICO 
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GRAFICA 29 

Comercio Mitxlco • AELC: 1,443 mdd en 2000 
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Ahora mencionaremos algunos aspectos importantes que incluyen los tratados de Libre 
Comercio signados por México, sobre todo por que no existe gran información con 
paf ses de América Latina, sin tratar de ahondar demasiado en los mismos con respecto 
a la industria textil y del vestido, por lo cual será una descripción general de algunos de 
ellos: 

2.1• CON AMERICA LATINA 

América Latina representa un mercado potencial de alrededor de 440 millones de 
consumidores. desde el punto de vista comercia, la región se divide en la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), América Central y los paises del Caribe. La 
ALADI es la agrupación más importante de la región ya que representa casi el total del 
comercio de América Latina. 

Los esfuerzos hacia la integración comercial de América Latina se iniciaron con el 
Tratado de Montevideo en 1960, mediante el cual se creó la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). En ella participaron once paises: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador. México. Paraguay, Perú. Uruguay y 
Venezuela. En 1980 se reformó el Tratado de Montevideo y surgió la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI). 

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) es un organismo 
intergubemamental que promueve la expansión de la integración de la región, a fin de 
asegurar su desarrollo económico y social, y tiene como objetivo final el establecimiento 
de un mercado común. 

Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Está conformado por 12 paises los 
cuales son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México. 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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F'ALLA- .u-·¡¡; · · ,. •· 1r T 

'°' U.Hl.Ci.t!.I'< 
136 



LA INDUSTRIA TfXTIL MEXICANA FRENTE A EL SISTEMA NEOLIBERAL 

El proceso de integración promovido por la ALADI se vio obstaculizado por las crisis 
económicas que afrontó América Latina durante los anos ochenta. Los profundos 
cambios que experimentó la economía internacional durante el mismo periodo hicieron 
el proceso aún más dificil. En esa década, la consecución de los objetivos de la ALADJ 
fue muy limitada. Lo más que se logró fue la creación de grupos subregionales, como el 
Grupo Andino y MERCOSUR.°'" 

El SºAt del comercio de México con el mundo se realiza con los paises de la ALAOI. Los 
cuatro principales socios que México tiene en ésta Asociación son en orden de 
importancia: Brasil, Argentina, Venezuela y Colombia. En conjunto, estos paises 
representan casi el 80% del Comercio con México con la ALAOI 

TRATADO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA MEXICO - CHILE 

En el caso México - Chile, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en marzo 
de 1990 y la coincidencia en la política de apertura comercial, propiciaron que en abril 
de 1990 se iniciarán las negociaciones tendentes a concretar un Acuerdo Amplio de 
Comercio e Inversión entre México y Chile, con el objetivo de contar con reglas 
seguras. transparentes y de fácil utilización ~ parte de los agentes económicos de 
ambos paises, para ampliar el comercio de bienes y servicios, asi como para promover 
flujos de inversión. 

El acuerdo de Complementación Económica se firmo en septiembre de 1991, y entro en 
vigor el primero de enero de 1992. En el pnmer ai'\o de vigencia, el comercio bilateral 
creció en mas de 40 %. Solo unos cuantos productos pagarán aranceles y para 1998 no 
se pagarán impuestos, cumpliéndose asi el propósito del acuerdo. 

Para celebrar este Acuerdo se consideró la necesidad de fortalecer el proceso de 
integración de América Latina a fin de alcanzar los objetivos previstos en el Tratado de 
Montevideo de 1980, así como la conveniencia de ofrecer a los agentes económicos 
reglas claras y predecibles para el desarrollo del acuerdo y la inversión. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO - COSTA RICA 

Por otra parte el Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica entró en vigor el 
1 de enero de 1995. El Tratado con Costa Rica establece normas transparentes. 
promueve el comercro de bienes y servicios. facilita el desarrollo de inversiones y 
atiende las relaciones con una región estratégica para México. reconociendo los 
sectores sensibles de cada país. 

ic:. BL .. nco Mcndo.l'.a. Hcrmimo .. La• nraoci.-cinnr•c:omcrcialc• de Mfako. Ed .. FCE. Mé.'l:ico, 199-'. pp. 123. 
•Grupo Andino: lntc~rrado por Colombia. Pcnl. Ecuador. Boln"la y VcncJ'Ucla. MERCOSUR: integrado por 
Argcnuna. Brus1l. Paraguay y Uruguay 
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El calendario de desgravación pactado en este Tratado establece que el 70% de las 
exportaciones mexicanas no agropecuarias a Costa Rica quedaron exentas de 
aranceles a partir de su entrada en vigor, 20% conctuirá su desgravación el 1 de enero 
da 1999; y al 10% restante al 1 de enero dal atlo 2004. P•a Costa Rica representa la 
oportunidad de colocar sus exportaciones en un mercado 30 veces mayor. y para 
México 3.2. millones de consumidores potenciales.83 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO - COLOMBIA - VENEZUELA (G3) 

En lo que refiere al Tratado México y Grupo de los tres, se puede mencionar que el G3 
surgió en la ciudad de Nueva York el 30 de septiembre de 1990, en el marco de la 
declaración conjunta de los presidentes de Colombia. Venezuela y México. 

En noviembre de 1990 se constituyó el grupo de Comercio del G-3 con el propósito de 
considerar la suscripción de un acuerdo amplio de comercio en inversión. El 18 de julio 
de 1991, con motivo de la Primera Reunión Cumbre Iberoamericana, celebrada en 
Guadalajara, los presidentes de los paises integrantes, firmaron un memorando de 
Entendimiento en el reiteran y formalizan el compromiso de firmar un acuerdo trllateral 
de libre comercio en el marco de la ALAD. 

Este tratado de México y el G-3 entró en vigor el 1 de enero de 1995, y su objetivo fue 
agilizar el intercambio comercial entre las partes mediante la eliminación de barreras 
arancelarias. así como promover el desarrollo entre estos paises sudamericanos. 

El calendario de desgravación del G-3 prevé la eliminación gradual de aranceles para el 
2005. Con la firma del tratado quedó desgravado de manera inmediata alrededor del 
40º...{, de los productos n cuanto al Certificado de origen para el grupo de los Tres en un 
formato sencillo de libre reproducción. Este se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de Diciembre de 1994 y el exportador lo debe llenar y firmar, pero se 
debe validar ante la SECOFI. 

El Certificado de Origen ampara sólo una importación y es necesario presentar1o en el 
momento de efectuar la importación; ya que sirve para certificar que un bien que se 
exporta de un territorio a otro califica como originario. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO- GUATEMALA. HONDURAS Y 
EL SALVADOR (Triangulo del None) 

El Tratado de Libre Comercio México- Triángulo del Norte (TLCTNM) constituye un gran 
avance en Ja estrategia de política de negociaciones comerciales intamacionalas de 
México, la cual busca ampliar, diversificar y mejorar el acceso de los productos 
nacionales a los mercados externos. permite obtener reciprocidad a nuestro proceso de 
liberalización comercial, reduce la vulnerabilidad de nuestros exportadores ante 

"
1 Bcrnal. Edmundo. Econonli• meúcana: Tiempo• de Ubrr Comercio. Ed. Tiempo. Mé:oco. 1994. pp. 39 
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medidas unilaterales por parte de nuestros socios comerciales y fomenta los flujos de 
inversión extranjera directa hacia México. 

Este tratado de libra comercio es uno da Jos mandatos fundamentales del Mecs1ismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla; junto con los tratados suscritos con Costa Rica y 
Nicaragua, se da uno de los últimos pasos hacia una zona de libre comercio entre 
México y Centroamérica. 

Después de cuatro aftos de consultas, a partir de Ja reanudación de las negociaciones 
establecidas en la Reunión Cumbre de Tuxtla 11, en 1996, se celebraron 18 rondas de 
intensas negociaciones. concluyéndose las negociaciones el 1 O de mayo del 2000. Este 
tratado entrará en vigor el 1° de enero del 2001. 

• El tratado de libre comercio entre México y El Salvador, Guatemala y Honduras 
facilitará la compra y venta de productos industriales y agrícolas entre los cuatro paises. 
a través de la eliminación paulatina de aranceles que pagan los productos para entrar a 
diciios mercados y un conjunto de disciplinas que regularán la relación comercial entre 
los paises integrantes del tratado; también incluye disciplinas para regular la compra y 
venta de servicios. 

•se logró un acuerdo moderno, ambicioso. integral y completo, que abre nuevas y 
mejores oportunidades para el incremento de las exportaciones. la mayor disponibilidad 
de insumos y servicios para la industria nacional, así como la atracción de nuevas 
inversiones y creación de alianzas estratégicas entre empresas; fomentando asi el 
crecimiento económico, el incremento en productividad y competitividad de nuestros 
productos, el desarrollo industrial y regional y la creación de más y mejores empleos, 

• Los paises que integran el Triángulo del Norte representan un mercado potencial de 
23 millones de personas. que en 1998 realizaron compras al exterior por más de 9.5 
mmd y registraron un PIB de más de 36 mmd. México tiene una posición privilegiada 
en ese mercado, por la cercanía geográfica, similitudes de idioma, cultura y patrones 
de consumo. 

•Los paises del Triángulo del Norte son el principal mercado de México en América 
Latina. representan el 25% (944. 1 mdd) de nuestras exportaciones a la región 
latinoamericana. En 1999, nuestras exportaciones al Triángulo del Norte . fueron 
comparables a la suma de nuestras exponac1ones a Brasil, Argentina y Chile. 

• Las ventas mexicanas representaron el 9°1& (850 mdd.), del total importado por el 
Triángulo del Norte en 1998, por lo que consideramos que aún existe un gran potencial 
para incrementar el comercio entre los cuatro paises. 

• Esta región representa un mercado creciente para los productos mexicanos, la 
exportación no petrolera de México al Triángulo del Norte se incrementó más de 160°A.t 
en los últimos 6 anos, al pasar de 330 mdd. en 1993 a mas de 940 mdd. en 1999. Con 
este tratado se consolida y se mejora el acceso que México tiene en esta región del 
mundo. 
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"Este tratado tendrá un gran impacto económico regional, principalmente en al estado 
de Chiapas. Este estado, por su localización geográfica y por ser el vecino más 
cercano de estos tres países tendrá un aumento muy importante en comercio. 
producción y en el sector servicios. Tenemos grandes complementarredades, existe una 
integración ya en esta región de Chiapas, el sureste mexicano y Centro América y 
consideramos que esto se va a incrementar. 

-Uno de los impc:>rtantes ganadores de este aa,,erdo es la pequet\a y mediana empresa 
mexicana; el mercado de Centro América es un mercado natural para estas empresas, 
sobre todo de la región sureste del país. 

El tratado de libre comercio de México con el Triángulo del Norte significa la apertura de 
nuestro pnncipal mercado de exponación en la región de América Latina. 

•incrementará el atractivo de invertir en México. 

•Permitirá diversificar el comercio e impulsará nuestras exportaciones. 

-Permitirá incorporar un mayor contenido nacional a las exportaciones mexicanas. 

-Promoverá el desarrollo industrial y regional del país. 

-Fomentará la incorporación de nuevas empresas a la actividad exportadora. 

•A través del dinamismo comercial, promoverá el crecimiento económico y la 
generación de empleos. 

2.15 TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO - ISRAEL 

Antecedentes 

Los gobiernos de ambos paises decidieron iniciar conversaciones sobre la posibilidad 
de negociar un TLC en septiembre de 1997, en el marco de la visita del Ministro de 
Comercio e lndustna de Israel a México. Esta decisión fue confirmada por ambos 
ministros a principios de 1998. Las negociaciones formales comenzaron en abril de 
1998. 

México decidió negociar un TLC con Israel por cuatro razones principales. En primer 
lugar, a pesar de poseer una población de solo 7 millones de personas. el tamaño del 
mercado de Israel es importante, como se refleja en el monto de sus importaciones 
totales (29.1 mil millones de dólares en 1998) y en el producto por habitante (alrededor 
de 17 mil dólares anuales en 1998). Israel es un mercado potencial importante para 
México. 
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En segundo lugar, el comercio de México e Israel es complementario. Por un lado, 
México vende al mercado da Israel, además de petróleo, alimentos y manufacturas 
(equipo eléctrico y electrónico, productos de madera y algunos textiles). Por el otro 
Jada, Israel vende a México algunos bienes que reftejan su importante desarrollo 
tecnológico; tal es el caso de maquinaria agrJcola, semillas, herbicidas y fertilizantes, 
así como productos farmacéuticos y algunas partes de aparatos electrónicos. 

En tercero. un TLC con Israel fomentará mayores flujos de comercio e inversión no solo 
con ese país, sino ex>n otros socios comerciales comunes. Los dos principales socios 
comerciales de Israel en 1998 fueron la Unión Europea (32% de las exportaciones de 
Israel y 45% da sus importaciones) y Estados Unidos (32% da las exportaciones da 
Israel y 20% de sus importaciones), con los que tiene finnados acuerdos de libre 
comercio; ademas. Israel también negoció un TLC con Canadá. El TLC permitirá a 
México e Israel aumentar su competitividad para exportar no solo a otros de sus 
principales socios comerciales sino a terceros paises. 

Finalmente. México está interesado en atraer inversión extranjera directa de Israel, en 
particular de aquellos sectores donde ese pals ha logrado un mayor desarrollo 
tecnológico. 

Relación comercial México - Israel 

l. Balanza comercial 

El comercio bilateral con Israel representa menos de 1% del comercio total de México. 

e Las exportaciones han mantenido un comportamiento errático en los últimos anos. 
Esto se debe fundamentalmente a las exportaciones de petróleo crudo, que es el 
principal producto que se exporta a Israel. 

Las importaciones han registrado una tendencia ascendente en los últimos seis anos. 
Después de la caída de 1995, alcanzarán su nivel máximo en 1999. 

o En 1994 la balanza comercial empezó a registrar un déficit, mismo qua ha ido en 
aumento. Esto se debe, por un lado, a la disminución de las exportaciones petroleras y, 
por el otro. al importante crecimiento de las importaciones. 

C:IJADRO 12 
Balann com•rciel •meo - l•••I 

(millones de dólares) 

1991 1992 1993 1995 1996 
E• ortac1ones 16' 167 10.t ,, 10 
Jm ortac1ones 24 43 45 85 47 79 
Balanza 139 144 59 -82 -36 -70 
Comercio total 168 230 149 88 57 89 
•Cifras de 1999 al mes de no-iembre 
Fuente. SECOF 1 con datos de Banco de Mé•ico 

1997 1998 1999• 
30 18 25 

112 137 '" ·82 -119 -119 
t•3 155 169 
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U.Estructura del comercio de enero a noviembre de 1999 

e: El petróleo fue el principal producto de e)(portación hasta noviembre da 1999. Le 
siguen en importancia equipos y aparatos eléctricos y algunos productos alimenticios. 
o Las importaciones provenientes de Israel consisten principalmente en insumos y 
maquinaria para la agricultura. así como productos fannacéuticos, algunos productos 
agrícolas. y bienes electrónicos y sus panes. 

Destacan las importaciones de bienes de capital provenientes de Israel, que 
representan 31 . 1 ºA, de Jas importaciones totales. 

142 



CAPITULO 111 

LA COMPETITIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS TEXTILES MEXICANAS, FRENTE LA 
APERTURA COMERCIAL Y AL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES. 

3.1 LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES. 

Cartas Marx, en el siglo pasado, sostenía en el Manifiesto del Partido Comunista que, 
un fantasma recorría al mundo: el Comunismo: parafraseándolo, en sentido inverso hoy 
podemos decir que son no dos fantasmas. sino dos realidades: la globalización y el 
desempleo. 

La globalización de la economía a nivel mundial es un fenómeno apasionante por las 
enormes implicaciones que tiene para las sociedades. Se puede hablar de ella en 
abstracto, analizando sus efectos económicos y Jos problemas derivados de ellos. Sin 
embargo tiene sujetos históricamente determinados que la hacen posible: las empresas 
transnacionales(ET). La configuración de estas arranca da tiempo atrás y puede decirse 
que antecede a los grandes movimientos de bienes y servicios entre los paises, que 
hoy vemos como uno de Jos riesgos distintivos del fenómeno. 

A d;ferencia de hace unos decenios, las ET actualmente no son organismos que se 
limitan a ubicar filiales comerciales en otros paises. sino que ahora con mayor énfasis 
JX)nen el acento en instalar plantas industriales y maquiladoras con las cuales producen 
todo o sólo algunos de los insumos para la fabricación de los produdos, Jo cual puede 
realizarse en una ensamblad ora, situada en cualquier país. 

Las transnacionales aniculan sus procesos productivos y comerciales con una visión 
global, el mundo se ha convertido para algunas de ellas en una zona sin fronteras; para 
otras sin embargo contiene regiones de alto riesgo y otras de influencia asegurada. 
Este proceso ha venido siendo acompaffado, aproximadamente deSde la década de los 
80, por movimientos de capitales cada vez más importantes y que en ocasiones. se 
desfasan con la producción y el comercio de bienes y servicios con los que 
teóricamente deben guardar una correspondencia. ocasionando graves problemas 
entre las naciones. 

Mientras el capitalismo se desarrolló fundamentalmente al interior de los paises. los 
gobiernos a través de la política monetaria, como un instrumento entre otros tenían la 
posibilidad de regular. algunas veces sin éxito, la relación entre producción y sistema 
financiero, pero en la globalizacrón, actualmente esto, la más de las veces no es posible 
al no haber un emisor único de moneda y papel moneda. Así Jos disturbios financieros 
son una constante hasta el momento. De este modo la globalización es el signo de 
nuestros tiempos y por el momento abre un amplio campo de análisis. 

Entre los hechos que afectan más sensiblemente los referentes espaciales y 
temporales se mencionan los siguientes: los medios de comunicación que intensifican y 
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potencian la densidad y rapidez de las conexiones transfronterizas gracias a las 
múltiples, diversas y poderosas combinaciones entre las telecomunicaciones. las 
computadoras digitales, los medios audiovisuales y los satélites; las nuevas estrategias 
de las empresas trasnacionalas, las redas de alianzas y asociaciones que establecen. 
los productos globales que desarrollan (desde productos alimenticios hasta programas 
de televisión, comerciales, periódicos y revistas globales) y que tienden a 
homogeneizar patrones de consumo; y los organismos supranacionales que se 
preocupan por armonizar y estandanzar criterios de politica económica. 

Existe pues un amplio acuerdo sobre el papel fundamental que han jugado las 
empresas trasnacionales en la integración de un sistema económico mundial, esto es 
un sistema que tiende a estructurar al mundo como un todo, como un espacio en el 
que ra distancia y las fronteras territoriales pierden importancia; en el que las 
estrategias corporativas se piensan y articulan a escala mundial considerando las 
caracteristicas, experiencias, ventajas y potencialidades de propiedad, integración y 
localización geográfica: y en el que un número cada vez mayor de productos, servicios 
e información fluye sin restricciones a través de las fronteras promoviendo la 
estandarización en los patrones de consumo en el ámbito mundial. 

Para poder entender lo que es una empresa transnacionaf primeramente hay que definir 
Jo que es una "Sociedad transnacional que se define como un conjunto de relaciones 
interestatales de carácter socioeconómico y cultura, principalmente que se manifiestan, 
según Raymond Aron, por los intercambios comerciales. la migración de personas, los 
credos comunes, los organismos que transcienden las fronteras y por las ceremonias y 
competencias que están abiertas a todas estas unidades; por lo que una Sociedad 
transnacional se basa en la cooperación internacional en cuestiones de interés 
común". 84 

Definiciones bllleic•• eobre I•• traen-.:ional-

Si bien las trasnacionales son ampliamente consideradas como uno de los principales 
protagonistas del sistema global, al mismo tiempo los criterios de acuerdo a los cuales 
se definen estas empresas varían notablemente. Los estudiosos que se han dedicado 
a analizar a las empresas trasnacionales, multinacionales, globales o negocios 
intemacionales no han llegado a definiciones ampliamente compartidas. Mientras 
algunos enfatizan en su definición características cuantitativas otros subrayan réisgos 
cualitativos. 

Hasta los ar"los setenta las definiciones sobre las empresas multinacionales y/o 
trasnacionales ponían más énfasis en criterios cuantitativos. Entre los criterios que se 
tomaban en cuenta para evaluar la acción multi o trasnacional de las grandes 
corporaciones esta el número y tamar-io de las subsidiarias que la corporación controla 
en el extranjero: el número de paises en los que la empresa tiene actividades que 

iw Diccionario de polítiC.11. lntrrn.:-iotu1I. &!mundo HcmándC'- - Vela Salgado. Ed. Porriaa.. p. 539 
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generan valor agregado: el porcentaje de los activos, ingresos, ventas y/o empleo que 
concentran las subsid1anas en el extranjero; la proporción de propiedad directa 
intemac1onal (acciones); el origen extranjero de la administración (esto es, el número 
de extranjeros en los puestos de alto nivel corporativo); y el grado an que las 
actividades de mayor valor agregado (incluyendo investigación y desarrollo) han sido 
intemacionalizadas .1:115 

Desde los ar.os ochenta en adelante ras definiciones ponen más atención a criterios 
cualitativos, entre los que sobresalen dos: 1) la coordinación de varias unidades 
productivas que agreguen valor a través de dos o más fronteras nacjonales a fin de 
reducir los costos de producción y 2) la intemalización de transacciones a través de 
fronteras (también conocida como comercio intra-firma) que se propone reducir costos 
de transacción.95 

A menudo los conceptos internacional, trasnacional, multinacional y global se utilizan 
indistintamente. Sin embargo, la tendencia reciente suele distinguir entre, por un lado 
multinacional y, por el otro. empresa trasnacional o global. La principal diferencia se 
ubica en el nivel de integración de las operaciones trasnacionales. Mientras que las 
multinacionales están formadas por un conjunto de subsidiarias (dos o más) que se 
administran y dirrgen independientemente tratando de responder a la lógica de los 
mercados locales; que su fuerza competitiva proviene de su país de origen en donde 
se desarrollan sus más importantes ventajas y contribuciones tecnológicas y 
organizac1onales: y que sus operaciones trasnacionales no están altamente 
integradas. Por el contrario, las corporaciones trasnacionales o globales. requieren 
altos niveles de integración entre las operaciones de sus filiales a fin de aprovechar al 
máximo las venta1as especificas de la empresa. 

Hasta la década de los ochenta el esfuerzo se concentró en diferenciar entre 
empresas multinacionales y trasnacionales. Los estudios más recientes, en cambio, 
distinguen entre la empresa trasnacional y la global, aunque existen divergencias en 
cuanto al grado de complejidad y desarrollo de cada una de éstas. Las corporaciones 
más complejas y avanzadas deben desarrollar Ja capacidad estratégica para alcanzar 
un equilibrio entre los imperativos globales y los locales. Un equilibrio entre. por un 
lado, los imperativos globales de estandarización e integración de los procesos 
productivos, financieros y comerciales y, por el otro. los imperativos locales. Mientras 
éstos se expresan en ras necesidades y preferencias particulares de cada uno de los 
mercados, aquellos exigen estandarizar e integrar procesos y productos, lo que se 
toma extremadamente complejo porque cada uno de los mercados -de consumo, 
laborales, financieros. de servicios, industriales, etc.- debe alcanzar un equilibrio 
diferenciado. 

'"Dunning. John. Muld ... tionaJ EntrrprDft and tbr Global Economy.Ed. Addison-Wcslc,.· Publishmg Co. 
:tf';!,:m. EngJand.. l 993. pp 236. 
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Al mismo tiempo, también debe subrayarse que las expresiones de organización 
corporativa menos desarrolladas no sólo no desaparecen sino que inclusive sueJan 
ser predominantes en ciertos sectores. Así. mientras que en el sector automotriz. 
electro~Jectrónico y de teleex>municaciones. la tensión entre ras exigencias locales (de 
mercados cada vez más exigentes, diferenciados y estratificados) y las exigencias 
globales (qua requieren altos grados de estandarización de insumos e integración de 
procesos) promueven estrategias corporativas globales; al mismo tiempo, en sectores 
más tradicionales como el de alimentos y cemento, las exigencias de los mercados 
locales predominan dando continuidad, vigencia y relevancia a la definición de la 
empresa multinacional. Muchos autores inclusive insisten en que, en cx:>njunto, la 
organización multinacional sigue siendo la predominante. 

Las trasnacionales provenientes de los paises en desarrollo 

Paralelamente, sobre todo desde la década de los setenta. se observa el fenómeno de 
las multinacionales del Tercer Mundo. Las empresas más grandes de algunos paises 
del Sudeste de Asia, AL y Africa se expanden hacia otros paises en donde ena,,entran 
marcos institucionales similares, cercanía geogréfica, lingüística o cultural, o bien 
porque encuentran socios que facilrtan su proceso de expansión.87 Se trata, en 
términos generales. de empresas que desarrollan ventajas competitivas a partir de un 
mejor aprovechamiento de tecnologías maduras, tecnología de producción en masa. 
que logran adaptar a mercados más pequef\os, aprovechando en particular Ja 
disponibilidad de mano de obra abundante y barata. Hasta hace poco la transferencia 
de tecnología de los paises desarrollados hacia los paises en desarrollo se concebía 
como un proceso pasivo que simplemente buscaba la adaptación y adecuación de 
conceptos. equipo y procesos de innovación tecnológica. Ahora se acepta que dicho 
proceso se puede traducir también en el desarrollo de capacidades tecnológicas, 
educativas, administrativas, mercadotécnicas y aun científicas que no son fácilmente 
codificables y que en determinadas circunstancias transforman las ventajas 
competitivas de las firmas e inclusive se convierten en palancas de desarrollo y 
crecimiento. Las licencias y contratos que transferían tecnología a través del equipo, 
las asesorías y el entrenamiento se traduce en un conocimiento intangible que 
encarna en la mano de obra calificada. en procesos y capacidades administrativas 
cada vez más sofisticadas, en el conocimiento del mercado, el diseno de productos y 
procesos de conocimiento adaptativos. A lo que habría que agregar que los 
empresarios y los ejecutivos de estos países viven un proceso de aprendizaje que les 
permite negociar mejores condiciones en sus contratos y asociaciones con 
inversionistas extranjeros. El desarrollo de todas estas capacidades depende, entre 
otros factores de Ja intervención del Estado, la orientación de su política económica e 
industrial, y de su vinculación con los sectores productivos (empresarios y sindicatos, 

x~ l-"IIL Sa.ruaya.. TllC' Nnt< Muhin•tional•: dw Spttad ol "lllird World Ealcrpriw•.Ed. : John Wil~· &. Sons. 
Ncw York. l98J, pp. J(>-$. 
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particularmente). La evolución de tecnología no codificable puede ser inhibida o 
facilitada por las políticas estatales. 

Las nuevas ventajas competitivas de las firmas las puedan situar en mejores 
condiciones para negociar posiciones y alianzas y, desde luego, para expandirse a 
otros mercados, ya sea a través de exportaciones o bien de IED. Ello puede a su vez 
redundar en la posición competitiva del país, razón por la cual algunos gobiernos se 
han preocupado por fortalecer a sus más grandes empresas. aunque como sefilalan 
varios autores, el mayor o menor éxito depende también del efecto multiplicador sobre 
otras empresas pequeflas y medianas, y sobre el mercado interno en general. 

Las empresas trasnacionales siguen en el centro del debate académico y politice por 
impactar significativamente Ja estructura productiva de muchas naciones y la 
composición y dirección del comercio mundial; porque sus patrones de producción y 
distribución modifican el consumo en muchos paises. 

Algunas caracteristicas de las trasnacionales mexicanas en América Latina 

América Latina y México en particular. se inserta en la economía global no sólo por la 
presencia de fuerzas e instituciones de alcance global en la región, sino también a 
través de la acción de las grandes empresas latinoamericanas tanto en la economía 
global y sobre todo en la economia regional. 

Aunque la trayectoria y el ritmo de expansión de cada grupo varia enormemente. en la 
primera mitad de la década de los noventa. la gran mayoria de los grupos mexicanos 
se abrieron paso primero en el mercado norteamericano y en menor medida en et 
europeo. Su expansión hacia EU los expuso a marcos y reglas institucionales 
complejas y los vinculó con circuitos comerciales, tecnológicos, administrativos y 
financieros de alcance global. Esta estrategia de expansión ha facilitado enormemente 
el camino hacia América Latina en la segunda mitad de la década de los noventa. 
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Como se observa en el Cuadro, a excepción de IMSA las trasnacionales mexicanas 
han establecido filiales en países industrializados, especialmente EU y, en menor 
medida, Canadá y Europa.9 Sin embargo, su radio de influencia més importante y con 
mayores posibilidades de crecimiento, sigue siendo América Latina. De las 15 
empresas trasnacionales mexicanas más importantes, 14 tienen plantas en EU. 4 
operan en Europa y 14 tienen varios establacimientos en AL (con más de 50 filiales). 

Uno de los casos más sobresalientes es Cemex no sólo por el alcance global de su 
expansión, las dificultades que ha tenido para crecer en al mercado norteamericano y 
las confrontaciones con sus competidoras Holdert::>ank y Blue Circle. • sino pórque 
además se ha convertido en la tercera empresa cementara a escala global y en la 
primera en el continente americano. Con instalaciones en 4 continentes y más de 30 
paises, Cemex inicia su expansión hacia América Latina en 1994 con la compra de 
Cementos Bayano en Panamá. Crece rápidamente en la región a través de 
numerosas adquisiciones entre las que se encuentran Cementos Nacionales en la 
República Dominicana (1995), Cementos Diamante y Samper en Colombia (1996) y 
Cementos Pacifico en Costa Rica (1999). A lo que habría que agregar sus más 
recientes incursiones en el área de negocios por lntemet a través de sus filiales PCH, 
PCI y Lat1nexus, todas fundadas en el ano 2CXJO. PuntoCom Holdings. con sede en 
Miami, Florida, aspira a convertirse en la principal empresa promotora de negocios por 
Internet por medio de la identificación y el desarrollo de oportunidades de negocios 
por intemet. adaptando modelos de EU y Europa a las condiciones de AL; PuntoCom 
lnvestments es un fondo de inversión con sede en Delaware que se propone invertir 
en negocios por intemet en AL; y Latinexus, cuyas oficinas sede se encuentran 
también ubicadas en Miami,:? agrupa inversiones de varias grandes empresas de la 
región (entre otras, Atfa y Bradespar) a fin de desarrollar y cubrir el mercado de 
abastecimiento por internet. 

Telmex. filial de Carso-Telecom, ha crecido también vertiginosamente en el campo de 
las telecomunicaciones. Inició sus primeras exploraciones en EU en 1996 y hasta 
1999 en América Latina en donde sin embargo se expande con celeridad. Entre 1999 
y el afio 2000 se asocia con las más importantes compaflias telefónicas de Brasil. 
Argentina. Ecuador y Guatemala (Algar en Brasil Techint y PatagonCom en Argentina, 
Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones en Ecuador. Telecomunicaciones de 
Guatemala en Guatemala) para brindar servicios de transmisión de voz, datos y Video. 
En noviembre del ano 2000 Telmex anunció la creación de una compañia nueva de 
telecomunicaciones, Telecom. América, en asociación con Bell Canadá lntemational y 
SBC Communications. que conjuga y consolida los intereses de estas trasnacionales 
en América Latina (especialmente en Colombia, Brasil, Argentina y Venezuela) y se 
constituye en el medio principal de expansión en la región. La nueva compaflía tendrá 
una cap1talización inicial de 3,500 millones de dólares que incluirán los activos de BCI 

• Salas·Porrns.. Alejandra. La dim~n•ión inarrnacional en l• Cicnci• Polídat. Agendas de Jm·cstigaa6n en 
Cicncta P0Ht1ca. UAM-cNCP. 
""Ibídem. 
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en Sudamérica y Jos activos de Telmex en Brasil, calcula ingresos de 4 mil millones de 
dólares al año y 3 millones de suscriptores en cuatro de los más grandes mercados de 
la región. a quienes ofrecerá servicios de telefonía local y larga distancia nacional e 
internacional, incluyendo las comunicaciones alámbricas e inalámbricas, transmisión 
de datos y video, acceso a lntemet, así como soluciones integrales de 
telecomunicaciones a sus clientes corporativos. 

La Moderna. Cemex y Telmex (ésta última filial de Carso-Telecom) son las únicas 
trasnacionales mexicanas que se han aventurado en áreas de tecnología de punta. La 
primera ha incursionado en el área de biogenética y las dos últimas en terrenos 
tecnológicamente cada vez más sofisticados de las telecomunicaciones (servicios de 
transmisión de voz, datos y video). Su experiencia regional en estas actividades es 
todavía reciente y aunque parece todavía prematuro anticipar su desempat'io, dos 
hechos pueden influir positivamente: por un lado, la asociación con trasnacionales que 
cuentan con su propia tecnología y procesos y, por el otro lado, las posibilidades de 
crecimiento del mercado de telecomunicaciones. El mercado de telecomunicaciones 
en América Latina es el de más rápido crecimiento en el mundo. Con una población 
de más de 350 millones de habitantes y una baJa tasa de teledensidad, Sudamérica 
experimenta un rápido crecimiento en el sector de las telecomunicaciones. El mercado 
de servicios de banda ancha está creciendo a una tasa anual de más de 35%. El 
mercado de Jos servicios de Internet está creciendo más del 40º"' anualmente, 
superando el crecimiento global por un factor de 4 a 1. 

En otro nivel de desarrollo tecnológico, tenemos varias empresas mexicanas que 
concentran su actividad en áreas más tradicionales como Ja de alimentos y bebidas 
(VISA. Bimba, Gruma), textil (Synkro) y diversos productos manufacturados como el 
vidrio (Vitre), acero y petroquimicos (Alfa) y otras ramas en las que han logrado 
capacidades tecnológicas, de organización, transporte y comercialización que 
representan una ventaja competitiva en la región. El Grupo Maseca y el Grupo Bimbo, 
por ejemplo, habían incursionado en los mercados centroamericanos desde los 
setenta. En los noventa. sin embargo, aceleran su expansión tanto hacia EU como 
hacia América Latina y, en menor medida, Europa, lo que se explica tanto por el 
crecimiento explosivo de los mercados de comida mexicana en EU y en el mundo en 
general, como por la concentración de estos grupos en articulas de consumo no 
duradero que no resulta rentable exportar masivamente. Así, para el año 2000 Bimba 
tienen plantas en 6 paises centroamericanos y 6 sudamericanos, mientras el Grupo 
Maseca en 5 y 2, respectivamente."° 

La red de filiales mexicanas en América Latina es sin duda más extensa y compleja 
que la alcanzada en otros paises industrializados. Algunas empresas medianas 
también empiezan a explorar posibilidades en AL. Pero. como ya hemos visto, ello no 

... t:I P•pd del Empresario Mr•icanncn la lnlirar-ión dr A~ric• Latina y d C•ribc-, AUNA México. :?Uol. 
pagmas 'Ja 14 
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ha contribuido a modificar sustancialmente las pautas de integración y regionalización 
a nivel continental. 

En resumen, la red de filiales en el extranjero revela que las empresas mexicanas 
concentran su actividad en el continente americano y tienden a crecer sobre todo 
hacia América Latina. Por lo tanto, salvo en algunos casos aislados, como el de Alfa, 
Carso-Telecom y Cemex, su lógica sigue siendo fundamentalmente la lógica de las 
empresas multinacionales que responden en lo fundamental a las exigencias y 
características de un mercado regional. 

C:ITAnRO 14 
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Las 22 mil trasnacionales registradas en México repatrian 70 por ciento de utilidades a 
sus matrices y naciones de ongen, mientras el resto lo reinvienen en las subsidiarias. 
con base en el Informe sobre las inversiones en el mundo, elaborado por la Conferencia 
de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAO). 

'"México parece experimentar una rápida trasnacionalización debido probableniente a 
que su economía se está abriendo al exterror. en particular por su pertenencia al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte'', revela el documento de 354 páginas. 
Un mapa de la distribución regional de las entradas y salidas de inversión extranjera 
directa (IED) en el mundo muestra que en 2000 ingresaron un billón 270 mil millones de 
dólares, pero salieron un billón 149 mil millones. 
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En este contexto, el director de Inversiones Extranjeras de Ja SE, Carlos García 
Fernández, advirtió que de no concretarse las refonnas eléctrica y hacandaria el país 
no tendrá el motor necesario para responder a las necesidades de las empresas 
extranjeras que busquen invertir aquí, para las cuales uno de los principales atractivos 
son tas privatizaciones. Actualmente México capta apenas uno por ciento del total y 
ocupa el sitio 15 como receptor. 

Extemó que la Secretaria de Eccnomia no tiene información acerca del monto que 
significa la repatriación de capitales de las trasnacionales. pero calcula que 30 por 
ciento lo reinvierten en subsidiarias asentadas en territorio mexicano. 

Dominando los mercados del mundo, más de 60 mil trasnacionaJes disponen de una 
red de 800 mil filiales. Las 100 principales compar1\ias tienen activos por 2 billones 124 
mil millones de dólares y ventas por 2 billones 123 mil millones. Dan empleo a 6 
millones de personas en sus distintas subsidiarias y 90 de cada 100 no son financieras; 
tienen su origen en Estados Unidos. la Unión Europea y Japón. Pertenecen a las ramas 
industriales eléctrica, electrónica, de automotores y de Ja exploración y distribución de 
petróleo. Cincuenta están ubicadas en naciones en desarrollo, donde cuentan con 
activos por 125 mil millones de dólares y ventas por 122 mil millones. 

La globalización es un proceso en la actual fase de Ja acumulación de capital que afecta 
todos los ordenes, y que por supuesto se inicia fundamentalmente en el económico. 

La globalización trae de suyo un mayor grado de internacionalización e integración del 
capital donde, a Juicio de Arturo Huerta. las empresas transnacionales también buscan 
ventajas comparativas que les permiten reducir los costos y estar en condiciones de 
mantenerse competitivamente en el mercado internacional 91

. Así la globalización tiene 
sujetos históricamente determinados que están haciendo la historia: las empresas 
transnacionales. Estas son los principales agentes. que realizan ros cambios. En ellas 
descansa el llevar al capital a un mayor grado de internacionalización e integración. Por 
ello las empresas al buscar, no solo ventajas comparativas. sino también competitivas, 
para abatir costos, están elevando a un mayor nivel del desarrollo a las fuerzas 
productivas. Las razones son claras. mantenerse en posición competitiva en la esfera 
internacional. 

La competencia entre empresas gigantescas a nivel mundial no termina con la 
globalización sino que adquiere un mayor nivel. 

Ya no podemos sin embargo hablar como hace lustros del imperialismo, en el cual 
había una estrecha relación entre gobiernos y empresas transnacionales. donde los 
primeros eran Jos agentes políticos que defendían, entre los Estados, los intereses de 

QJ Huerta. Anuro. RJesll09 ckl Modrfo Ncolibcral Mn:lcano. Ed. 01.ana. México. 1992. pp.IX 
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las gigantescas corporaciones. En la actualidad, sostiene David lbarra '"... la 
competencia a incertidumbre generalizada en el ambiente de los negocios ha llevado a 
las corporaciones a seguir otra lógica. diversificando geográficamente su inversión, para 
lo cual comienzan por los mercados más desarrollados. Así es común que las 
empresas japonesas inviertan en Europa y en los Estados Unidos, mientras las de esas 
zonas emprenden estrategias similares''. 

Las empresas en el pasado invertían en sus propios paises y se dedicaban a exportar 
bienes manufacturados y servicios, en tanto que importaban materias primas: esto 
beneficiaba a sus naciones. Actualmente invierten y levantan industrias en otros paises, 
-no importa que haya rivalidad hasta ideológica, no se diga ya comercial.- llevados por 
la máxima norma capitalista: donde hacer más redituable al capital; donde elevar la tasa 
y masa de ganancia. Que en el país de origen se pierdan fuentes de trabajo y se eleve 
el desempleo, eso no importa: el gran capital, ya desde hace tiempo en lo que menos 
piensa es en los estrechos criterios ideológicos nacionahstas. 

Las grandes empresas cada vez son menos dependientes y quizá en el momento 
presente ya no lo sean y parece que nunca mas lo serán, -si es que alguna vez pesó 
en forma definitiva en sus decisiones de inversión- de actitudes nacionalistas. Según J. 
Cantwell, citado por Arturo Huerta, ahora son " ... más dependientes de las economías 
de alcance y menos dependientes de las economías de escala".92 Cuando la 
globalización no había adquirido ni por asomo las condiciones que ahora tiene. en boga 
de los estudiosos de la economía había, como problema importante determinar el 
tamaño de la firma y fijar en las economías de escala el nivel mas adecuado; en aquel 
entonces la pertinencia de tales preocupaciones era necesaria pues en general Jos 
inversionistas tenían como marco de referencia la dimensión de su mercado nacional. 

Ahora este aspecto no a dejado de ser considerado pero a pasado a un nivel 
secundario pues de lo que se trata es de fijar el alcance posible en el mercado 
intemacional. Se produce con el propósito de conquistar o mantener espacios en el 
mercado internacional. 

La importancia de las empresas transnacionales en paises como México, cuya 
economía se abrió al exterior indiscriminadamente. es tal Que en ella descansa 
fundamentalmente la estrategia de crecimiento y en menor medida en el sector privado 
nacional.93 Este último se campana igual que el de los países desarrollados, pues 
inviene guiado por la máxima de obtener las mayores ganancias, los empresarios 
privados nacionales al igual que los del primer mundo, invierten cuando las opciones se 
les muestran promisorias y lo hacen sobre todo en países de similar desarrollo al 
nuestro o en menor a él; España. Centroamérica. aunque eso no descarta el establecer 
empresas en naciones altamente desarrollados, pero esta es Ja opción menos 
socorrida. 

~ Huerta.. Anuro. "Riesgos .. ". op. ci1. p.27 
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Tratándose de las inversiones hacia el exterior, las empresas trasnacionales en el 
proceso actual establecen redes interconectadas cuya característica es oligopolica, por 
ello fas ganancias de corto plazo no son determinantes de la inversión, sino el valor 
agregado compuesto y su mantm'limiento en el mercado internacional a largo plazo. Ya 
veíamos que las transnacionales se orientan en la inversión por economías de alcance, 
buscando ventajas comparativas, sin excluir a las, competitivas. y en esa lucha 
establecen filiales interconectadas, en las cuales la formación de oligosx>lios que 
compiten con otros es una consecuencia claramente visible.SM La tendencia a mirar en 
el largo plazo les lleva a establecerse con tal objetivo en las zonas más idóneas. Para 
nosotros. salvo un hecho inusitado que cambie radicalmente la situación lo cual es 
probable pero que difícilmente se podría presentar, la globaHzación de la economía en 
el ámbito mundial parece un hecho irreversible. Solo que los pueblos decidan regular 
para su provecho y no el de unos cuantos la marcha de la economía y los oligopolios, 
se podría revertir incluso el acelerado deterioro de Ja naturaleza. La CEPAL. haciendo 
un encomiable esfuerzo de síntesis observa que la globalización: " ... tiende a una cierta 
unrtormidad en cuanto a formulación y aplicación da las políticas. ya que cada país se 
conviene en un competidor para mercados finitos y recursos escasos. Por ello 
privilegiar fas sOOales del mercado, fomentar la competitividad internacional. promover 
la capacidad empresarial y atraer fa inversión directa se están convirtiendo en 
elementos comunes de los esfuerzos que deben realizar las naciones para mejorar su 
inserción internacional. ''. 

La carga ideológica está presente en la cita anterior, pues no parte del supuesto de que 
son las empresas transnacionales las que están llevando a las economías por esos 
senderos: fomento a la competitividad, privilegio de las senales del mercado, atracción 
de recursos para la inserción directa, así como producir para mercados finitos y 
promover una mejor inserción internacional. La CEPAL habla de que son los países los 
que buscan esos objetivos y no expresamente habla de Jas empresas transnacionales. 
las que, llevadas por esos objetivos, orientan sus esfuerzos para mantenerse o ganar 
mayores espacios a escala mundial. Por ello es comprensible que Jos ámbitos 
nacionales res han quedado estrechos. ya han rebasado desde hace tiempo el marco 
ideológico nacionalista que alguna vez les sirvió de escudo para cobijar sus acciones. 

En tal proceso conducido por las empresas transnacionales como siempre se observa 
una diferenciación entre los paises; ésta es una realidad insoslayable. El desarrollo de 
las fuerzas productivas no ha sido, ni lo será a nivel mundial, homogénico, Jo único 
uniforme. aquí si dándole ta razón a la CEPAL, es la intención, lograda o no, de buscar, 
de atraer las inversiones y mejorar la inserción internacional. Esto como consecuencia 
hace que haya paises con economías de competitividad creciente y alta eficiencia en 
tanto que en otros la competitividad es decreciente, lo cual en este caso le impide a sus 
empresas alcanzar una posición adecuada en el mercado pues su deficiente eficiencia 
es la causa que determina esa situación. 915 El proceso no puede, insistimos una vez 
más, sino originar marcadas drterencias de desarrollo. Por ello como ya quedó 
asentado en lineas anteriores las grandes empresas inviertan en primer lugar en los 

""Cnmkru.a I• ¡G1Krn1 Cnmrrdal! rn la indu•tria au1omo1riz C'I 211 dr junio. El Finanacro 17 de mcn·o de 1995. 
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paises de alto desarrollo; los marcados son más apetecibles y lo hacen buscando 
reducir costos, elevando el nivel de la tecnología aplicada: los castos y su abatimiento 
son su preocupación, ya que eso les permitirá, mirando en el largo plazo. mantenerse 
en al mercado. Esto se debe a que en general las grandes empresas en el ámbito 
mundial nacen, crecen y se desarrollan en los paises que han mardiado a la 
vanguardia. 

Las diferencias de desarrollo entre los paises no es mas que una consecuencia 
históricamente determinada a la que difícilmente se podría escapar. O. lo que es lo 
mismo, las empresas transnacionales producen y reproducen las diferencias entre los 
paises. Que finalmente las economías con diferente grado de desarrollo combinen sus 
necesidades y formas de satisfacerlos eso no esta a discusión, solo que matizando lo 
anterior, primero combinan sus relaciones con naciones de similar desarrollo y en 
segundo lugar con las que están en grado distinto y por abajo. Asi, Japón prefiere 
incrementar sus relaciones con EE.UU., primordialmente. Con nuestro país también lo 
hace pero el énfasis no ~s del mismo nivel. Con países como Nicaragua. El Salvador o 
de escaso desarrollo de Africa 
o Asia es otra la importancia que se les da. 

3.2 EL PAPEL DE LA PEQUEÑA EM-ESA. 

Los negocios internacionales no se limitan a las gigantescas compartías 
multinacionales. Muchos pequef'los negocios también se encuentran en este mercado. 
Entre ellas hay industrias de servicios: tradicionalmente las economías han considerado 
los servicios y los negocios pequel\os como parte del sector de bajo impacto comercial. 
Pero hoy vivimos dentro de un sistema de negocios globalmente integrado. La 
revolución de la tecnología de la información y los adelantos en el transporte significan 
que el conocimiento, las personas calificadas. los bienes y los servicios presentan una 
gran movilidad. El mundo es ahora una aldea global donde los produdores de bienes y 
servicios a menudo compiten en el ámbito doméstico e internacional. 
Hoy las empresas pequeflas generan la mayor parte de los empleos: las grandes 

empresas multinacionales tienden a influir en el éxito de las compartías pequeflas 
porque les compran bienes y servicios. Además los que trabajan en el sector público ( 
en el gobierno federal, estatal, o municipal) influyen de modo indirecto en el éxito de las 
empresas globales pues el desempet'\o económico de ellas contribuye a generar 
ingresos para esos serv1c1os y cada año el gob1emo compra miles de millones de 
dólares en bienes y servicios. 

La mpym1 en el marco de la apertura comercial. 

Es importante mencionar que el proteccionismo no permite a Jos empresarios 
productores y consumidores conocer las oportunidades y riesgos que el comercio 
internacional ofrece. Por ejemplo, la protección re impide a Jos empresarios adquirir 
insumos y bienes de capital a precios y calidad competitivos; les dificulta ver que las 
exportaciones pueden ser rentables y, en determinado momento, mejor que las ventas 
en el mercado intemo: les impide tener acceso a una gama más amplia de opciones 
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tecnológicas y les drficulta darse cuenta de que son capaces de asumir mas riesgos de 
lo que ellos mismos creen. 

La idea que tuvieron los promotores del TLC era eliminar los impuestos de importación 
hasta llegar a conseguir que la industria nacional produjera suficientes bienes para 
exportar y el mismo flujo recibiéramos de importación, a fin de evita el tradicional 
•malinchismo· que nos hace creer que lo que viene del exterior es mejor que lo propio y 
con ello ir estimulando a la industria nacional a producir en condicionas de igualdad y 
competitividad respecto a los socios del norte del Continente, con eJ paso del tiempo la 
realidad sobrepone. 

Por otra parte, cabe mencionar que la teorfa da comercio internacional preside que la 
apertura de una economía a la competencia extranjera; pennite la expansión ele la 
producción debido a una asignación más eficiente de recursos. aumenta el biSlestar de 
los consumidores, a través de precios menores y una mejor calidad y variedad de 
bienes; también incrementa el comercio internacional. toda vez qua el impuesto sobre 
las exportaciones ocasionado por la protección disminuye, conforme las importaciones 
se hacen más baratas y están más fácilmente disponibles y, por lo tanto. baja el costo 
de los insumos. 98 

Por lo anterior. se espera que cuando se permite la competencia extranjera. 
sobrevivirán y expondrán las empresas a través de la especialización en algunas de sus 
lineas de productos a aquellas que poseen una sólida formación empresarial, lograrán 
competir, en cuanto a las MPYMI son las que presentarán mayores problemas para 
poder lograr el objetivo, teniendo como resultado la desaparición de algunas empresas 
que forman parte de un sector generador de empleo o en un intento de sobrevivir 
encuentren como solución asociarse con otras empresas. 

José Angel Conchello, ex Senador panista, que se oponía al TLC y que fue denostado 
por sus propios campar.eros de partido por tener ideas proteccionistas y oponerse a 
que México cumpliera el "destino manifiesto• de ubicarse al tú por tú, con los vecinos 
septentrionales. Hoy sus presagios se hacen realidad cuando advertía que si 
desmantelábamos la micro. pequeña y mediana industria a sabiendas de que en las 
condiciones de costo de financiamiento, carga de la ineficiencia de la administración 
püblica, ausencia de la infraestructura de carreteras. ferrocarriles y de distribución 
general de productos, etc. No se iba a poder competir con el extranjero e íbamos a 
crear en su lugar no solo ejércitos desocupados, sino importadores clandestinos o 
contrabandistas a granel que harían su agosto.97 

Lo mismo ocurrió con el desarrollo tecnológico en este sector de MPYMI cuando el 
gobierno de Salinas cerró el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, que 
era la única institución auspiciada por el Banco de México, para hacer investigación y 

•.-;Gil Diar~ Franasco. Apertura CornrmaJ !' Ajustr de I• r111prcsaa. La. nf'ormu Ecomó•k• dr Mtf:ako. 
Centro ln11:mac10nal para el Desarrollo EconómJco. Acadcnua de Cemroarntnca.. San JosC Costa Rica .1992. PP- 73· 
79. 
•r Pcnod1co. -El Urú,.·CTS.."t.1- Lunes 12 de ícbn:ro de 2002. Noe.. Edi1orial. 
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desarrollo tecnológico accesible a quienes no podian adquirirlo por si mismos, y a bajos 
costos se les. proporcionaban por parta de este instituto, que ~a había acumulado la 
valiosa expenenc1a y acervo documental de primera importancia. 

Es importante subrayar la relación entre la riqueza de un país y la soberanía del mismo. 
Desde que la riqueza de un país se determina por su producto intemo bruto y no por la 
cantidad de oro que pose, un pueblo es tan rico y soberano como productivo sea. Si se 
logra por medio de la MPMI activar la economía mexicana -riqueza que por su carácter 
eminentemente nacionalista, se queda en el país - haciendo de este sector industrial un 
gremio productivo y competitivo incluso en los mercados del extranjero para generar 
divisas y con estas hacer frente a nuestros compromisos en el extranjero. 

Para destacar el papel de la MPMI dentro de la actividad industrial de México pasemos 
a determinar su participación en las diferentes ramas de la industria manufacturera 
nacional. 

El sistema de cuentas nacionales de México 1981-1987, elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadistica. Geografía e Informática (INEGI), nos da el concepto de 
producto interno bruta (PIB), "es la diferencia entre el valor del consumo intermedio en 
valores de comprador. Se le define como el valor de la producción de duplicaciones y 
es equivalente al gasto interno". 

El actual entamo internacional parece marcar dos fuertes tendencias: el cambio 
constante (incluso en a1enas estructuras económicas e ideológicas ) y un vertiginosa 
empequeñecimiento del mundo. Los medios de comunicación y la interdependencia 
económica van borrando fronteras. y a la vez que unrfican criterios políticos y jurídicas, 
se van tendiendo además a una cultura común a nivel mundial. Sin embargo, México se 
enfrenta a nuevas formas de 1nserc1ón subordinada en proceso de globalización bajo la 
hegemonía de algunas bloques de naciones (TLCAN, Unión Europea, sudeste asiático) 
que condicionan y reonentan su desarrollo sectonal y urbano. 55 

Nos encontramos en un momento histórico de vital trascendencia para el desarrollo de 
nuestro país. Para poder enfrentar la apertura económica en términos de 
competitividad, así como tantos otros fenómenos y cambios en el ámbito nacional e 
intemacianal, nos parece que la MPMI posee características muy convenientes no solo 
en cuanto a su productividad. si na en cuanto a su potencial socia. La MPMI ha 
demostrado en otros países ser un tipo de empresa ideal para conformar el eje de sus 
economías tal es el caso de Japón, Italia, Taiwán y Brasil. 

Tomando en cuenta lo anterior. procedemos a definir primero la que es la micro. 
pequena y mediana industria en su conjunto y a partir de resaltar su incidencia en el 
Producto Interna Bruto (PIB), demostrar su importancia actual y potencial dentro de Ja 
economía nacional. Esto adquiere mayor relevancia en un momento en donde la 
reindustrialización de la economía mexicana exige respuestas novedosas que viabilicen 

•• Jbidcm 
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la producción de un marco de profundos cambios tecnológicos y de mercado. Las 
nuevas tecnologías, las producciones por encargo (subcontratación empresarial), los 
problemas laborales asociados a las grandes plantas, los costos financieros, la 
versatilidad que exigen los mercados en lo internacional. y la crisis económica en lo 
nacional son algunos factores que tienden a promover el diseno de plantas industriales 
mas pequellas. 

Desde el punto de vista económico. por empresa entendemos: la organización de una 
actividad económica que se dirige a la producción o al intercambio de bienes o de 
servicios para el mercado.100 

La tendencia de clasificar la información acerca de la industria en cuatro grandes 
estratos; micro, pequef\a, mediana y gran industria, es muy reciente, por Jo tanto, la 
empresa puede ser entonces. según los lineamientos establecidos en el Diario Oficial de 
la Federación del martes 30 de marzo de 1999. La clasificación de estratificación se 
presenta de la siguiente manera: 

Cu•dro 15 
TAMANO SF< TOR 

l~L ASlf !CAL.ION POR l'-4UME:.Ru DE: E:::MPU::_AL>< >!::. 

INDUSTRIA 
0-30 

31-100 
101-500 

COMERCIO 
0-5 

5-20 
21-100 

SERVICIOS 
0-20 
21-50 

51-100 

MICROEMPREllA 
PEQUEl\iA EMPRESA 
MEDIANA EMPRESA 

ORAN EMPRESA 501 EN ADELANTE 101 EN ADELANTE 101 EN ADELANTE 

Fuente: Diario Oficial de la Federación. Martes 30 de marzo de 1999 p.6 

La MPMI se ubica en actividades tradicionales como alimentos. calzado, vestido, 
muebles, etc., y participa en el proceso de modernización de los medios de producción 
existentes. Este proceso resulta de la competencia que ejerce la penetración del capital 
foráneo, así como la aceleración general de ta demanda que fuerza la expansión de la 
capacidad productiva y con ella, la incorporación del progreso técnico. 

Al hablar de pequena y sobre todo de micro industria, se suele pensar. en forma 
errónea, en pequef\isimas entidades productivas casi clandestinas. En efecto existen 
dentro de la economía informal un gran número de industrias prácticamente caseras. y 
muy difíciles de contabilizar. A pesar de que las micro pequenas y medianas industrias 
constituyen. por regla general, la abrumadora mayoría en cuanto al número de plantas 
industriales y tocan todas las ramas de la actividad industria, por razón de haberse 
suscitado interés en su estudio solo en Jos últimos anos, la MPMI es un sector no 
siempre bien conocido. 

100 Barrer-a Graf. Jorge. TraCado de Derecho Mercantil. Vol. l. I" Ed. Porrúa.. México. 
1957. p 174. 
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En la gran mayorla de los países en desarrollo, y también en los industrializados, se 
presta atención creciente a la industria micro, pequal'ia y mediana. Conceptos 
arraigados acerca de la mayor eficiencia o creación de empleos, atribuidos 
anteriormente a los grandes establecimientos, han demostrado aplicarse de igual o 
mejor manera en la MPMI. Por eso pu- afirmarse que actualmente la MPMI se 
presenta no solo como germen de gran industria, sino como una forma deseada y 
controlada de dimensión organizacional. 

Tradicionalmente el conjunto de los pequ~os y medianos establecimientos ha 
absorbido una parte muy importante de la actividad industrial a nivel mundial. 
Actualmente en países con distintos grados de desarrollo, controla la porción 
significativa de su actividad industrial. 

Las nuevas tecnologías. ras producciones por encargo, Jos problemas laborales 
asociados a las grandes plantas, los costos financieros, la versatilidad que existen los 
mercados en lo internacional y la crisis económica en Jo nacional, son algunos factores 
que tienden a promover el diser"lo de plantas industriales más pequet\as. 

Características De La Mpyme En México. 

La MPYMI mexicana poseen características intrínsecas que le permiten por un lado 
obtener ventajas que han contribuido a su sobre vivencia y su éxito, pero por otro lado 
tienen desventajas. algunas de ellas se constituyen como factor de su fracaso. Dentro 
de estas características que podríamos llamar ventajas se encuentran las siguientes: 

La flexibilidad en la administración que se expresa en una relativa facilidad y rapidez en 
la toma de decisiones para adaptarse a los cambios bruscos que pueden sufrir en el 
mercado. Además, la existencia de líneas de comunicación sencillas facilitan la 
estabilidad interna de la empresa, ya que el contrato directo que tiene el propietario con 
sus empleados le permite aplicar medidas adecuadas para evitar Jos problemas 
humanos que usualmente se presentan en la empresa. 

La ausencia de una estructura burocrática compleja se constituye como una ventaja, ya 
que se puede tomar decisiones sobre productos y servicios por meqio del conocimiento 
detallado que proporciona el contacto directo con el cliente. De esta manera el 
propietario puede establecer las estrategias adecuadas para responder a las demandas 
especificas con la información obtenida de primera mano. 

La aplicación del talento y especialización del propietario es otro factor mediante el cual 
se expresa su capacidad creativa. 101 También podemos mencionar Ja flexibilidad 
operativa ante los recursos limitados y la adaptabilidad sin necesidad de mayor 
infraestructura. el aprovechamiento de materia prima de la localidad, la intensidad en el 
uso de la mono de obra, la canalización del ahorro familiar hacia actividades 

101 B:nb.'I Áh.-an:J~ An1omo •. Pm• ,. contnu dr fu rmpnsa. prqunlu. en EJ Finanocro. Mé.xico. D.F .• Lunes 24 de 
JUho de 2000.scc. Ncgoaos. pp 6ú 
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productivas, la escasa dependencia del exterior y la producción de bienes prioritarios 
(alimentos, calzado, vestido y muebles, son las principales actividades).102 

Estas características presentan una serie de ventajas que influyen en su capacidad 
para utilizar en forma eficiente los recursos humanos, de su destreza para posicionarse 
en el conjunto reducido de productos o servicios en los que poseen mayor 
competitividad, y sobre todo su capacidad de adaptación y su flexibilidad para 
enfrentarse a las condiciones de la demanda. 

En tanto que sus desventajas provienen generalmente de un incipiente nivel tecnológico 
y organizacional, así como de sus bajos poderes de negociación y acceso a los 
recursos financieros en condiciones de igualdad con respecto de las unidades 
empresariales de mayor tamar'\o relativo. 103 

Como se ha observado, se da un panorama positivo para el pais con la apertura 
comercial; inversión extran1era; desarrollo de tecnología; baja inflación gracias a la 
concertación de diversos sectores y una sostenida productividad, s•n embargo para que 
esto se dé se necesita apoyo, para el desarrollo de la MPYMI, lo cual no se da como 
debiera puesto que existe mucho burocratismo. corrupción, falta de interés y 
desconocimiento por parte de ras autoridades, mientras no se cambie esta actitud los 
problemas se seguirán dando y las perspectivas para la MPYMI no serán buenas ante 
un ambiente de competencia que traerá como consecuencia una mayor dependencia 
productiva y comercial de otros paises. · 

Hablamos anteriormente de la importancia de la MPMI. sus aspectos económicos, pero 
es en lo social donde debe encontrarse la verdadera riqueza de la MPyMI, por el gran 
número de personas que están relacionadas con este sector industrial en forma directa 
o indirecta. 

Las características de la MPYMI permiten el poder brindar a sus colaboradores los tres 
tipos de beneficios. que en contraste con Ja gran industria o gran empresa en general, 
se pueden lograr Jos beneficios material. cultural y educacional, pero muy difícilmente el 
humano. Pasamos a desarrollar cada uno de estos beneficios. contrastando en algunos 
casos, las posibilidades de ofrecerlos para la MPYMI, con las de la gran industria: 

Beneficios económicos 

La MPYMI. posee ciertas características que facilitan la democratización de la 
propiedad. 104 Debido a: 

a) Menores costos de Inversión 

wz NavarTO lslas. Ennque. Micro. Prquc6• y Media•• h•du.auia. -u ... ronn• de •d,·ar la cconomi• nKloaal ... 
ITA.r..t. Tesis para obtcnc..- el mulo profesional.Jumo 1993. pp. 14. 
1<1.1 La";cuc. Bnsclda. La9 prqudu ,. rncdlanu rmplT9u ca Mé:dco. informe csch1id\·o en cspaalliósa. aoo XXV 
"\'OI XXV No. 6:?~ pp. XH 
1'"" NAFJNSA en su publu:ac1on La llldu•ri• pcquclill• y mediana de novtcmbrc de 1987. 
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b) Gran número de establecimientos. 
e) Capacidad productiva 
d) Amplia contribución a la generación de empleos 
e) Flexibilidad para combinar procesos productivos con la gran industria 
f) Facilidad para ubicarse en el ámbito del territorio nacional 

Además, flexibilidad para incrementar salarios, en ciertos casos. mejorando el nivel de 
vida de sus empleadas. ya que no existen grandes presiones sindicales, ni se afectan 
rígidos tabuladores salánales. como ocurre en la gran industria 

Beneficios Cultural-Educativo 

Se logran por medio de la capacitación que se imparta en una industria. En este rubro 
hemos de admitir que la gran industria cumple significativamente más con sus 
programas de capac1tac1ón, aunque sea normalmente de orden técnico. Sin embargo 
creemos que hay que aprovechar las organizaciones empresariales en general, sea 
cual fuere su dimensión, para sistemas de educación formal y no nada más para 
carácter técnico. La MPYMI en ocasiones por falta de asesoría y de recursos se ve 
imposibilitada a bnndar a sus colaboradores la capacitación técnica adecuada para que 
desempef'len mejor sus labores. 

Beneficias Humanos 

Estos son los tendientes a desarrollar el potencial humano de trabajador. que le 
permitan ser cada vez me1or hambre. me1or padre, hiJO, cónyuge, ciudadano, etc. 
Elevando su calidad humana en pocas palabras. 

El medio para lograrla es permitiendo libertad y creatividad en las labores que se 
realicen, desde luego en forma responsable y comprometida, para que el trabajo sea 
una actividad personahzante y no enajene al hombre. Esto implica dejar un poco de 
lado el cumplimiento férreo de ciertas políticas y procedimientos. esta rigidez 
normalmente es más necesaria en la gran industria. que en la MPYMI, por el tamafto y 
complejidad de estas organizaciones. 

Para que un acto sea personalizante. debe ser libre. y los presupuestos de la libertad 
son la voluntad y la conciencia, la cual se proporciona al hombre educándolo. 

Hasta ahora se han mencionado características actuales de la MPYMI =mo la de 
facilitar la democratización de la propiedad y potenciales como el aprovechamiento de 
la empresa en general para impartir educación formal. en el primer caso se pretende la 
justa distribución de la riqueza y en el segundo se buscaria también justa y necesaria 
distribución del saber. 

México es un país que se presenta como un mosaico cultural, pero también como un 
país de grandes desigualdades en cuanto a la calidad de sus habitantes. En nuestra 
patria hay muchos pobre. pocos ricos y casi no existe clase media. Estas grandes 
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desigualdades culturales y económicas, son los lastres que nos impiden lograr el 
vigoroso proyecto de nación que se pretende. 

Aristóteles en su obra "'La Política•, en el capitulo referente ala igualdad y diferencia 
entre los ciudadanos en la ciudad perfecta, afirma: .. La igualdad es la identidad da 
atribuciones entre semejantes, y el Estado no podrá vivir de un modo contrario a fas 
leyes de la equidad•. tos 

Hemos logrado en México desde la Revolución, ciertamente una igualdad formal ante la 
ley, pero distamos mucho de contar con una semejanza en términos reales, que es a la 
que se refiere el filosofo. La paz social con la que desde entonces contamos es real 
pero no completa y es además artificial. Seguirá siéndolo hasta que logremos 
confrontar la base de nuestra sociedad sobre Jos cimientos de una sólida y amplia clase 
media. 

También Aristóteles plantea el concepto del punto medio como virtud en la moral y to 
traslada después al campo de lo sc:x:ial esto dijo: "'Si hemos tenido razón para decir en 
la moral que la felicidad consiste en el ejercicio fácil y pennanantemente de la virtud, y 
que la virtud no es más que un medio entre dos extremos, se sigue de aquí, 
necesariamente, que la vida más sabia es la que ·se mantiene en este justo medio, 
comentándose siempre con esta posición intermedia que cada cual puede conseguir. 

3.3 IMPORTANCIA DE LAS MPYMI EN LA ECONOMIA MEXICANA. 

Las MPYMI son uno de los medios más importantes de los que disponen las personas 
de bajos ingresos por salir de la pobreza. pues les permite incorporarse a las 
actividades productivas del mercado. En México y también en otros países. las MPYMI 
contribuyen de manera notable (como ya se ha mencionado) al empleo, la producción y 
el ingreso nacional así como al fomento del talento empresarial y de la flexibilidad para 
enfrentar la dinámica global. Además, el éxito progresivo de las reformas estructurales 
en las regiones depende de que se diseminen los beneficios del crecimiento económico 
entre la población de menos ingresos. 

Ventajas de las MPYMI 

Aunque existen muchas desventajas en las MPYMI, que dificultan la sobrevivencia o el 
éxito. también existen ventajas que bien aprovechadas pueden llevar al éxito total. 
Dentro de las ventajas administrativas encontramos que en las MPYMI generalmente 
esta el propietario; Jo cual facilita en gran medida que se establezcan controles en 
determinadas áreas. Así se puede establecer políticas y procedimientos que se asignan 
al pie de la letra por orden de la dirección general. De esta manera los controles de 
efectivo, de inventarios o de compras pueden ser instalados para evitar los altos 
riesgos, que estas áreas tienen en perjuicio de los recursos. 

10
" Ans161clcs. l...al PoUtka. 'Y' cd. Espasa Calpc. Es.palla. l'J62. p. 139. 
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También tienen grandes fortalezas en el área de comercialización, ya qua generalmente 
la MPYMI atacan mercados, que las grandes empresas no pueden atacar por sus 
características especificas, como son mercados que requieren producción limitada o 
temporal, mercados que requieren características diferentes para cada cliente o 
comercialización en comunidades pequer'\as de gente donde no es posible crear 
grandes casa comerciales. 

En consecuencia este tipo de empresas debe estar siempre a la expectativa de cómo 
se va moviendo el mercado y como puede cimentar bien su posición para no ser 
vulnerables a la instrucción de grandes empresas. 

Otra ventaja que tienen las MPYMI radica en la atención directa a Jos clientes 
importantes por parte del duer.o. lo cual significa un servicio de alta calidad porque 
muchas veces es la persona més consiente de que esta atención impulsará a la 
empresa a crecer y ganar mercado. 

Pero algo de gran importancia es que los empresarios principalmente los mexicanos 
deben tener en mente, es que deben de haber un cambio de mentalidad y de actitud, 
JX>r ejemplo, muchos empresarios ven en la capacitación de personal como un gasto, 
siendo que es una inversión ya que si su personal es capacitado será más productivo 
para la empresa. Es vital para la MPYMI que sus directivos adquieran una mentalidad 
emprendedora e innovadora para poder hacer frente a la competencia. sino se da este 
cambio las empresas seguirán enfrentándose a situaciones cada vez más difíciles. 

Es por eso que es muy importante el capital intelectual, y se ha definido como: El 
capital intelectual o humano se ha definido '"como el conocimiento, las habilidades, las 
competencias y demás atributos de los individuos que son relevantes para las 
actividades laborales y económicas'" .108 También se ha definido como "todo ese 
material intelectual - conocimiento, información propiedad intelectual. experiencia- que 
puede usarse para crear riqueza". 107 este capital intelectual se puede dar por medio de 
la capacitación, ya que el éxito o el fracaso de cualquier organización se vincula 
estrechadamente en el desempeflo de todas las personas que la integran, sin importar 
su jerarquía, ubicación y condic1ón. 106 

Problemática general de la mpymi mexicana. 

La apertura comercial implicaba una transición no exenta de costos. exponerse a la 
competencia internacional ofrecía oportunidades, pero también planteaba grandes 
amenazas. Era claro que se entraría en un proceso de creación y desaparición de 
empresas. que se avanzaría en el establecimiento de nueva capacidad instalada. pero 
que muchas compar'\ias serian incapaces de reconvertirse y quebrarían. También era 
de esperarse que florecerían nuevos sectores de actividad y se revitalizaran algunas 

'"'' OECD. Human C•pical lnn~nlmcnt Aa ln~rn•donal Comp•ui•n. Ccnlcr for cducalional rcsca.n:h. Paris. 
199K 
10

• Tom.'IS A. S1crwan. ln1rlrctual C•pit•I: Thc Ncw Wcahh of0rg.1:Jtir.mons. Doublcda~·. Nu~-a York. l 9'J7. 
1·• Rc,,.1sta de Comcn:10 Ex1cnor. C•pil.111 inccledu•I en 1 .. oraaniz•it111cs. Bancomcx. l\.1éxico 1999. p 10.&7-1060 
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regiones, pero otras actividades y regiones sufrirían un declive inevitable. Tenía que 
pasarse de una economía cerrada que producía toda clase de bienes en pequei'\a 
escala a otro sistema abierto y especializado. A su vez la reubicación geográfica de la 
capacidad productiva, en función de los mercados intemacionales, definla como 
ineludible el reordenamiento de la producción en el territorio naciona1.108 

Evidentemente la mayoría de las empresas mexicanas no estaban preparadas para la 
apertura comercial. No estaban acostumbradas a desan-ollarse en un mercado mas 
competitivo, ni esperaban una reforma del Estado tan profunda. Las empresas estaban 
acostumbradas. a depender de las acciones del gobierno empresario, de Ja actividad 
que generaba el gobierno a través de su acción, y se habían convertido en empresas 
invernadero. Se percataron de la desventaja en que se encontraban en su propio 
mercado. Esas eran las consecuencias del antenor modelo de Sustitución de 
importaciones, que s1 bien ya era inoperable, les redituaba beneficios concretos aunque 
no tuvieran ningün compromrso con la nación. 

Ahora tenían que prepararse para competir, a producir en una economía abierta, en una 
sociedad que exigia mejores precios y mayor calidad, a ser eficientes porque las 
políticas de desarrollo ya no correspondían a un estado propietario y, adicionalmente, 
ya no estaban en el marco de una economía cerrada, sino abierta a la globalización y 
donde ya no habrá marcha atrás. 

Después de la apertura comercial las transnacionales y las maquiladoras que vinieron a 
establecer capacidad instalada en México. estaban en capacidad de traer componentes 
da cualquier parte del mundo en que éstos fuesen de mayor calidad y menor precio, 
con financiamiento disponible a costo internacional, con tecnología de punta y redes de 
mef"cadeo mundial, aprovechando el bajo costo unitarro de la mano de obra mexicana y 
los bajos salarios. 

La realidad ha sido distinta para la MPYMI mexicana, tomadora de precios internos de 
bienes y servicios de producción, comerciados en mercados imperfectos. a pesar de la 
apertura de la economía. Ha tenrdo que sUfrir encarecimiento de insumos, bienes de 
capital y financiamiento por estructuras oligopólicas internas. y sobre costos asociados 
a regulaciones excesivas e ineficientes. 

Hay muchos elementos exógenos e intrinsecos de Ja MPYMI que han provocado 
verdaderos desajustes en este sector, una vez que se redujo la protección respecto al 
exterior. 

Entre los problemas de la MPMI destacan la insuficiente integración, teniendo como 
consecuencia el rezago en la producción de bienes de capital e intermedios, la 
desvinculación de la industria con el resto da los sectores, en especial con la 
agricultura; el insuficiente impulso tecnológico que tuvo como consecuencia que el 
desarrollo industrral dependa excesivamente da fuentes externas; la desarticulación 
entre las grandes empresas y la industria mediana y pequena ha propiciado que las 

1'..., BancomcxL M"sia> 1ramidón económica,. comrn:io C'Urrior. Bancomcxt-FCE. Mé.""'ico 1999 p. 1"6 
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primeras eleven sus importaciones o se integren verticalmente, incrementando sus 
costos, limitando la expansión y el fortalecimiento de la MPMI; una excesiva 
concentración regional de la industria que al especializarse en el abastecimiento de las 
plantas cerca de los mercados de consumo. se formaron tras polos principal- de 
desarrollo, localizados en la zona metropolitana de la Ciudad de M6xico; en Monterrey, 
Nuevo León y en Guadalajara. '1alisco, los cuales se fueron apropiando de porciones 
cada vez mayores de la actividad económica, en detrimento del desarrollo de nuevas 
regiones de actividad industrial, y otra problemática es la que prácticamente solo Jos 
productos "lideres" han subsistido. 

En este caso un producto es Hder por razón de su buena calidad, no importando su 
precio sea alto, a por tener una calidad regular o incluso mala, pero ofertarse a un 
precio realmente bajo. Los bienes producidos por la MPMI normalmente ofrecen una 
calidad y precio intermedias entre estos extremos, y para seguir en el mercado debe 
buscarse encuadrar el producto en uno de los dos niveles mencionadas. 

Ante esta afectación cuantitativa y cualitativa del consumo, para la MPMI el alimentar 
sus productos en uno de los dos polos explicados con anterioridad no resulta nada fácil. 
La escasez de recursos, tales como la tecnología, impide en algunos casos mejorar la 
calidad del bien, mientras que en otros, son los costos crecientes, en una etapa 
inflacionaria, las que no permiten. aún en detrimento de la calidad, bajar los precios. 

Así, salo las industrias más sólidas han sobrevivido. Se ha instituido fa empresa 
familiar, ya que las recursos humanos y materiales cada vez más limitados se han 
tenido que suplir con creatividad y eficiencia. 

El segundo fenómeno que ha afectado también las cualidades de la MPMI, es Ja 
apertura comercial que México ha tenido. Esta apertura ha implicado la entrada de un 
buen número de productos de importación con los cuales hay que competir con altos 
niveles de calidad y precios. 

El papel que juega el sector industrial en el proceso de crecimiento de la economfa de 
un país es fundamental, no solo por su elevada participación en la producción y 
empleos nacionales, sino por su rol de motivador del crecimiento. El sector industrial es 
el motar que arrastra el conjunto de la economía de un país. 

Problemas a las que se enfrenta las pequeftas y medianas empresas. 

La MPYMf se enfrentan a una serie de problemas que obstaculizan su desarrollo como 
son,,º: 

Falta de estudio de pre-inversión. 

110 Flores Castro Ornar. 1994. Situación de la Mkro. PequrAa y Mcdiaaa IEmptTSa ~• Méaico. Ed FCE. México 
l 994. p.23·25. 
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Que comprenda un análisis de las principales variables como: mercado, tecnología, 
costos, lcx:alización. financiamiento. 

Asistencia crediticia no oportuna y poco ágil. 

Ocasionada por desconocimiento de trámites complicados y limitaciones para et acceso 
en la obtención de créditos suficientes a tasas de interés razonables. 

Escasez de mano de obra calificada. 

Que eleva los costos y retarda parcialmente Ja productividad: esto, sumado a una 
deficiente supervisión, repercute en la mala calidad de Jos productos o servicios. 

Concentración industrial. 

Que limita el aprovechamiento de las ventajas ofrecidas por la zonificación industrial del 
país, en relación a /as excepciones fiscales e incentivos que otorgan los gobiernos de 
los estados en las zonas económicas conocidas. 

Escasez de bienes de capital. 

Ya que el país no cuenta con recursos ni tecnología suficiente para generar bienes de 
capital. Esto obliga a importaciones, fuga de divisas, dependencia tecnológica, 
limitación de producción y estructura industrial desequilibrada. 

Escasez de recursos económicos. 

Que provoca una limitación en la expansión del mercado, esto es aprovechado por 
empresas con suficientes recursos que absorben o detienen el desarrollo y actividad de 
este importante sector. 

Factores institucionales. 

La MPYMI represente una mínima parte dentro de las decisiones respecto a las 
políticas y mecanismos de accrón que adoptan las asociaciones industriales. Tal 
situación provoca que sus problemas se planteen y resuelvan de manera independiente 
encontrándose en una srtuación desventajosa ante la fuerza de las grandes empresas. 

Dependencia productiva. 

Es una característica particular de las industrias cercanas a las franjas fronterizas. La 
localización de empresas denominadas .. maqurladoras" se presenta como resultado del 
dominio económico y comercial de las empresas que requiere el uso de mano de obra 
nacional y que aprovechan las circunstancias de una necesaria generación de empleos. 
Esto provoca que tales empresas, medianas en su mayoría prefieran este sistema de 
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trabajo en vez de realizar expansiones y una penetración al mercado con productos 
propios. 

Inflación. 

La incidencia del proceso inflacionario en el aumento de los precios y costos de 
producción, ha provocado que las limitaciones de una peq~a producción dificulten la 
absorción de los incrementos sat'ialados. Cabe mencionar ademés QL.9 aquetlas 
empresas que presentan un pasivo fijo en moneda extranjera, en el momento de la 
devaluación se vieron afectadas en su deuda y es su relación respecto a sus 
proveedores así como en su propio mercado de consumo. 

Administración. 

Uno de los problemas de mayor importancia al que debe de enfrentarse y resolver la 
MPYMI es su incapacidad en la administración. En si este tipo de empresas cuenta con 
un administrador, que no es especialista sino un generalista . Esta deficiencia no les 
permite implantar una adecuada función administrativa y de gestión es sus operaciones. 
Sin una capacitación adecuada para administrar las empresas, nada puede garantizar 
el éxito de las mismas. 

Existe plena coincidencia entre las instituciones del sector público y privado acerca de 
la importancia de articular programas de capacitación que contribuyan a mejorar la 
gestión que realiza el empresario de su negocio. Sean realizado esfuerzos aislados y 
compartidos para atender esta situación. incluso incorporando al sector educativo. Sin 
embargo. para que los resultados se aproximen a las metas trazadas en este campo. es 
conveniente partir del análisis de la situación prevaleciente en los grados de escolaridad 
de la comunidad empresarial mexicana. 

En primer lugar. destaca el hecho de que el 64% de los empresarios duenos de 
negocios micro cuentan con un grado de escolaridad que oscila entre nula instrucción y 
secundaria terminada. En segundo lugar más del 71 º~ de los empresarios. cuenta con 
un nivel de escolaridad que los ubica, al menos, en el nivel de estudios profesionales. 111 

Los empresarios dueños de negocios de tamaño micro. no siempre disponen de tiempo 
para conocer y aprovechar la oferta de cursos de capacitación empresarial, debido al 
perfil de sus actividades cotidianas. Como sabemos un importante porcentaje de 
industriales de este grupo realiza mülliples funciones en la operación de su negocio, 
que van desde la selección de proveedores, hasta la comercialización directa de sus 
productos, incluyendo la participación en las labores directamente relacionadas con la 
fabricación de los bienes. 

No se trata de un asunto menar; estamos frente a una de las caracteristicas que define 
el perfil de buena parte de la comunidad empresarial mexicana, por fo que resulta vital 
na solo ajustar la oferta de cursos, sino ofrecerla en horarios que permitan al industrial 

111 Tiaomns. Cah,·o. Mkft) pcqud• y nwdl• ... rm1u·c .. na Mé:ako. Ed. Fontam.vu pS7-S9. 
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su cabal aprovechamiento, sin que ello signifique comprometer el tiempo disponible 
para la operación del negocio. 

Otro factor de gran relevancia lo encontramos en la llamada resistencia al cambio. 
Mucha sea set\alado en los medios de comunicación y actividades organizadas por 
sectores público. privadO y académico, acerca de la transformación que ha registrado la 
economía nacional y lo que ello representa como generador de nuevas exigencias para 
\os negocios que desean prevalecer en un ambiente como e\ que caracteriz6 al M6xico 
de \os90's. 

Con todo y lo abundante de las reflexiones a este respecto. para un considerable grupo 
de empresarios resulta dJficil comprender Que el entorno de su negocio ha cambiado y, 
en consecuencia, Que debe de ajustarse en las formas de administrar su empJ'esa. 
Operar en una economía abierta. sin subsidios, con mayor competencia y donde el 
dominio del mercado ha pasado a manos del consumidor, resulta comprensible para los 
empresarios que disponen de información oportuna y permanente, pero ajeno e 
incomprensible para quienes no disponen cte fuentes permanentes de información, que 
les permitan ubicar mejor la situación prevaleciente en el mercado, como vía para 
definir la estrategia de ajuste de su negocio. 

El diagnostico previo a la formación de Programa para la modemizaci6n y DesarTollo 
para la Micro. Pequeña y Mediana Industria (Promip) 1991-1994, resume la 
problemática del sector en trece puntos: 

Marginación de las empresas más pequet\as respecto a los apoyos 
institucionales. 
Incapacidad para obtener CTédito por falta de garantias y avales. Sus 
operaciones son poco atractivas para la banca de pnmer pisa. 
Excesiva regulación. 
Propensión del empresario al trabajo individual y poco interés por las actividades 
en común. 
Limitada capacidad de negociación derivada de su reducida escala así como de 
sus bajos niveles de organización y gestión. 
Escasa cultura tecnológica y resistencia a la incorporación de tecnología. 
Recurrente obsolescencia de maquinaria y equipo. 
Tendencia a la improvisación. 
Restringida participación en los mercados (principalmente de exportación). 
Limitadas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. 
Carencia de personal calificado y mínima participación en los programas de 
capacitación y adiestramiento. 
Deficiente abasto de insumos, dadas sus reducidas escalas de compra. 
Carencia de estándares de calidad adecuada. 

La problemática de la MPYMI ha traído como consecuencia la fusión de empresas, la 
integración de cadenas productivas, alianzas. cambio de giro. razón social, etc. Sin 
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embargo en otros casos han desaparecido lo que se suele llamar mortandad de la 
empresa. 

Mortandad de la micro. pequ8"a y mediana empresa mexicana. 
La apertura de la economía mexicana, propicio la quiebra de MPYMI que no tuvieron 
condicionas para mantenerse sin financiamiento. No hay una causa única que explique 
el por qué muere la MPYMI, sin embargo algunas razones tienen que ver con la 
estructura misma de la empresa, tanto en lo que toca a su tamat\o como al modo que 
se dirige y administra. Por otro lado hay causas que no emanan de ella sino del 
entorno. como de los aspectos de mercado, financieros y otros que tienen que ver con 
sus relaciones con el gobierno y los gremios empresariales. 

Estas causas se resumen en el cuadro que se presenta a continuación: 

Cuadro 17: Principal- problema• de la• Pymea M••ic•n-. 

Causas Estructurales 

Causas del Enlomo 

Dirección y administración 

Problemas de escala 

Operación 

Mercado 

Aspectos financieros 

Auscencia de un sistema admimst1'111ivo 
'crecimiento onr encima de lo sostenible 
Deficiente control de CoSlos 
Mercedotecnia deficiente ______ ___. 

Jo~~~!o~~·sj~~u~y.~as~--------1 
Fatta de mentalklad emoresarial 

Abastecimiento costoso 
Mercadotecnia costosa v anticuada 

-· ------------------1 
~~~c;ci9nº-·-----------~ 
Insumos 
Caracteristicas del oroducto 

:<:;;~l_'!l_bl9~ -~" Ja_s_cad.e".!_a~~~u~J~•~~ 
Reauenm1entos crecientes 
Lamos ni1azos de cobranza 

.~~ez_d.~S~~it__o _________ -J 

.99-..~P~-ªe~c=réd~~~ito~----------< 
R_,uisitos v actitud de los bancos 

Relación con la autoridad lmouestos 
~T~ra~m~it=es~------------~ 

Fuente: Centro de Investigaciones lnterd1sc1pl1narras en C1enc1as y Humanidades. 

_TESIS CON ¡ 
FALLA DE ORIGEN i 
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3.4 LA ECONOMIA SUBTERRANEA 

En afias recientes ha cobrado relevancia el fenóm.,o de la economfa subterránea, (en 
sus múltiples acepciones: oscura, negra, informal, irregular, etc.) tanto en los medios 
académicos como gubernamentales, por su efecto potencial en el diset'lo y la aplicación 
de las políticas económicas. 

La economía subterránea en México son causadas por la elevada carga fiscal. excesiva 
reglamentación de las actividades económicas, prohibiciones y corrupción burocrática. 

Las diferencias en las diversas definiciones de la economia subterTánea las dividen en 
dos tipos; 1) las Que abarcan el conjunto de actividades legales e ilegales, cuya 
contabilidad o registro escapa a Jos recolectores de estadísticas oficiales y que por lo 
tanto, no son gravadas o lo son en una menor medida, y 2) las Que consideran 
exctusivamente a las actividades licitas y que igualmente, no se registran o lo son sólo 
parcialmente en las cuentas nacionales y en el sistema fiscal. 

La característica común de todas las definiciones reside en que la actividad subterránea 
escapa total o parcialmente, a la contabilidad nacional y al sistema fiscal, por Jo tanto se 
definirá a le economía subterránea como el "producto interno bn.1to no registrado o 
subregistrado en las estadísticas oficiales. asociado con un nivel dado de carga fiscal. 

En consecuencia algunas de las actividades que poclrian calificarse como economías 
subterráneas son las sig: 

Trabajos o empleos no registrados (off books o moonlighting) remunerados en 
efectivo que evaden el pago de impuestos o tambien ras contribt.Jciones a la 
seguridad social. 
Contrabando de mercancías. 
Juegos ilegales 
Trabajos de inmigrantes ilegales. 
Tráfico de drogas. tabaco y alcohol. 
Operaciones de trueque de bienes y servicios. 
Prostitución ilegal. 
Préstamos por fuera del mercado financiero. 
Transacciones de bienes y servicios no reportadas o sub-reportadas a la 
autoridad fiscal (automóviles usados. terrenos. casas, trabajos domésticos). 
Sub o sobrefacturación de exportaciones e importaciones 
Corrupción, etc. 

El desarrollo de estas actividades puede constituir una manera de los ciudadanos de 
expresar su desacuerdo con las políticas y medidas económicas de tas autoridades. 

No obstante, cabe mencionar que la bibliografía existente acerca de la economía 
subterránea en diversos paises es casi unánime en la identificación de las causas más 
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importantes que la generan, y que pueden clasificarse de Ja manera siguiente: 1) 
impuestos, 2) reglamentaciones y corrupción burocrática, 3) prohibiciones. 

3.5 Cont,.bllndo y competencia de-al 

Como todos sabemos en el Sexenio 1988-1994 el Presiente Salinas establece una 
Política de Comercio Exterior de total apertura, una apertura brutal diríamos nosotros, 
mucho más amplra Que los compromisos adquiridos por nuestro País en su Protocolo 
de adhesión al GATT que lleva a un déficit comercial descomunal. deficit que juega un 
papel muy importante en la famosa aisis de Diciembre de 1994. 

En este Sexenio México se inserta totalmente en la Globalización e inicia la era de los 
Tratados de Libre Comercia. 

Fue en ese lapsa, en ese Sexenio, cuando en los mercados de consumo de nuestro 
país, empiezan a aparecer cantidades muy importantes de productos chinos, de 
bastante abjetable calidad pero a precios sumamente baJOS. 

La Industria Nacional no estaba preparada para hacer frente a esa competencia. Mala 
coincidencia entre 1987 y 1993, China empieza a convertirse en una potencia Industrial
Exportadora y México abre sus fronteras de forma muy amplia. El efecto y sus 
consecuencias no se hacen esperar, el mercado mexicano se le presenta a China como 
una gran oportunidad que no desaprovechó e inunda a nuestro país con sus 
mercancias. muchas veces no solo de mala calidad, sino de pésima calidad, pero a 
unos precios tan ndiculamente bajos que por razones de economía familiar son 
acogidos por el público consumidor mexicano con gran entusiasmo. Sin embargo el 
efecto sobre nuestras actividades industriales es verdaderamente devastador. 

Como ya dicho, México había ya adaptado sus Leyes a los ordenamientos 
internacionales del nuevo Organismo al que pertenecía (OMC). 

Nuestras autoridades darse cuenta del daño que los productos chinos estaban 
causando a nuestra Industria y en base al Código de Conducta sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias del en aquel entonces GATT y viendo que era imposible 
competir contra mercancías producidas en una Economía Centralmente Planificada 
cuyos costos de producción, mano de obra y gastos en general eran infinitamente más 
bajos que en México, amén Que las Empresas Industriales de ese país no tenían la 
necesidad de generar utilidades, por fin y a petición unánime y desesperada de muchos 
Sectores Productivos Mexicanos. actuó en el marco de la Ley de Comercio Exterior 
Mexicana, ya reformada con las disposiciones del GATT y en el Diario Oficial de fa 
Federación del 15 de abril de 1993 (debió haber sido mucho antes) publicó una serie de 
Resoluciones de Investigación por posibles prácticas desleales. estableciendo de 
inmediato cuotas compensatorias provisionales a la importación de mercancías 
originarias de la República Popular de China y procedentes de cualquier País. 

Los Sectores Industriales que recibieron la protección contra esas prácticas desleales 
de productos originarios de China fueron: 
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Bicicletas, Llantas y Cámaras para Bicicletas. La Industria del 
Herramientas. La Industria Juguetera del país, una de las 
Fabricantes de Máquinas. Aparatos y Material Eléctrico. 
Orgánicos. 

Calzado. Industria de 
más golpeadas. Los 
Productos Qufmicos 

La Industria del Vestido (Ropa - Prendas de Vestir) otra Industria que resintió esta 
apertura y que China aprovechó y la Industria Textil. Además se revisaron otras cuyas 
investigaciones ya se habían iniciado como el caso de las Conexiones de Hierro 
maleable y la Fluorita. 

Sin lugar a dudas ese 15 de abril de 1993 fue un parteaguas de nuestra relación 
comercial con China y por fin (aunque desde luego muy tarde) se tomaron medidas 
para tratar de salvar a la Industria Nacional, su Planta productiva y sus empleos. 

De abril de 1993 hasta fines de 1994 se desahogaron todas las diligencias que de 
acuerdo al en aquel entonces GATT establecía (recogidas por nuestra Ley de Comercio 
Exterior) y Que desembocaron en la implementación de cuotas compensatorias 
DEFINITIVAS a la 1mportac1án de productos chinos. ras cuales como lo dice su nombre 
·compensan" la práctica desleal. 

Desde luego. es muy importante mencionar Que en todas estas investigaciones quedó 
muy claro. Que la lndustna de nuestro país no podía competir contra los productos 
chinos, no por ser 1nefic1ente sino que quedó más que claro que la no competitividad se 
debía a Que los costos de una mercancía fabricada en una Economía de Mercado por 
razones muy fáciles de comprender no puede de ninguna manera compararse con una 
Economía Comunista Centralmente Dirigida que no cobra Impuestos y que paga una 
mano de obra baratísima sin costos de beneficios sociales, independientemente de Que 
no busca ni s1qu1era obtener utilidades. 

Nosotros Queremos analizar como nos va a afectar el ingreso de China a la OMC. 
Como podemos ver sin que China fuera miembro del antecesor GATT los productos 
Chinos ya una vez nos h1c1eron un dar"lo tremendo. Si nuestras autoridades hubieran 
actuado antes de 1993, probablemente se hubieran salvado algunos Sectores 
lndustnales que quedaron muy debilitados y no se pudieron reponer a pesar de las 
medidas extemporáneamente tomadas. (Juguete, Ropa. Textiles, Electrodomésticos, 
etc .. ) 

De 1993 con el inició de las investigaciones y el establecimiento de las cuotas 
compensatorias primero provisionales y después definitivas hasta el año 2001, 
podemos resumir nuestra Política Comercial con China en la siguiente forma: 

a) Se han seguido las investigaciones. Se han incorporado nuevos productos a los 
que se les han impuesto cuotas compensatorias. A algunas mercancías al comprobarse 
la no fabricación nacional se les ha eliminado la cuota. 
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b) AJ cumplirse los 5 allos de establecida la cuota compensatoria definitiva y de 
acuerdo a las disposiciones de Ley se revisó su necesidad de proseguir con ellos. lo 
que en la mayorfa de los casos asi sucedió y se amplió su vigencia por 5 at\os más. 

En resumen desde 1993 hasta el ano 2001 las mercancías originarias de la República 
Popular de China si quieren ingresar legalmente a nuestro País deben cubrir una cuota 
compensatoria con lo cual el producto mexicano queda en igualdad de condiciones. 
También en estos arios nuestras autondades han implementado y otra vez de acuerdo 
a disposiciones aceptadas intemacionalmente e incorporadas a nuestras Leyes, 
medidas de tipo normativo (NOM) para obligar a los productos chinos a cumplir con las 
mismas Normas de Calidad que se le exigen a Jos productores nacionales, asi CXJmo 
Normas de Etiquetado, Avisos Comerciales, Garantías y otras. Hay que hacer notar que 
actualmente la calidad del producto chino ha mejorado enormemente. 

Por lo tanto. teóricamente la importación de productos originarios de la República 
Popular de China está legalmente controlada y normada. Con esto teóricamente los 
Sectores Industriales estén debidamente protegidos contra las prácticas desleales que 
se detectaron y las mercancías de ese Pais al ingresar al nuestro deben competir con 
las fabricadas en México en igualdad de condicionas de precios. calidad y servicio y 
seria el consumidor el que decidiera cual le conviene más. 

En la práctica no ha sido así. Desafortunadamente los Comerciantes e Industriales de 
China no son muy éticos y han encontrado la forma de enviar a nuestro país muchísima 
mercancía de ese origen amparándola con Certificados de Origen que ·certifican· que el 
Producto es originario de algún otro País. con lo cual desde luego de acuerdo a las 
disposiciones vigentes los importadores no cubren las cuotas compensatorias. 

Otra importante fuente de contrabando es la triangulación comercial que se hace con 
productos de origen asiático y que ingresan a México como provenientes de Estados 
Unidos, ya que es la forma "legal" de hacer contrabando y la que más afecta a la 
industria nacional. Pero no sólo Estados Unidos es fuente de productos triangulados. 
también está el caso especifico de Panamá que expona a México calzado. Es muy 
grande el daño que nos están haciendo (otros paises) por mandamos todas estas 
mercancías con certificados de ongen que no corresponden, porque no son realmente 
de origen americano o panameno. 

Otro caso de triangulación en cierto tipo de mercancías es que envían estas en forma 
desarmada en dos o tres embarques parciales el producto completo, inclusive a nombre 
de 2 o más Empresas o Personas y luego solo los arman aquí evadiendo la cuota 
compensatoria. No solo los Comerciantes Chinos carecen de ética, Comerciantes 
Norteamericanos (Brokers) compran grandes cantidades de mercancías en China 
(Juguetes, Ropa, Electrodomésticos, etc.) las impor1an a Estados Unidos donde se 
pagan mucho menos impuestos de imponación y la cuota antidumping si la hay es 
mucho más baja, les cambian el empaque, la etiqueta, etc. y las revenden a nuestro 
país inclusive en algunos casos como originarios de los Estados Unidos de 
Norteamérica 
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haciéndose los importadores merecedores ilegmlmente de una praferencia .,._..,.laria a 
la q&.m no tienen derecho. 

Entre el allo de 1993 y el 2001, nuestras autoridades, sobre todo 1- Aduaneras han 
tenido que implementar una serie da mecanismos de control pmra la importación de 
mercancías de los Sectores ya multimencionados cuyos r-ultados no han sido del todo 
satisfactorios, muchas vece. inclusive porque a pegr de tod08 los ntuerzoa r-lizedo• 
no se ha podido erradicar la corrupción en las Aduanas. 

Los Sectores Industriales afectados. a través de sus Cámaras y Asociaci~ tienen 
que invertir mucho tiempo y esfuerzo y por lo tanto recursos. _, .,•lizmr. inveatigmr y 
denunciar ante las autoridades los ilícitos que en .. ,. sentido detectan. 

Las autoridades cortas de presupuesto no actúan con la celeridad y eficiencia que se 
necesita. Los esquemas de control establecidos por las autoridad- tambi6n af~ a 
las mercancías que se importan en forma legml. por lo tanto las Empresas que actúan 
en la Economía Fonnal también tienen nuevos coatoa por mecanismos que no fueron 
creados para ellos. 

Como resultado tebemos que actualmente, 58% del mercado nacional de prendas de 
vestir es abastecido por canales il_I_ (contrabando, robos y productos 
confeccionados en México sin el pago de impuestos); es decir, por cada 10 prendas 
seis son ilegales. 112 

3.8 LA INSERCION DE CHINA EN LA OMC 

En su Informe sobre al Comercio y el Desarrollo, 20021, la UNCTAD pronostica que los 
resultados previstos da la adhesión da China a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) serán, entre otros, un proceso de liberalización, un crecimiento del comercio y 
mayores corrientes da inversiones extranjeras directas (IED). Con todo. y pese a la 
extraordinaria expansión de las exportaciones chinas en el sector de las manufacturas, 
el país no está inmune al tipo da dificultades experimentadas por los paises que han 
pasado rápidamente desde la sustitución de importaciones a una orientación hacia el 
exterior, y an el Informe se considera que .. es probable que surjan dificultades, 
principalmente en los sectores dominados por las empresas estatales y an la 
agricultura". 

El comercio de bienes y servicios de China ha venido creciendo durante más de un 
decenio a una tasa superior al doble de la tasa media mundial. y las exportacion .. del 
país representan en la actualidad más del 4% del total de las exportaciones mundial-. 
espacialmente en el caso de fas manufacturas intensivas en mano de obra. Tanto en 

112 btlp•Uwww nw•sgetyr• s9m13C11Fed .... blm 
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los paises desarrollados como en los paises en desarrollo se ha expresado 
preocupación por el hecho de que los bajos salarios de China representan para ésta 
una gran ventaja competitiva en el comercio internacional. y su recienta adhesión a la 
OMC no ha hecho sino aumentar esa preocupación. No obstante, según el Informe. si 
se tienen en cuenta las diferencias de productividad. la ventaja de China es menos 
clara (cuadro 1). El análisis de ta propia UNCTAD indica que el país seguirá siendo un 
fuerte competidor en relación con algunos productos tradicionales intensivos en mano 
de obra (como el vestido y el calzado) y las actividades de montaje en los sectores de 
alta tecnología. En el Informe se llega a la conclusión de que es probable que las 
nuevas economías industnalizadas (NEI) de segundo nivel de Asia oriental y otros 
mercados emergentes de renta media, como México, sean los que afronten la mayor 
competencia por parte de los exportadores chinos. 

Sin embargo, la apertura del mercado de China también entrar.a nuevas oportunidades 
comerciales para otros países en una amplia gama de productos. desde los basados en 
recursos hasta los de gran intensidad de tecnología; de hecho, es más probable que el 
auge de las importaciones tenga lugar en el e.aso de productos de la gama intermedia, 
como los textiles, la maquinaría eléctrica y no eléctrica y los vehículos automóviles. En 
el Informe se sostiene que hay probabilidades de que ello redunde especialmente en 
beneficio de los paises industriales avanzados y las NEI de primer nivel de Asia. Aun 
así, también algunas economías de África y América Latina pueden esperar un 
aumento de sus exportaciones de productos pnmanos. 

En el Informe se expresa preocupación por el hedio de que una liberalización 
demasiado rápida podria resultar especialmente problemática para las empresas 
estatales. Al final del decenio de 1990, estas empresas daban empleo a 83 millones de 
personas (un 12ª...b del empleo total) y generaban un 38°.m de la renta nacional y un 50% 
de las exportaciones. Con todo, en el Informe se ser.ala Que tales empresas "se 
caracterizan por un excesivo empleo. altos niveles de existencias. una baja 
product1v1dad. una baJa utilización de la capacidad, escalas ineficientes de producción y 
una tecnología anticuada" A menos de que sea objeto de una gestión apropiada, una 
fuerte conmoción en sectores tales como los textiles y Jos automóviles podría ocasionar 
importantes pérdidas de puestos de trabajo que tal vez fuera dificil compensar con la 
expansión de otras esferas. 

Se prevé que las inversiones extranjeras directas (IED) desempeñarán un importante 
papel en la transición, al promover e impulsar las exportaciones; a diferencia de lo 
ocurrido en otras regiones en desarrollo, el año pasado aumentaron las IED en China, y 
gran parte de ellas guardaban relación con las redes de producción internacional. La 
parte correspondiente a las empresas extranjeras en las exportaciones totales de China 
alcanzó un 48°..m en 2000, en comparación con tan sólo un 2% en 1986. Sin embargo. 
en el Informe se advierte de que no debe esperarse demasiado de las empresas 
transnacionales (ETN); gran parte de su actividad depende en alto grado de 
importaciones, que representan la mitad del valor de sus exportaciones. y como las 
remesas de beneficios (20.000 millones de dólares) exceden con mucho su superávit 
de exportación (2.000 millones de dólares). los beneficios reinvertidos (que se calculan 
en 12.000 millones de dólares) siguen siendo insuficientes para que las empresas 
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extranjeras sean un contribuyente positivo a la cuenta corriente de China. En todo caso, 
no es probable que estas empresas puedan colmar cualquier brecha en al empleo que 
pueda provocar un auge de las importaciones; an el Informe se estima que. para poder 
hacerlo, las exportaciones tendrían que llegar a representar en 2005 más del 40% del 
PIB, pero ello comportaría una importante ralocalización de la actividad industrial de 
otros lugares del mundo en desarrollo y una inundación de los mercados de productos 
tales como las prendas de vestir y algunos artículos electrónicos. en los que ya es 
grande el peligro de la errónea hipótesis de que lo que es bueno para unos es bueno 
para todos. 

En el Informe se sostiene que el deseo de China de avanzar, a Ja vez, en el frente de la 
industrialización y en el de la integración exigirá una serie cabal de politicas para 
estimular a una parte importante de su fuerza de trabajo cualificada a dedicarse a 
nuevas actividades manufactureras. y para lograr un perfeccionamiento tecnológico con 
etapas bien concebidas, inclusive la sustitución de piezas, partes y componentes 
importados por otros producidos en el país. Las políticas tendrán asimismo que 
contribuir a crear un número mucho mayor de nuevos puestos de trabajo en los 
sectores internos, inclusive el de los servicios. Con el tiemJX> será indispensable un 
mejoramiento de los conocimientos, aptitudes y cualificaciones para sostener la rápida 
industrialización. El Informe llega a la conclusión de que China reúne las condiciones 
inietales necesarias para poner en marcha esa estrategia y observa algunos indicios de 
la adopción de medidas en ese sentido. 

Mientras el país reorienta su estrategia de desarrollo, el reto inmediato es velar por que 
se lleve a cabo un ajuste gradual a las nuevas condiciones. A este respecto, en el 
Informe se sostiene que es importante que China siga gozando de su autonomía en lo 
que se refiere a la gestión del tipo de cambio de su moneda para, si fuera necesario, 
evitar perturbaciones en ciertos sectores de la economía. Una combinación prudente de 
ajustes monetarios e impuestos internos podría contribuir a absorber las conmociones 
que pudieran sufrir las industrias vulnerables, sin provocar distorsionas de Ja asignación 
de recursos ni incumplir los compromisos que el país ha asumido al adherirse a la 
OMC. 

La amenaza radica también en la fuga de inversión y de plantas de producción de 
nuestro país hacia China, donde la mano de obra es mucho más barata. La reacción del 
empresariado mexicano -sobre todo de los sectores de textiles y del calzado- ha sido la 
búsqueda de una protección inminente JX>r parte del gobierno mexicano, pero poco se 
ha hecho por buscar una reestructuración al interior de dichos sectores. Hay que 
recordar que México fue uno de los paises que mantuvo hasta los últimos momentos su 
oposición a la entrada de China a dicho organismo. 

Sin embargo, el nuevo papel de China en el ámbito comercial a nivel mundial traerá 
retos no sólo para estos sectores, sino que representa un reto para la economía 
mexicana en su conjunto. Si bien hoy en día los productos chinos que ingresan a 
nuestro país son de baja calidad, en un plazo menor a cinco años algunas marcas 
chinas estarán ya compitiendo con las marcas líderes en el ámbito mundial. 
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Las mejoras en la calidad de sus productos han permitido a varias empresas chinas de 
electrónicos y electrodomésticos colocarse ya en los mercados europeos y 
estadounidenses. Además de eso, cientos de empresas transnacionales manufacturan 
ya gran parte sus productos en territorio ctiino. 

Pero, ¿de dónde surge este cambio tan radical en el comportamiento económico de la 
Republica Popular de China? A pesar de que se le considera ya una potencia comercial 
y uno de los focos de poder que -junto con la Comunidad Económica Europea- podrán 
hacer contrapeso a la hegemonia estadounidense. poco se sabe de las reformas 
económicas. políticas y sociales que se han venido gestando en los últimos veinte _,,os 
dentro de este enorme país. Lejos de ser un régimen comunista, el socialismo de 
mercado que estableció el recién fallecido lfder Oeng Xiaoping se asemeja cada vez 
más a una economía de mercado en todo su apogeo. El mercado permaa la mayor 
parte de los sectores de la economía china, mientras la publicidad comienza a fomentar 
el creciente consumismo, característico de las sociedades capitalistas. 

La diferencia con otros procesos de desarrollo e industrialización es la velocidad con la 
que los cambios se están dando en China. Por poner un ejemplo, el desarrollo de la 
infraestructura de las grandes ciudades se ha incrementado a pasos agigantados en los 
últimos 5 anos; mejoras que superan la infraestructura de las tres ciudades más 
grandes de México. Esto tomando en cuenta que hasta hace veinte anos no existía 
rascacielos alguno en China. el tráfico de automóviles era casi nulo, el sector servicios 
era casi inexistente y los servicios de comunicación eran deficientes. Hoy en día, 
Shangai junto con Beijing y varias ciudades de la costa este, están ya a la par de las 
grandes metrópolis del mundo desarrollado. 

Las cosas cambian mes con mes, afio con afio; el cambio y las mejoras son constantes. 
El combustible de este crecimiento es la inversión doméstica (incluyendo la de Hong 
Kong y Taiwán) y el cada vez más importante capital extranjero. China es después de 
los Estados Unidos el país que recibe más inversión extranjera, además de estar entre 
las 10 primeras potencias comerciales del mundo. 

AJ lidiar con China tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de una 
economia continental, más que sólo otra economía nacional. Una economía que -al 
igual que la de Estados Unidos- podría sobrevivir con sus propios recursos sin tener 
necesidad de recurrir a la ayuda de otros estados. A más de veinte anos de iniciada la 
reforma los índices de crecimiento no han mostrado seriales de descenso. El afio 
pasado el crecimiento económico superó los siete puntos porcentuales y este ano se 
espera que el PIB mantenga el mismo ritmo de crecimiento. 

A pesar del optimismo generalizado por los logros de Ja reforma económica, la situación 
social del país representa una constante preocupación para el gobiemo. La ultima 
sesión del Congreso Nacional del Pueblo (CNP) el pasado marzo puso de manifiesto la 
importancia de la implementación de politicas sociales para solucionar la problemática 
de la población rural, de los emigrantes en las ciudades, de los desempleados y de la 
falta de un sistema de seguridad social eficiente. Esta lista demuestra que en el proceso 
de crecimiento económico el gobiemo no ha logrado una redistribución equitativa del 

177 



l.A coMPWMoAp oe ys INDUSTRIAS TEXTILES utTXICANAS 

ingreso. El socialismo iguaHtario chino se ha convertido en un sistema con la peor 
distribución económica, donde el ingreso per capita de la provincia más pobre 
constituye sólo el e por ciento del ingreso par capila de Shangai. 

China tiene entonces todavía muchos retos por delante, pero hasta ahora ha 
presentado una capacidad de cambio más rápida y efectiva que la da nuestro país. Con 
la entrada de China a la OMC la interacción de México con dicho país se incrementará. 
México tiene la oportunidad no sólo de aprender de los acianos de la reforma china. 
sino que debe de fomentar la cex>peración entre los dos paises a fin de que China no se 
convierta en rrval económico sino en un nuevo socio comercial. llevando así acabo Ja 
largamente promocionada pero poco exitosa diversificación comercial. Dicha relación 
podrá ayudar a una más eficiente reestructuración de la economía mexicana. 

En relación al ingreso de China a la Organización mundial del Comercio se parte de un 
hecho, China ya esta aquí en nuestro pafs a través de importaciones ilegales, con una 
razón de ser: 

Evadir el pago de la cuota compensatoria de 557%. 
Eludir el pago de Arancel de Nación más favorecida del 35%. 
Uso indebido de los beneficios de los Tratados de Libre Comercio 
(especialmente el TLCAN). 

Además existen practicas aduaneras ilegales que permiten la entrada de ropa china al 
país, principalmente: 

Triangulación / alusión. 
Certificados de origen apócrifos. 
Contrabando 
Programas de promoción de exportaciones indebidos 
Pedimentos aduanales falsos. 

La industria textil y del vestido piensan contrarrestar los efectos de la entrada de China 
a Ja OMC. con medidas implementadas y subvaluaciones como: 

557°~ de cuota compensatoria a Prendas de vestir originarias de China. no 
importando el país de procedencia. · 
35% de arancel de Nación más favorecida a importaciones de prendas 
originarias de paises con los que no se tiene firmados Tratados de Libre 
Comercio. 
Padrón Sectorial Textil - vestido 
Certificado de origen duro 
Aviso automático de importación 
Precios estimadas 
Cuenta aduanera 
Aduanas exclusivas 
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La industria textil y del vestido considera que no se puede competir con China debido: 

Bajos salarios 
Oferta ilimitada de trabajadores(700 millones) 
Practicas laborales con mínimos estándares de seguridad y salud (27 muartos 
JX>r día en el sector minero) 

Pero también existen beneficios en le entrada de China a la OMC, donde China se 
obliga a: 

Publicar sus leyes que tengan impacto en el comercio 
Salvaguarda especial de 12 años 
Consultas para evitar desOt'den en el mercado 
Medidas especiales de anti - dumping 
Deberá de notificar de manera especifica todos sus subsidios y eliminar aquellos 
que están prohibrdos (e.g. subsidios a la exportación) 
Confrontación de paneles de controversias. 
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CAPITULO IV 

ALTERNATIVAS PA- LA REACTIVACION DE LA ACUMULACION DE CAPITAL 
PA- LA INDUSTRIA TEXTIL MEXICANA. 

•.1. SUBSIDIOS 

La cuestión de los subsidios es un tema delicado en el comercio intemllcion.I, dabido a 
que pu- ser objeto de una controvenoia en mat•ia de dumping, sin embargo, los 
paises más exitoll09 en sus exportaciones lo han conseguido a base de utilizar 
subsidios gubernementales, tal e• el ejemplo de los pel-s esiático•. nuealro pal• debe 
de aprender de estos últimos e implementar progremas sectorial ... que fomenten las 
exportaciones y favorezca la integración de cadenas productivas en las Pymes 
principalmente, las cuales son en su mayoría el grueso del capital nacion81 en la 
industria textil. 

Programas De Promoción Sectorial 

Según Los compromisos del Ejecutivo F-al, 2001 - 2006, incluido• en al PND para 
al apoyo a las Pymes: 

"El Ejecutivo Federal impulsará la competitividad como criterio básico para al desarrollo. 
Es nuestro compromiso crear las condiciones necesarias para que 1- empresas de 
todos los tamanos puedan formarse, desarrollarse y transformarse de acuerdo con el 
ritmo que marcan los rápidos cambios. atendiendo las necesidades y oportunidades 
particulares que surgen de los sectores productivos y las vocacio,..s locaMJs y 
regionales. 

La nación requiere ahora aumentar la competitividad y la productividad de cada una de 
sus empresas, de las instituciones públicas y privadas en su conjunto y de la economía 
en general, para qua se traduzca en mejores salarios a los trabajadores, utilidades que 
capitalicen las empresas, fortalecimiento del mercado interno y mayores contribuciones 
a una hacienda pública que requiere ser reforzada." 

La SE presento el Programa denominado "Programa de Desarrollo Empresarial", el cual 
se desprende de los objetivos del PND. El compromiso del Ejecutivo Fed..,..I es crear 
las condiciones para generar empleos y lograr un crecimiento con calidad. 

La política para el desarrollo de la competitividad de las Empresas 

El PND establece el compromiso de impulsar en el Gobiamo Federal una política 
integral para el desarrollo da las empresas, promoviendo la intensa participación de las 
entidades federativas, de Jos municipios e instituciones educativas y de investigación, 
asl como la acción comprometida y solidaria de los organismos empresariales, de los 
empresarios y los emprendedores. 
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El PDE es un programa incluyente que genera y vincula apoyos que requieren los 
emprendedores, quienes se autoemplean, las micro, peqt.Jel'\as y medianas empresas 
(MPyMEs), y las grandes empresas. 

Dada la naturaleza de la gran empresa, éstas se verán atendidas al garantizárseles un 
entorno macroeconómico favorable y promotor del desarrollo, así como condiciones 
estructurales que alienten un ambiente de confianza en la actividad productiva; sin 
embargo, también serán parte activa del programa, a fin de implementar una dinámica 
antre éstas y las MPyMEs que les permita crear y desarrollar proveedores e industria de 
soporte, que genere beneficios mutuos y fortalezca las cadenas productivas. 

Esta política se ha diseriado para responder a las retos de la internacionalización da la 
economía; sin embargo, está basada en la iniciativa local de sus agentes económicos y 
gubemamentales para incentivar el desarrollo regional, de forma que los apoyos 
productivos en mun1cip1os y entidades federativas generen el crecimiento con calidad 
que impacte directamente en beneficio de la sociedad. 

Las acciones para el impulsa a la competitividad de las empresas 

Para sentar las bases del desarrollo de las empresas, el Ejecutivo Federal ha realizado 
las siguientes acciones, que representan avances para lograr el objetivo de incrementar 
su competitividad: 

',=Constituyó la Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa (SPyME), a fin de 
coordinar los esfuerzos nacionales para fortalecer las acciones de apoyo. 

' __ :Estableció programas de promoción y convenios de cooperación con las 32 entidades 
federativas del país, así como con organismos empresariales e intermedios y con 
instituoones educativas y de investigación para implantar una política que se sustenta 
en la participación de todos sus actores, fortaleciendo así el federalismo. 

El PDE es el eje que articula políticas, estrategias, e instrumentos para apoyar a 
empresas y emprendedores. El PDE es un programa incluyente, que promoverá la 
participación corresponsable de los actores sociales. 

El Ejecutivo Federal ha realizado diversas acciones para incrementar la competitividad 
de las empresas. 

Dotó de mayor presupuesto a las instituciones promotoras del Gobierno Federal, 
para ejercer acciones conjuntas que multipliquen los esfuerzos y se concentren 
en una linea integral de apoyos hacia los mismos objetivos. 

Creó nuevos programas, instrumentos y esquemas de financiamiento con una 
visión incluyente y descentralizada. 

En congruencia con las acciones anteriores el Ejecutivo Federal define la política y 
presenta el Programa de Desarrollo Empresarial. El programa requiere de la 
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cooperación de todos los actores involucrados con las empresas, para asi unir 
estrategias y acciones que consoliden la planta productiva del país. 

Los ratos de la política para el desarrollo de la competitividad de las Empresas 

La nueva política de empresa reconoce tres grandes retos: 

Generar un entorno económico adecuado 
• . Incrementar ta competitividad de fas empresas 

Fortalecer las regiones y sectores productivos del país 

El primer reto consiste en generar un ambiente favorable y que las principales variables 
económicas. ras reformas estructurales y el buen desempeno de la administración 
pública, permitan a las empresas de todos los tamal"'ios y sectores, desarrollarse e 
incrementar su competitividad, además de incentivar la creación de nuevas empresas. 

El segundo reto consiste en transformar a las empresas del país, en particular a las 
MPyMEs. en organizaciones competitivas, desarrollando en ellas las capacidades 
necesarias para su participación exitosa en los mercados nacional e internacional. 

Finalmente, el tercer reto consiste en identificar las posibilidades de actividad 
económica en regiones especificas y sectores productivos. fortaleciendo la capacidad 
de las entidades federativas y los municipios en todo el pais para capitalizar sus 
ventajas competitivas y comparativas, consolidando regiones qua por su propia 
vocación productiva desarrollen estándares de alta competitividad a nivel intemacional y 
sectores que por su condición actual permitan reconstituir e integrar nuevas cadenas 
productivas. 

Para enfrentar estos retos, esta administración se plantea seis objetivos: 
. Proveer de un entorno económico, juridico y normativo. facilitador del desarrollo 
de las empresas. 
Facilitar el acceso al financiamiento a las empresas. 
Promover la formación empresarial, las habilidades administrativas. laborales y 
productivas, orientadas a mejorar la competitividad de las empresas. 
Promover la gestión, la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas. 
Desarrollar las regiones y sectores productivos del país. 
Reconstituir y desarrollar cadenas productivas para fortalecer el mercado 
intemo. 

Se reconocen tres retos: entamo macroeconómico, incremento de la competitividad de 
las empresas, y fortalecimiento de regiones y sectores productivos. Los objetivos del 
PDE responden a cada uno de los retos identificados por Ja nueva política de empresa. 
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Las estrategias propuestas son las siguientes: 

i) Fomentar un entorno competitivo para el desarrollo de las 
empresas 
Esta estrategia describa las acciones encaminadas a generar la ca'tidumbre y 
confianza necesarias para la actividad productiva. Sus lineas da acción son: la gestión 
de acciones de apoyo a las empresas, la coordinación interinstitucional y empresarial. 

Retos 
Entorno económico adecuado Competitividad de las empresas Fortalecimiento de 
sectores y regiones. 

Objetivos 
Proveer de un entorno económico, jurídico y normativo, facilitador del desarTOllo de las 
empresas. 

-Facilitar el acceso al financiamiento a las empresas. 
-Promover Ja formación empresarial, las habilidades administrativas, laborales y 
productivas, orientadas a mejorar la competitividad de las empresas. 
-Promover la gestión, la innovación y el desarrollo tecnológico 
en las empresas. 
-Oesarrollar las regiones y sectores productivos del país. 
•Reconstituir y desarrollar cadenas productivas para fortalecer el mercado interno. 

ii) Acceso al financiamiento 
Se plantean las acciones necesarias para vincular al sector financiero con la actividad 
de las empresas en condiciones competitivas. Las lineas de acción que se proponen 
para cumplir este objetivo son el fomento de una nueva cultura crediticia, la constitución 
y fortalecimiento de fondos de garantía. así como el fortalecimiento y desarrollo de 
intermediarios financieros no bancarios. 

iii) Formación empresarial para la competitividad 
Esta estrategia está orientada a fortalecer Ja competitividad de las empresas ya 
existentes. asf como propiciar Ja creación de nuevas empresas que desde su 
constitución tengan estándares de calidad de clase mundial. Sus lineas de acción son:· 
el fomento de una cultura empresarial orientada a la competitividad, el fortaleci.miento 
de la capacitación de los trabajadores y la formación empresarial. el impulso a Ja 
asesoría y consultoría de empresas, prop1c1ar que la empresa, en especial las de menor 
tamaño, tengan acceso a la información. 

iv) Desarrollo e innovación tecnológica 

Esta estrategia tiene como propósito fomentar una cultura tecnológica en las empresas, 
especialmente en las MPyMEs, promoviendo la gestión, innovación y modernización 
tecnológica. Las líneas de acción con las que se pretende lograr este objetivo son: la 
promoción y fortalecimiento tecnológico en las empresas de menor tamar1\o, el 
desarrollo e innovación tecnológica, la transferencia de tecnología mediante esquemas 
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de subcontrat11Ción industrial y la adopción de una cultura tecnológica emp..-ial. Se 
aeará un fondo de apoyo al desarrollo y la innovación tecnológica. 

v) Articulación e integración económica 19(1íonal y sectorial 
Esta estrategia busca promover el fortalecimiento de las voeaciones produc:tiv- locales 
y regionales, la integración de caden- procluctiv- y de agrupamientos empre..,.iales. 
Para lograr este propósito - fundamental la participación activa da las enti~ 
federativas, de los gobiernos municipales y de I•• empr .. • Jiderw•. 

Las llneas de acción planteadas son: la promoción de e11quamas de ~mción 
empresarial, el desarrollo de proveedores y distribuidores, et -rrollo regional y 
sectorial, así como el imp •. dao a la inv•sión productiva. 

vi) Fortalecimiento de merr::ados 
El propósito de esta estrategia es vincular la oferta productiva de las empresas a los 
marcados nacionales e int.-nacionales aprovechando los acuerdos int.-nacionales que 
México ha suscrito. Las lineas de acción san la promoción de negocios en el mercado 
intemo y la consolidación y promoción de la oferta exportable. 

Es a través de este Programa de desarrollo Empresarial", que el gobiemo de Fox, 
pretende dar apoyo a las Pymes dentro del cual contiene mecanismos para la 
evaluación del programa sectorial. Esta evaluación permita la mejora permanente del 
sistema de apoyos; esperemos que de los resuttados -perados y que no •- solo una 
lista mas de buenos propósitos como ha sucedido en administraciones pasadas. 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Integración De Cadenas Productivas 

Para que Ja industria textil avance con paso finne y sea competitiva en el mercado 
globalizado, los empresarios están obligados a buscar nuevas formas para ingresar a 
los nichos comerciales del exterior, 

Para ello, es necesario que los textileros participerr activamente en los programas que 
elaboran con las autoridades de la secretaría de Comercio y Fomento Industrial y 
Hacienda y Crédito Público, de manera da reforzar sus niveles productivos y sus 
sistemas de asistencia a los mercados internacionales. 

Uno de los objetivos en los cuales se debe trabajar de manera intensiva, · es en 
fortalecer la cadena fibra-textil-vestido, en el marco del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, generando para nuestro país mayor captación de divisas. 

Con esto se busca impulsar la sustitución de importaciones, y con ello lograr una mayor 
generación de empleos y una mejora en el poder adquisitivo de la clase trabajadora. 
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Sólo en la· medida en que la industria nacional mantenga unidad, participación y 
colaboración, podrá enfrentar los retos del futuro e ingresar a los mercados del exterior 
con éxito. 113 

La promcx:ión de la integración de cadenas productivas, orientadas a Ja sustitución 
eficiente de importaciones en el contexto de apertura comercial, donde el desarrollo de 
proveedores micro, pequef'los y medianos para la gran empresa resutta crucial en la 
estrategia. 

Por su parte, el impulso de la infraestructura tecnol6g1ca se enmarca en el 
reconcx:imiento gubernamental de la necesidad de contrarrestar el rezago que en esta 
materia existe, donde el cambio en Ja cultura empresarial y la organización del trabajo 
son clave en el principio de calidad. 

Cabe destacar que no todas las empresas pequenas y medianas pueden participar en 
los mercados internacionales, pero si lo pueden hacer mediante la participación 
indirecta como proveedoras de las grandes. 

En el país hace falta una importante integración de los insumos mexicanos al producto 
de exportación, aunque no es ciento por ciento alcanzable, es necesario el 
fortalecimiento de las cadenas productivas, o de lo contrarios, siempre vamos a tener 
que importar aquellos productos en las que no somos competitivos. 

Además de esto. el desarrollo industrial debe basarse fundamentalmente, aunque no 
exclusivamente, en el crecimiento de las exportaciones directas e indirectas, en el 
fortalecimiento de las cadenas productivas nuevamente y en el establecimiento de un 
sistema coordinado de proveeduría nacional. 

Para esto se necesita una banca de desarrollo ágil en su respuesta, dimensionada a los 
retos que se le presentan y que tenga instrumentos capaces de utilizar el sistema 
financiero establecido, la banca comercial fundamentalmente. Lo que nos ha faltado a 
todos, a la banca de desarrollo y a Ja banca comercial, son instrumentos y coordinación 
para trabajar de mejor manera con la pequena y la mediana empresa. Y eso es lo que 
debemos acelerar juntos para lograrlo. 

Por otro lado es muy importante para lograr una implementación de las cadenas 
productivas fomentar el fortalecimiento de los agrupamientos industriales. 

Y establecer convenios de colaboración entre las grandes empresas, para lograr esto 
se deben diseñar programas de apoyo a proveedores que respondan a las necesidades 
específicas de la cadena productiva de la gran empresa. 

113 Pcnód1co. El Nacional. Economia. Co111prtith·id•d ,. p..., ftl""lllC' ante la aloll.aizada11: C-ime-a. 30 de 
Mar7.o de J9'J7 
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Además de diseflar programas que permitan tener a pequel\os y medianos empresarios 
un acceso ágil a su financiamiento. así como la posibilidad de financiar sus acciones de 
capacitación y asistencia técnica para cumplir en términos de costo. calidad y 
oponunidad de entrega en el tiempo que requieren las grandes empresas. 

La empresa integradora busca precisamente que los grupos de empresarios se asocien 
para obtener un beneficio común, mediante las compras, las ventas y esto todavía es 
dificil en México, ya que muchos aún no se dan cuenta que contra quienes competimos 
es con los de afuera. Si logramos crearles conciencia vamos a obtener beneficios muy 
importantes, aseguró 

"La conjunción de esfuerzos y capacidades de producción para salir adelante. permitirá 
que pasemos al siguiente escalón, eslabón que es la cultura productiva. por lo que 
requerimos asumir una preparación productiva y de especialización de las industrias 
para poder llegar a esquemas de subcontratación". 

En busca de la subcontratación manifestó que la subcontratación es un elemento 
indispensable para cualquier sector productivo, ha sido la base de los países asiáticos 
que han tenido un éxito extraordinario a partir de estos esquemas. 

La sutx:ontratación es un esquema que tenemos que perfeccionar. procurando que el 
empresario entienda las bondades de participar en estos procesos, pero también 
promover su fomento mediante leyes en la materia. Ante ello, la Secretaría de Comercio 
y el sector empresarial deben buscar esquemas para apoyar esta práctica como lo tiene 
Japón. 

En su gran mayoría las grandes empresas están hechas para ganar, por ello es 
deseable que jalen con mucho mayor vigor a las pequeñas y se eslabonen cadenas 
productivas y el desarrollo esquemas de subcontratación para un mayor número de 
empresas de menar tamaño. 

Necesitamos encontrar esquemas que permitan a las grandes empresas beneficios 
tangibles, concretos y contables, pero también que brinden como resultados 
importantes intereses económicos para la pequena y mediana industria. 

Desgraciadamente es muy difícil pensar que las micro y pequefta empresas puedan 
acceder a las exportaciones: por ello se busca que este tipo de empresas se beneficien 
de los éxitos de las grandes exportadoras por media del desarrollo de proveedores. No 
creo que debamos buscar programas idealistas en los cuales se diga que todas las 
empresas mexicanas van a ser exportadoras, hay que reconocer las limitaciones y 
reforzar esquemas que permitan que la gran empresa ayude a la incorporación de las 
pequeña y mediana mediante la proveeduría a la exportación indirecta. 

Los problemas que se han buscado atacar con el fin de fomentar la integración 
productiva son: desarrollo de agrupamientos industriales regionales; programas de 
sectores productivos; desarrollo de proveedores; fortalecer y ampliar la infraestructura 
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da información industrial; desarrollo de empresas integradoras; promoción de alianzas 
estratégicas, coinversiones y asociaciones entre empresas nacionales y extranjeras. 

En asta sentido parece necesario reforzar la política industrial en nivel regional, ya que 
es a aste nivel Que se pueden inducir de una manera más directa encadenamientos 
productivos entre empresas, puesto qua a nivel naciorial lo que se puede realmente 
atender son los problemas más generales como es el de la desregulación productiva, el 
mejoramiento de la infraestrudura tecnológica para el des.-rollo de la industria, 
promoción de las exportaciones, negociaciones comerciales internacionales y 
promoción de la competencia extema. Hasta la fecha no se ha logrado desatar una 
dinámica de vinculaciones productivas en las diversas regiones del país, como lo 
muestra el desarrollo de la industria maquiladora cuyos insumos siguen dependiendo 
del régimen de importaciones temporales. La aparición del déficit manufacturero en 
1997, hace imperativo una política efectiva de encadenamientos produdivos, puesto 
que de lo contrario el país entrará nuevamente en una dinámica de freno y arranque 
dependiendo del monto de divisas para financiar el déficit. 11

• 

4.2 EMPLEO Y CALIDAD. 

a)Oistribución del mercado laboral mundial 

La industria del vestido, concentrada en un principio en los paises industrializados, se 
extendió por "oleadas" graduales a los paises en desarrollo. En los 20 últimos ar'\os, la 
mayor competencia de Jos países de salarios bajos hizo disminuir esta actividad en la 
mayoría de los países industrializados (por ejemplo, en la Comunidad Europea, el 
indice de produ=ión del vestido - base= 100 en 1973 - bajó en 1992 a 79,8). Como la 
mayoría de los paises productores del mundo en desarrollo son exportadores. desde 
1970 casi han duplicado (hasta más del 60%) su cuota de mercado mundial del vestido. 
Los más eficaces son los países asiáticos. En Europa central y oriental, varias 
empresas extranjeras del ramo de la confección, atraídas por Ja proximidad del 
mercado europeo occidental, empezaron hace unos diez ar.os a invertir y a concertar 
acuerdos de subcontratación. 

b)Empleo (Aspectos Cuantitativos) 

Desde el punto de vista cuantitativo, la distnbución del empleo mundial ·se ha 
modificado considerablemente en el sector del vestido, y en menor medida en la 
industria textil, con el traslado de la producción de los paises industrializados a ros 
países en desarrollo. principalmente de Asia oriental y sudorienta!. Por ejemplo, en 
1980-1985. 1985-1990 y 1990-1992 el empleo total en el sector estructurado de las 
industrias textil, del vestido y el calzado del Grupo "G7" de países de la OCOE 
disminuyó en un 17, 7 y 7ºAt, respectivamente. Esta tendencia persistió en 1993-1994. 

114 Pcnódico El Nacional. Detamtllo ,. prn¡~th· .. lndU•lria ,. comrn:io rstcrior. moto~ dd cra:imicalO. 
impul., a la comprtith·idad. Pnmcrn Plana IOdc Jumo de 1997. 
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En cambio, también en el periodo 1980-1992, en una muestra representativa de seis 
paises asiáticos (República de Corea, China, Filipinas, India, Indonesia y Malasia), el 
empleo total de las empresas de las industrias textil, del vestido y el calzado del sector 
estructurado aumentó en un 17, un 13 y un 2%, respectivamente, en 1980-1985, 1985-
1990 y 1990-1992. Por otra parte, el empleo en el sector no estructurado creció más 
deprisa en los paises en desarrollo que en los paises industrializados, lo cual intensificó 
el trasvase de puestos de trabajo de los paises de ingresos altos a los de ingresos 
bajos. 

En los paises industrializados, el principal problema cuantitativo en materia de empleo 
sigue siendo, pues, el de mantener actividades viables y compettt:ivos en el sector, con 
objeto de estabilizar el empleo en un nivel "scx:ialmente aceptable". En loa paises en 
desarrollo, en cambio, se busca la competitividad en el plano internacional para 
conservar el nivel de empleo generado por la mundialización. 

e) Empleo (Aspectos Cualitativos) 

En los paises en desarrollo. los requisitos de los puestos de trabajo y de la formación 
necesaria dependen directamente del desarrollo del sector de las industrias del textil, el 
vestido y el calzado. En una fase inicial de desarrollo, las necesidades de formación son 
modestas. porque ras técnicas de producción son relativamente sencillas. Pero al 
aecer, las empresas tienen que mejorar su calidad y utilizar tecnologías más 
complejas. Ello eleva rápidamente el nivel de formación necesario y los medios de 
formación existentes resultan insuficientes para satisfacer esta demanda. 

Otro grave problema que no se ha resuelto es el de la flexibilidad cada vez mayor que 
precisan las empresas de las industrias textil, del vestido y el calzado. Ante la presión 
generada por Ja competencia internacional, a las empresas les resulta dificil garantizar 
una estabilidad en el empleo duradera. En el sector estructurado, propenden a sustituir 
los contratos permanentes a tiempo completo por otros de duración determinada, a 
tiempo parcial o temporales. Se establecen asimismo acuerdos de subcontratación con 
empresas más pequei"las, en muchos casos del sector no estructurado. Por su parte, 
éstas recurren cada vez más a trabajadores a domicilio que ofrecen una flexibilidad 
óptima. Todos estos factores aumentan la precariedad del empleo, en particular en el 
caso de las trabajadoras, que constituyen la mayor pana de la mano de obra no 
cualificada del Sector. 

d) Condiciones De Trabajo 

En los países desarrollados. los ingresos reales se han mantenido estables o han 
aumentado incluso ligeramente gracias a una redistribución de la mano de obra en 
puestos de trabajo que requieren mayores calificaciones. No obstante, algunos grupos 
vulnerables como los trabajadores no cualificados (principalmente mujeres) y los 
trabajadores a domicilio están más expuestos y, para conservar sus puestos de trabajo, 
aceptan con menor reticencia unas condiciones de trabajo más difíciles y salanos más 
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bajos. Los hechos evidencian en Jos paises de ingresos altos y medianos unas 
disparidades crecientes entre los salarios da los trabajadores de las industrias del textil, 
el vestido y el calzado que se deben en gran medida a la generalización de la 
subcontratación. Las peores condiciones de trabajo rigen en el sector no estructurado, 
que es el último eslabón de la subcontratación y el que mas expuesto está cuando se 
reducen los costos. Las innovaciones técnicas y la utilización de maquinaria modema 
han contribuido a mejorar la seguridad y a prevenir ciertas enfermedades profesionales. 
A pesar de la promulgación de leyes sobre el particular. la inspección del trabajo sigue 
siendo inadecuada en muchos paises en desarrollo y casi inexistente en el sector no 
estructurado. 

La mundialización de las industrias del textil, el vestido y el calzado ha fomentado el 
desarrollo de una "economía sumergida". En el sector del vestido, en particular, el 
trabajo clandestino prolifera tanto en los paises en desarrollo como en los paises 
desarrollados. Las prendas de vestir se confeccionan en talleres que explotan 
abusivamente a una mano de obra integrada a menudo por migrantes clandestinos. En 
las zonas francas de exportación se priva con frecuencia a los trabajadores de las 
industrias textil. del vestido y el calzado de sus derechos humanos fundamentales en 
matena de trabajo, en particular los de sindicación y de negociación colectiva. 

El trabajo infantil sigue siendo en este sector una cruel realidad, y cabe incluso que 
haya aumentado en los últimos veinte ª"ºs a causa del auge del sector no estructurado 
y del trabajo a dom1c1llo, aunque esta tendencia empiece a invef11rse con la presión 
creciente de diferentes organismos. Se adoptan cada vez más iniciativas para combatir 
el trabaJO infantil y, de modo más general. para promover los derechos fundamentales 
de los trabajadores de las industrias textil, del vestido y el calzado. Un ejemplo notable 
de esta evolución son Jos "códigos de conducta" voluntarios que han elaborado las 
empresas multinacionales de las industrias del textil, el vestido y el calzado, tanto en el 
ámbito de la producción como de la venta al por menor115 

e) Cultura laboral en México 

En esta industria laboran manos femeninas y masculinas en diferentes partes del 
proceso de producción de finas prendas. muchas veces no destinadas al mercado 
nacional sino a otros paises que diseñan e importan productos del vestido, y mantienen 
el control de las innovaciones tecnológicas y las pautas del consumo de prendas con el 
dictado de la moda y las lineas de temporada que invaden todo el mundo con el uso de 
la publicidad y los medias de información audiovisuales. 

En los sindicatos de las empresas textiles, están presentes las principales centrales 
obreras (CTM, CROC. CROM). que mantienen su presencia en las regiones y 
actividades de Ja industria textil. De las entrevistas a representantes sindicales de 

11 ~ '~w.OIT.org 
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algunas empresas textiles surgieron datos interesantes que dan cuenta ele qUe no es 
posible partir de supuestos absolutos sobre los aspectos de segregación laboral y 
salarial, pues en esta rama se -n igual las actividades realizadas por hombres y por 
mujeres, porque esta establecido en los estatutos. Lo que se negocia ea la rotación da 
tumos, pues es difícil que las mujeres laboren los noctumos, y los lugares en donde 
haya mas grasa o materiales que ensucien a las trabajadoras, como los talleres 
mecánicos. 

El salario minimo en la industria textil equivale a dos veces el mínimo general para el 
país; el max1mo es de alrededor de 45 pesos por dia. En la Ciudad de México una 
trabajadora domestica gana generalmente 50 pesos por dia. 

En la industria de la confección laboran mas de 500 mil mujeres, mas de 70% de la 
mano de obra ocupada por las empresas del vestido. Sin embargo, hay algunas en las 
que más de 90ºA. son mujeres, con un salario base diario de 25.50 pesos que por el 
trabajo a destajo, si se alcanzan las normas aplicadas por la empresa puede pasar de 
50 pesos al dia. Es interesante observar. que durante los anos recientes el empleo en 
esta industria ha crecido de modo notable debido en buena parte a la proyección 
alcanzada a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero, que 
desde antes de su concreción, con la apertura comercial de mediados de Jos ochenta 
venia delineándose en el Convenio Multifibras que regulaba el intercambio de productos 
textiles y prendas de vestir entre México y su principal comprador y vendedor. Estados 
Unidos. 

Como se sabe. esta industria tradicionalmente ha contratado a mujeres, pues es comun 
que se compaginen sus labores domesticas con alguna tarea productiva, como la 
costura ya sea en el domicilio o en instalaciones cercanas a los barrios obreros: 
ademas, de la relativamente sencilla capacitación y escolaridad que requiere. Por el 
contrario a las mujeres de la industria textil, en la industria de la confección el nivel 
sindical es diferente, pues en su mayoria los sindicatos son completamente --blancos", 
es decir creados y orientados por las empresas. Tambien interesa en este trabaJO lograr 
un acercamiento mayor a las condiciones de las mujeres ocupadas en las empresas 
establecidas. las cuales tienen, en estos momentos de fuerte vinculación productiva con 
la región de América del Norte, una presencia vigorosa en los espacios del comercio 
exterior como importadoras y exportadoras de mercancías del vestido. 

Por otro lado, la globalización de los mercados mundiales, demanda de una 
mademización de los procesos de trabajo de la industria textil y del vestido, que 
promueva la competitividad de los productos mexicanos tanto en nuestro país como en 
el extranjero. 

Está tarea implica cambios no solo a niveles operativos. sino, incluso en la manera de 
hacer las cosas, esto significa modificar valores. actitudes y procesos de trabajo 
mediante la adopción de un compromiso constante con el desarrollo y la promisión de la 
nueva cultura empresarial basada en la productividad. 
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R-ulta fundamental adopta medidas para la preserv8Ción de la .. lud y de la vida de 
los trabajadores. porque esto - 11'11duce un ambienta laboral sano, dln6mico en su 
productividad y con indices de enfermedad- y auaentiamo de loa t.-¡- .,_ 
vez m6s bajos. 

Es tan necesario e indispensable como fa compre de mat•i• prim•. En ocm•ione• se 
piensa que el comprar lelas, folTos y habilitaciones es sinónimo da producción. Sin 
embargo, esto no es así. La materia prima malla vauo- en tod- •- empr._ son loa 
trabajadores, por lo que d- de ponerse la debida atancion en -t• valiosa 
herramienta. brindándoles capacitación, seguridad, higiene y jamada da trabaje 
saludables. 118 

f) Calidad 

Como podemos observar, los bajos salarios y la muy pobre inversión en cepacitaición 
del personal en las industrias textiles, afecta directamente el nivel de calidad con qua 
trabajan estas empresas. 

En el control de calidad debe llegarse a cr_. el sistema de aseguramiento de control 
de calidad, teniendo como modelo las normas 16enicas mexican• NMX-CC, 
equivalentes a las normas ISO de la serie 9000. Esto implica, enrre otros aapac:toa, un 
dominio de la lecnologia textil, del control -ladistico, de les técnicas de 
comportamiento humano. de los procedimientos de inspección, de los rn6todos de 
prueba, Jo que a su vez inciuye la utilización de aparatos, muy efectivos, desan-olJadoa 
recientemente. 

La programación y el control de fa producción se considera una hwramienta muy 
valiosa para que se entreguen Jos productos, intermedios o finales, de acuerdo con el 
programa estipulado en el contrato de compraventa. Este "justo a tiempo" as 
indispensable en las operaciones de exportación, aunque se trate de un stfculo 
intennedio al cual todavia se le va a dar un valor agregado mayor antes de exportarto. 
La programación y el control da la producción aficianlea logran un mejor 
aprovechamiento dela capacidad productiva y evitan tiempos mu.tos debidos a la falta 
de disponibilidad de material para su transformación en un momento dado. lo cual 
representa un ajuste de los costos. de acuerdo con las prácticas prevalecientes. 

En análisis de costos. principalmente de tipo virtual permite estimar la competitividad de 
los productos mexicanos. en cuando a sus costos, consider.,do el precio de los 
insumos y la productividad con la que se fabriquen, debiendo ser ésta razonablemente 
elevada. Esta productividad se relaciona estrechamente con las cantidades de insumo. 
cuyos renglones principales son la materia prima, la mano de obra. la inversión y el 
financiamiento. 

116vista actual. R~ista mcn.su.'11 de la Camara Nacional de la lndustna del Vesbdo. la~• e11 ... ra 191»oral. 
ADO.ia10 ck l•dualri• -aura. Dicicmb~ 2001 No 2.JS 
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Lo expuesto podría suponer qua los a_.tos en comercio inter"8Cional, junto con 
ingeniarla textil ti-n en sus manos la partici~6n sin restricciOnea, para la 
adaptación y el desarrollo da la industria nacional en el msco del T,.lado de Libra 
Comercio de Norteamérica. 

Por supuesto asto no es así, se requiere un cambio .rectivo en una bu.,a parte de las 
directivos actuales de la industria, para actuar con loe principios 8dministrativos que se 
practican en paises con un adel•nto m•yor. Sin emb•go, el lnternacionaliat• puede 
ser uno da los promotores princip•les, particulsmente si logra incursionar en las 
activiCS&des de coordinación mencionad... 1.. qua puedan incluir accionas de 
implamenlaeión da procedimientos de calidad en la producción. 

•.3 APROVECHAMIENTO DE LA APERTURA COMERCIAL. 

Hasta ahora, quienes han sacado més provecho de fa liberalización han sido Estados 
Unidos y la Unión Europea", setlalaba el director g-ral da la OMC. Mike Moora, en 
vísperas de fa reunión de Seattle. 117Eat• afirmación nos dll un p•norama de a quienes 
realmente beneficia el modelo Neoliberal y que paises son los que mas la han sacado 
provecho. 

Por otro lado el gobierno mexicano sigue reduciendo aranceles, el pasado 30 - abril 
de 2003 se publicó en el Diana Oficial de la F-ración al "Decreto por el que se 
modifican diversos aranceles ele la Tanfa ele la Ley ele /os Impuestas Genera/as 
Importación y Exportación•. La disminución comprende a fracciones arancelarias de los 
Capftulos 50 a 60 de la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exponación 
(excepto el Capitulo 57). En términos generales la modificación arancelaria quedó da la 
siguiente manera: 

Arancel NMF anterior Nuevo arancel NMF i 
28 20 
23 15 

Cabe mencionar que algunos insumos de lana, de seda y de rayón viscosa, que no se 
fabrican en nuestro país, quedaron exentos de arancel. Esta disminución entró en vigor 
el 1 • de mayo de 2003. 

Con esta medida, si bien los fabricantes de la confección tendrán un mayor acceso a 
insumos, por otro lado se esta provocando la fragmentación de la• cadenas productivas 
y el aprovechamiento de la producción da insumos nacionales, lo que a la larga le 
restara desarrollo a las industrias textiles nacionales. 118 

11 ~ W'4.'W.cl...nundo.cs 
11
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Por otro lado, México tiene suscritas negociaciones comerciales con 28 naciones, sin 
embargo hoy todavía son motivo de polémica y muchos empresarios no están 
plenamente convencidos de que en el corto plazo haya beneficios para sus em~ y, 
por al contrario, si ciertos perjuicios que les ponen en riesgo. 

La industria textil nacional no tiene la infraestructura adecuada que haga frente a la 
competitividad que hay en otros paises, como en la Unión Europea. que son de los más 
avanzados, además de que los tratados se han dado de una manera muy rápida, tanto 
qua esta rebasando a la industria nacional, en su intento por insertarse en los mercados 
que se están abriendo. 

Hasta el momento, México es el segundo proveedor de prendas da vestir y el tercero en 
textiles en Estados Unidos, sx>siciones que se están perdiendo con al ingreso da China 
a la OMC; aspecto que le permite gozar de menores aranceles, además de las 
preferencias unilaterales de EU a paises de la Cuenca del Caribe, África Subsahariana 
y Pacto Andino. 

Como bloque comercial. al país que más afecta el intercambio con China es al nuestro. 
ya que la diferencia entre ambos radica en su inmensa y barata mano de obra, los 
amplios apoyos del gobierno a su industria y su diversificada economía, factores que Je 
permiten un crecimiento comercial acelerado y una plataforma amplia en materia de 
exportaciones. 

Si nuestro país aspira a aprovechar de una manera cabal los acuerdos comerciales de 
los cuales ya es parte los industriales del sector deben de tomar en cuenta los factores 
que el mercado internacional establece como prioridades: 

1.La innovación, trabajar dentro de la prospección; adivinar lo que quiere nuestro 
consumidor, antes de que el sea conciente de que va a desear adquirir algo. 

2.La identidad de marca, relacionada con el estilo de vida, como una prioridad de 
marketing. 

3.EI diseño especializado cubriendo el mercado maduro aparte del juvenil: 

4. El diseflo para mejorar el precio: que un producto aparente más valor a través de 
detalles de novedad en la confección. 

S. Enfocarse en el nuevo consumidor, estar atento de sus actitudes y tomar acciones 
para satisfacer sus expectativas y necesidades. 

6. El diserto hace la diferencia, cualquiera puede producir y lo puede hacer bien y 
barato. La hoja de especificaciones que contiene la idea debe surgir de las mentes 
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creativas y preparadas para hacerlo, mentes que saben reconocer al usuario y 
servirlo. 11ª 

Apll..-cl6n de cuot- co--•torl- dentro del m•rco de I• OMC, pera 
contrene•ter la competencl• de.,eal. 

Se aproxima el 2005. el ano en que China entrará a la 0.M.C. En el área textil y de 
confección se sienten ya los estragos en la econOmía nacional. En tanto, discursos van 
y vienen de nuestro gobierno de cómo frenar el contrabando y el mercado informal. En 
otros paises. llámese Estados Unidos y La Unión Europea, que también han sido 
afectados por productos del oriente y no meramente por contrabando y comercio ilegal, 
se están tomando medidas para proteger sus industrias o al menos retrazar el plazo de 
entrada de mercancías a su territorio. 

En la Unión Europea, es ya pública una regulación qua plantea una limitación de 
importaciones textiles y de confección a China, después de que los aranceles y cuotas 
desaparezcan una vez que ingrese China a la O.M.C. 

La regulación Nº13812003 publicada en enero 28 detalla como las cuotas serán 
re1mpuestas en productos de origen asiático. 

Estos seguros o candados son parte del protocolo impuesto a China para ingresar a la 
O.M.C., por los negociadores Estadounidenses. Estas serán efectivas hasta diciembre 
31 del 2008, en donde la Unión Europea seguirá protegida de los productos asiáticos. 

Esta regulación también afecta a las exportaciones Orientales a Chipre, Rep. Checa, 
Estonia, Hungria, Latvia, Lituania, Malta. Polonia Eslovaquia, Eslovenia ya que estos 
países esperan ingresar a la Unión Europea en mayo 01 del 2004. 

Según la regulación, toda solicitud de importación de China de algún miembro de la 
Comisión de la Unión Europea será limitada hasta cierto nivel específico. 

Embarques de China no deberán pasar el 7.5°k ( 6º1Et productos de lana) en los primeÍos 
12 de los últimos 14 meses recientes_ 

Después del 31 de diciembre, La Unión Europea utilizará otra provisión llamada TPSSM 
(Transitoria! Product-Specific Safegard Mechanism) por sus siglas en ingles, 
mecanismo protector transitorio de producto especifico. Esta regulación será adoptada 
por la Comisión de la U.E., que también está como protocolo limitando a China y 
oriente; regulará importaciones hasta diciembre del 2013, doce anos después del 
ingreso de China a la O.M.C. 

119 
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En el caso de Estado Unidos, estas son las propuestas que la ATMI ( American Textile 
Manufacturers lnstitute) ha hecho del conocimiento del gobierno norteamericano, la cual 
es sumamente interesante replicar en México, especialmente en los temas relacionados 
con China, la ronda de DOHA y muy particularmente el tema de Sound Dallar Policy 
que se relaciona a aquellos paises que usan el tipo de cambio para incrementar su 
competitividad. 

En el primer punto, los Estados Unidos pedirán eliminar las tmifas de importación. 
Aunado a que éstas, deberán ser reducidas a niveles iguales a los de esta nación para 
garantizar un acceso real a los mercados de los pai!llBS exportadores. Esto solo si los 
paises acuerdan en respetar y proteger el derecho de propiedad intelectual textil y de 
confección, (Es decir. NADA de piratería) de acuerdo a las leyes y regulaciones 
internacionales que protegen los "copyrighr• de disel\os y patrones. 

Solo después de estos puntos sean acatados, Estados Unidos reducirá sus tarifas y 
cuotas. 

En cuanto a ''Sound Dallar Policy'', esta permitirá que el sobre valuado Collar Americano 
recobre su nivel histórico y natural. Al igual que tomaran aee&ón inmediata en contra de 
paises como China, Corea, y Taiwán que intencionalmente manipulan sus divisas para 
ganar competitividad contra Estados Unidos. En un estudio reciente hacho por 
Manufacturers Alliance en China, concluyó que esta nación tiene su moneda 
subvaluada en un 40°JEt. 

Esto traerá consigo más tiempo para que sé de lo del ingreso total a la O.M.C. y 
consigo proteger más tiempo a la industria de este pais. AJ igual que un estricto control 
de pedimentos y certificados de origen. 

En cuanto a México, hacen falta tomar medidas de este tis:x> y ser más competitivos, 
puesto que el gobierno no esta propiciando un panorama para que nuestra industria 
pueda sobrevivir y evolucionar a la par de nuestros competidores. El confiscar 
solamente una que otra mercancía ilegal no frena el que se siga introduciendo a 
México, lo que se busca es que no entre desde su origen. 

El tipo de cambio sobrevalu..to rMCBSlta Mlecuarse a las nec-ld.cl- de las 
empresas exportador-. 

Además de las medidas compensatorias, uno de los puntos importantes que no solo es 
a nivel de la Industria Textil sino de la manufactura de todo el país, es la necesidad de 
que el tipo de cambio tome un nivel real. Hemos visto como las reservas intemacionales 
que tiene el Banco de México han sido usadas artificialmente para dar1e fortaleza al 
peso, lo cual beneficia al importador legal o ilegal y se complica para los productores 
nacionales, tanto en la venta doméstica como en la exportación de los productos. 
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Necesitamos un tipo de cambio que sea real; es decir, que se ponga al peso en un nivel 
en el que la industria exportadora pueda competir. 120 

Inversión Extranjere Dirwctll y •u p•rtlclpaclón en el mere- exportador. 

Al mes de diciembre de 1997 se contaba con 463 empres- con IED (cifra qua 
representa el 3.5% del total establecido en el país. 13,330) distribuid- de la siguiente 
manera: 128 en confección de otras prendas exteriores de vestir: 83 en fabricación de 
ropa extenor de punto y otros aniculos: 33 en confección de otros artículos con 
materiales textiles naturales o sintéticos: 23 en confección de ropa exterior para dama 
hecha en serie; 15 en confección de ropa exterior para caballero hecha en serie; 14 en 
confecctón de uniformes y 13 en tejidos de fibras blandas, las 154 restantes en diversas 
actividades. Cabe mencionar que estas 7 clases absorben el 66.6% del total. 

Cul9dro%7 
Prtnclp•lea pela•• de orlg- d• I•• emprw••• con led 

Al mea de diciembre de 1997 

P•I• ir Ell>P,...•• 1 

Estados Un1do-s--JI 324 1 

Corea il 27 1 
Espafla __ji 16 1 

Canadá '~'~~~1~0~~~~~~ 
China 10 

rancia a 

7 

Fuente: SECOFI. 

Según el país de origen. de la inversión extranjera en empresas del sector textil. el 
70.0% cuentan con capital de Estados Unidos; el 5.8% de Corea; el 3.5% de Espaf\a; el 
2.2°A> de Canadá y China e/u, el 1.7°A» de Francia, el 1.5% del Reino Unido y el 13.1%, 
de otros paises. 

i:o \'"""·.1ncxcostura.com 

,) - TESIS COI\T 
,lfALLA DE GiUGEN .. 

196 



ALTERNATIVAS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 

Por su ubicación, cuatro estados de la república absorben el 50.9°/o de las empresas 
que cuentan con IED. participando con el 23.5°/o el Distrito Federal; el 11.9°/o, Baja 
California; el 8.4% Coahuila y el 7.1°A:i el Estado de México; el 49.1º/o restante se 
encuentra distribuido en los demás estados. 

De 1994 al mes de agosto de 1997, se materializó inversión extranjera al sector textil 
por 578.6 millones de dólares, ctfra que equivale al 2.1°/o del total de la IED efectuada en 
ese periodo por la totalidad de empresas con capital foráneo (28, 172.9 millones de 
dólares). 

En cuanto a la participación por tipo de rama, la de hilado, tejido y acabado de fibras 
blandas, excluyendo de punto absorbió el 35.3% destacando las actividades de 
fabricación de telas de lana y sus mezclas y otros hilados y tejidas; la confección de 
prendas de vestir participó con el 27.9°/o, sobresaliendo la confección de otras prendas 
exteriores de vestir y la de caballero hecha en serie; la fabricación de tejidos de punto 
con el 23.8°/o, debido principalmente a la fabricación de ropa interior de punto y de 
medias y calcetines: la confección con materiales tex1iles, incluyendo la fabrtcación de 
tapices y alfombras de fibra blanda con et 12.5°/o, debido a la confección de toldos, 
cubiertas para autos y tiendas de campana y el 0.5% correspondió a la industria textil de 
fibras duras y cordelería de todo tipo, sobresaliendo el hilado y tejido de henequén. 
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Ya para finalizar este 
apartado, cabe aclarar que 
en el presente trabajo no 
utilizaremos versiones 
triunfalistas de la evolución 
de las exportaciones en 
México y para muestra basta 
con observar Jos siguientes 
gráficos. en los que se puede 
observar que las principales 
empresas orientadas al 
sector externo son las 
denominadas grandes y 
medianas (grafica 35). 
dejandole a la pequella y 
micro una parte muy 
pequella de este sector. por 

si fuera poco si observamos la grafica de la desproporción industrial que hay en México 
(granea 34), nos daremos cuenta de quienes son en realidad los que resuttaron 
favorecidos con la apertura comercial: Las grandes empresas transnaclonales y de 
capital mayoritariamente extranjero. 

TESIS CO~J 
FALLA DE OHIGEN 

197 



Grafica 3~ 

ALTERNATIVAS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 

LI Ut-<ANUt 

C.:J MEDIANA 

¡;;¡ PC:OUf':f'.IA 

4.3.1. Mercados De Exportación: Por Prfncipel .. Grupos De P••-•--

Estados Unidos. 

En términos de la cadena productiva, los articules que México mas exporta son los 
relacionados con la mezclilla y al ser Estados Untdos el destino principal, tanto de tela 
como de pantalones, el comportamiento de las exportaciones de dichos productos se 
encuentra estrechamente vinculado con las fluctuaciones en consumo y producción del 
mercado estadounidense, ro cual es preocupante puesto que en tiempos de recesión de 
Ja economia estadounidense afecta directamente a los exportadores mexicanos. 

Las exportaciones de pantalones de mezclilla han venido manteniendo de 1994 a 1997 
un dinamismo constante, al registrar montos de 478, 779, 1, 127 y 1,680 millones de 
dólares, siendo Estados Unidos el mercado al cual se le dirigió la mayoria de las ventas 
tanto en volumen como en valor, seguido de Hong Kong, Caimán, Espai'ila y Francia. 

Por su parte, las exportaciones de tela de mezclilla en Jos últimos cuatro atlios, registran 
un crecimiento constante, sin embargo, el dinamismo ha disminuido al pasar de un 
importante incremento de 709.1º/o a tasa anual en 1995, a un 67.4ºA> en 1996 y 19.5% 
en 1997, lo anterior se explica por eJ mejor desemper'to que han mostrado las ventas al 
exterior de pantalones, por lo que las exportaciones indirectas de tela han aumentado, 
así como al dinamismo del mercado intemo. Estados Unidos es el principal destino de 
las exportaciones de tela con una participación del 92.1%. seguido por Chile (1.7%). 
Canada (1.3%) y Puerto Rico (1.2%>). 
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Excluyendo a E.U., los mercados de Chile y Venezuela son los que registran los 
crecimientos más importantes. 

Cabe mencionar que el precio promedio de producción de la mazclifJa, en dólares. 
después de observar una disminución en 1995. ha venido registrando incrementos 
consecutivos en 1996 y 1997. Sin embargo, en aste último ano todavía se mantiene por 
abajo del precio de producción que existia en 1994. 

En el caso de las camisetas de punto de algodón, también el incremento de 168 MDD 
(47.3%) en sus ventas. es denvado de un aumento principalmente hacia Estados 
Unidos, quien absorbe et 99% de las exportaciones, Colombia, Cuba. Chile, Guatemala. 
Panamá y Puerto Rico, mismos que compensan la disminución en la demanda que 
registra Canadá, segundo mercado de destino. 

Por lo que respecta al crecimiento observado en las exportaciones de sostenes 
{corpinos), 67 mdd. y 37.6%, es consecuencia de una mayor demanda de estos 
productos por parte del mercado norteamericano, a quien se le dirige el 94.7°4 de las 
ventas totales, así como al comportamiento favorable en las ventas hacia Canadá, 
Chile, Reino Unido e Italia. 

Principal•• Competido,.. en Estado• Unldoa.- 121 

Los 10 principales productos representan el 46.8% del total exportado por el sector y se 
destinan al mercado de Estados Unidos en un 97%, por lo que et comportamiento de 
Jos principales competidores de México en ese mercado, es relevante e indicativo de Jo 
que pueda suceder con ras exportaciones totales. 

El pais que muestra una mayor competitividad es Indonesia. importante proveedor en 
pantalones, camisas y suéteres de algodón, suéteres y pantalones de fibras sintéticas, 
sostenes y tejidos de mezclilla. Cabe destacar que las estadisticas no reflejan la calidad 
de Ja ropa importada por Jos Estados Unidos, nuestro pais es competitivo en el 
segmento de ropa de calidad media-media alta, debido a que tanto los distribuidores 
estadounidenses como Jos puntos de venta final privilegian los tiempos de entrega por 
encima de Jos precios bajos. 

La competencia de México en el mercado de Estados Unrdos. en esos anos, al parecer 
no ha sido tan fuerte con los paises asiáticos, sino princrpafmente con los de Centro 
América y el Caribe para cinco de Jos diez productos y otros competidores en siete de 
ros diez productos. La razón principal es por el segmento de mercado al cual se dirigen 
las exportaciones. En el caso de México es el de precio y calidad medio-medio/alto. 

En base a los resultados obtenidos durante enero-febrero de 1998 en el mercado de 
E.U., no se observa que las devaluaciones de los paises asiáticos hayan afectado las 

,., 
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exportaciones mexicanas de sus principales produdos que tienen como destino final al 
mercado norteamericano. 

Como se puede destacar en el cuadro anterior. en 7 de los 10 principales productos, 
México continuó incrementado tanto sus exportaciones como su participación respecto 
al total importado por el mercado norteamericano (cabe ntsal- a los tejidos de 
mezclilla, en donde México está ya abasteciendo al mercado norteamericano en casi la 
mitad de sus compras totales): en 2 productos (camisetas de algodón y en las toallas 
quirúrgicas). a pesar de haber incrementado las exportaciones, la participación en el 
mercado estadounidense disminuyó y en el producto restante (camisetas de materias 
diversas), se redujeron tanto las ventas externas como su participación. El descenso en 
las adquisiciones de las camisetas fue aprovechada por Honduras y El Salvador para 
incrementar su presencia en dicho país, lo que muestra Que la competencia no se está 
enfocando con los paises asiáticos sino con los de Centroamérica y Canbe. 

Al mes de marzo de 1997, las importaciones totales que realizó Estados Unidos de 
fibras, textiles y vestido de México. representaron el 10.1ºAio de las compras totales y 
para el mismo período del presente afio llegaron a significar et 11. 7°..t,, por lo que se 
puede observar que ese mercado ofrece amplias perspectivas que aún están por 
explotarse. 

En el primer trimestre de 1998, México ocupó el primer lugar como proveedor del 
mercado norteamericano, escalando un lugar en relación a la posición que mantenía en 
el mismo período de 1997, desplazando a China. 

TBSrn cnw 
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De Jos 14 proveedores más importantes a E.U. en marzo 1998, México fue el que 
registró el incremento más importante en términos absolutos y el más alto en tasa de 
crecimiento. Por lo que no se observo una pérdida de competitividad de los productos 
me>dcanos en relación a sus principales competidores. 122 

A..,.ric• Lmtln•.· 

Los paises de América Latina son mercados naturales de exportación para los 
productos mexicanos, específicamente el grupo de textiles ha ganado una presencia 
creciente en este mercado, así tenemos qua en los paises miembros de ALADI son 
demandados hilados de fibras sintéticas discontinuas retorcidos o cableados, cables de 
filamentos artificiales y sintéticos acrílicos o modacrilicos y fibras sintéticas de 
poliésteres, principalmente de Argentina. Brasil y Chile alrededor de un 79% del total 
exportado por México a ese bloque económico. 

Al Mercado Común Centroamericano se dirigen principalmente algodón sin cardar ni 
peinar, fibras sintéticas de poliésteres, napas tramadas para neumáticos de nailon o 
demás poliamidas y demás tejidos de lana cardada o pelo fino cardado, entre otros. 
Cabe destacar que Guatemala, El Salvador y Costa Rica, son los mercados hacia 
donde se dirige casi la totalidad de las exportaciones, como es el caso de el algodón sin 
cardar ni peinar que se dirige en un 1 OOºAt al mercado Guatemalteco y las napas 
tramadas para neumáticos en un 98°.ló. 

Por lo que respecta al Mercado Común del Canbe, sobresalen las calzas. panty medias 
y leotardos de algodón, que han registrado un crecimiento notable. ya que de no 
exportarse nada en 1995. para 1997 se alcanzaron los 25.9 millones de dólares, que 
fueron dirigidos a Jamaica, le siguen los tejidos de mezclilla (denim). y demás tejidos 
con contenido de filamentos de poliéster texturados teñidos, en su totalidad canalizados 
a la República Dominicana. 

Unión Europ••·· 

El continente europeo es un importante nicho de mercado para productos textiles y de 
la confección mexicanos, sector en el que nuestro país participa principalmente con 
terciopelo y felpa por trama, que tienen gran aceptación en los mercados francés, 
espaflol y portugués, demás trapos. cordeles y cuerdas de materias textiles en .Italia y 
Espafla y pantalones de algodón para hombres o ninos, que se dirigieron en un 90% a 
España y Francia, principalmente. · 

122 World Tnuk Adu. Dq>to d~ Comercio. E.U. 1999. 
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Respecto a los mercados asillllllicos, éstos d•mandlln principalmente algodón sin card• 
ni peinar, principalmente por Japón, China, lndon-ia y Tailandia en un 77%, cabl- de 
filamentos sintéticos ac:rllicos o modacrilicos, por Chinm, COI'- dal Sur y Hong Kong en 
un 91%, fibras sintéticas discontinuas acrilicas o modacrllicas, por China y COI'- dal 
Sur y pantalones de algodOn para hombres o nillos que en los últimos dos atlas 
muestran un crecimiento notable al pmaar de 0.04 en 1995 • 13.5 millones de dólares 
en 1997, debido a la mayor demanda por Hong Kong quien absorbe el 98% del total 
exportado a los paises asiáticos. 

MMllO Ortanta.-

Respecto a los mercados del Medio Oriente, importan principalmente de México 
alfombras de materias textiles sintéticas. Kuwait, Qatar y Arabia Saudita, fibras 
sintéticas discontinuas cardadas y sin c.-dar acrílicas o modacrilicas, b•aicamente da 
Irán y de Emiratos Arabes Unidos. 

África.-

Los paises del continente africano demandaron principalmente fibras sintéticas, 
acrflicas o modacrilicas, hilados de filamentos artificiales de rayón viscosa y alfombras y 
demás revestimientos para el suelo de materias textiles artrfici•les, Kenia es el país qua 
participa en mayor medida, seguido da Egipto. 

Para concluir con este apartado podemos observar en los cuadros del anexo 1 en 
donde se aprecia que Ja apertura comercial ha influido de manera negativa a la balanza 
comercial de P.Aéxico con el mundo. 

4.4. VINCULACION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION CON LA INDUSTRIA 
TEXTIL. 

Uno de los factores que más inciden en los niveles de crecimiento y desarrollo de un 
pais es la educación. No obstante, en el presente se le confiere una importancia mayor 
ante las caracterist1cas del mundo actual, en donde la modernización nos lleva da la 
mano para dar a los conceptos de competitividad y productividad un sentido 
estrechamente ligado con las condiciones prevalecientes derivadas, de manera directa, 
del grado de avance logrado en el terreno de la educación, la ciencia y la tecnología. 
Evidentemente, ello debe conectarse da forma muy careana con la tendencia 
observada a lo largo de las dos ultimas décadas y qua, para el caso de los pais- de 
América Latina, se conjuga de manera poco afortunada con las limitaciones de carácter 
estructural, herencia del modelo de industrialización vigente a partir de la segunda 
posguerra. 
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En los últimos ar.os, la situación a nivel mundial ha conducido a los gobiemos de los 
paises latinoamericanos a destacar como prioritaria la necesidad de abrir nuestras 
economías al exterior. Ello ha permeado todos loa ámbitos de la vida social afectando, 
en diversos grados y con características particul.,..., a cada uno de los sectores de la 
vida nacional. Y aun cuando Ja educación debería ser objeto de la mayor atención, en 
esencia continua siendo reducida a un proyecto político con agudas pinceladas de 
retórica social. 

El análisis de los recursos que intervienen en todo proceso productivo ha sido siempre 
preocupación de la teoría económica. Y los atlas que preceden al fin de siglo Set'lalan al 
conocimiento como el recurso económico básico. En esta linea, algunos especialistas 
subrayan que .. Jos recursos humanos constituyen la base final de la riqueza de las 
naciones. El capital y ros recursos naturales son factores de producción pasivos; los 
seres humanos son tos agentes activos que acumulan capital, explotan los recursos 
naturales, construyen organizaciones sociales, económicas y políticas, y llevan adelante 
el desarrollo nacional. Es claro que un país que no pueda desarrollar las habilidades y 
los conocimientos de sus estudiantes, y utilizartos con eficiencia en la economía 
nacional, no podrá desarrollar ninguna otra cosa'". 123 

En la actualidad, el factor económico ha influido de manera determinante para modificar 
los fundamentos del sistema educativo en todo el mundo. A la vez, ello refuerza las 
asimetrías, pues al fijar la meta para modernizar estas bases a fin de formar una fuerza 
laboral productiva, competitiva y acorde con los cambios tecnológicos cada vez mas 
acelerados, agudiza la brecha de por si abrumadora entre paises desarrollados y 
subdesarrollados. 

Para el caso de México, Ja formalización de una nueva relación emanada de un acuerdo 
trilateral para América del Norte. le sitúa en un plano especifico en donde lo económico 
y lo político buscan una armonización que ignora los problemas y las consecuentes 
demandas nacionales de nuestro país. Así. los procesos productivos deben combinar 
satisfactoriamente el recurso humano, la creatividad y el capital. En consecuencia, los 
programas educativos de las IES deben adecuarse a las nuevas circunstancias a fin de 
lograr la formación de capital humano de calidad. 

El núcleo del debate se 1dent1fica entonces. no respecto de la conveniencia de trasladar 
el conocimiento científico y tecnológico al sector productivo nacional sino en identificar 
el tipo de conocimiento requerido y proveniente de donde. lo que nos llevaría 
directamente a cuestionar las bases de la política educativa propuesta por el Estado así 
como la asignación de recursos para gastos de educación, ciencia y tecnología, en 
especial aquellos orientados para la investigación y el desarrollo, en este caso 

123 F Hart>1son. Human retM>Uft:e• •• th• Wl9•1th Cll naition• Ed. Oxford Umversity Presa, U S A 1973, citado por 
Eduardo Lona Dlaz. Edu~6ón y deaarrollo •n ~•tco. Haaa un circulo vutuoso. Revista de la Educaaón 
Superior. ANUIES. vol X.XIII (4), no. 92. oct\Jbre-d1c1embre de 1994. p 45 
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orientados al desarrollo de tecnologías para la industria textil y de métodos da 
organización y control en diversos rubros, tales como logística, transporte, producción, 
administración, calidad, etc ... 

Una característica mas que no es posible soslayar en un mundo de cambios continuos 
y aceleradlos y que distingue a Ja reestructuración económica internacional es la 
redefinición de las relaciones laborales a escala mundial en perjuicio de los 
trabajadores y en beneficio de las ganancias como resultado. entre otras cosas, de la 
revolución científico- tecnológica que induce procesos productivos intensivos en capital, 
cuestión esta que indica que las ganancias sustanciales van a parar a manos del gran 
capital. En esta línea. se da una intensificación de la explotación de la mano de obra 
aunque Ja participación del salario en el nuevo valor generado, se reduce: la cadena 
lleva a una caída en los salarios en donde los beneficios scx:iales corren la misma 
suerte, con un consecuente aumento del desempleo y la pobreza. Lo anterior indica 
que, aun cuando el discurso político ser"lala a la educación como una prioridad, las 
cifras acusan que el renglón social continua siendo importante pero sujeto a análisis. 

Por otro lado, además de la insuficiencia en la generación de puestos de trabajo que 
ese crecimiento de la población ha exigido, los niveles de desempleo se incrementaron. 
Baste señalar que entre 1989 y 1994 se crearon únicamente 1.5 millones de empleos 
remunerados, lo cual contrasta con el 1.2 millones de jóvenes incorporados anualmente 
a las actividades económicas durante ese periodo. Los ingresos de los trabajadores se 
han reducido de manera significativa como resultado de una perdida real del poder 
adquisitivo de los salarios. Su deterioro en el lapso considerado fue del 4.55 por 
ciento. 12• 

De esta manera. la insuficiente creación de puestos de trabajo aunada al crecimiento 
del desempleo y a la perdida del valor adquisitivo del salario se expresan en una menor 
partietpac1ón de los salarios en el PIB y en un incremento de la pobreza absoluta de la 
población del país. En lo que toca al nivel de escolaridad promedio de Ja población 
mexicana. ello ha sido motivo de diferentes interpretaciones y cálculos. desde Ja versión 
oficial de siete anos de escolaridad hasta las visiones menos optimistas que todavía 
ubican en el cuarto grado de primaria a la población promedio del país. 

Las condiciones del país indican que se requiere de incrementos significativos en el 
gasto en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo (lyD). pues en la actualidad 
solo se dedica el equivalente al 0.3°~ del producto nacional bruto (PNB), mientras en 
países desarrollados el gasto en este renglón es sustancialmente mayor: Estados 
Unidos destina el 2.6°~ de su PNB a investigación y desarrollo. Japón el 3%, Canadé el 
1.3%, Italia el 1.4%, Francia el 2.4°.A,, Alemania Occidental el 2.8 por ciento.125 

I:$ Conacyt. lndicalors or scienlific and ce-chnolo11ical aclivities, Mexico. 1994, 1995, cuadro p. 
p. 101. 
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Con todo, resulta menos optimista el horizonte venidero. toda vez que el presupuesto 
de egresos del sector educativo proyectado para el próximo at\o será de tan solo 90 
618.3 millones de nuevos pesos, lo que significa apenas el 51% de lo que la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura estima 
debería destinarse a la educación en países como el nuestro. En este sentido. el 
organismo internacional de las Naciones Unidas recomienda destinar a la educación, la 
ciencia y la cultura el BºAt del PIB de un país Seue desee cubrir las necesidades de 
demanda y desarrollo educativos indispensables. 1 

En los últimos anos. la economía mexicana se había ubicado en el décimo puesto por 
su tamaf\o. Sin embargo y de acuerdo con el indice de Bienestar Social (IBS) -indicador 
que maneja la Organización de las Naciones Unidas para medir el bienestar de ta 
población, donde la educación es uno de los tres elementos considerados- México 
aparece en la posición numero 53 en el ámbito intemacional. 

Desdichadamente. la tendencia en los diez últimos anos, ha sido la de favorecer la 
incorporación de egresados provenientes de instituciones de educación superior 
privada. al aparato productivo nacional lo qua se da da manara aun más contrastante 
respecto del campo de las c1enc1as sociales. Incluso. la estrecha vinculación que se da 
entre este tipo de universidades y las empresas de gran tamat'lo se expresa de manera 
mas clara en los contenidos de sus planes y programas de estudio. 

De tal suerte, las características que se buscan en el perfil profesional de los aspirantes 
a ocupar un puesto de trabajo deben ser producto de una formación académica 
derivada de una OJrricula con marcada influencia tecnológica, en donde la informática y 
el maneJo de, al menos. dos idiomas es la clave del éxito, sin contar lo deseable de 
tener conocimientos básicos de administración. A ello se suman también 
consideraciones de otro tipo que adquieren una cierta relevancia y que se ubican en el 
terreno de las actitudes (por e1emplo. marcada diSJX>Sición para efectuar tareas que no 
caen en el área especifica de su competencia, o mostrar acuerdo para aplicar 
d1spos1c1ones sin que sea cuestionada su conveniencia). 

La diversidad de formas de entender la correlación teoría- practica es un buen punto 
que ayuda para explicar la actual predilección de gran parte del sector productivo 
nacional por los egresados de ciertas especialidades de IES excepto la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Si bien es cierto que la situación presente del país respecto del contexto internacional 
indica una relación directa entre nivel de educación y posibilidades de colocación con 
un buen salario en el mercado de trabajo, la realidad indica un virtual rompimiento de 
esta lógica. 

126 Penodico Reforma. SNTE: Revel•n atr•sa en plan educativo, 3 de diciembre de 
1995. pp. 11A. 
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Ahora, la practica profesional debe ajustarse a las condiciones que sustancialmente 
impone la crisis, es decir, contar con un nivel y características ""convenientes·· en un 
área especifica del conocimiento, en función de las demandas del mercado globalizado 
y tener además la disposición de ""asimilarse00 a nuevas áreas dependiendo de la 
exigencia de la actividad productiva en cuestión. 

Sobra decirte, la mayoría de los egresados de las IES publicas argumentan la falta de 
correspondencia que perciben entre · · 10 que aprendieron y la realidad a la cual deben 
enfrentarse en su desempel'\o profesional". 

Curiosamente y en el sentido de la fonnación profesional, existe un acuerdo entre los 
empleadores sean estos del ámbito publico y privado, en cuanto a manifestar que los 
egresados de IES publicas cuentan con una educación más sólida en el plano teórico 
que les permite asimilarse y adaptarse mejor conforme a los requerimi.-.tos del campo 
laboral. En esta linea. cabria recordar el sentido humanístico base de la educación 
superior de instituciones como la UNAM que se orienta hacia la búsqueda de 
soluciones y planteamiento de altemativas en todos los campos con un sentido 
eminentemente social. 

En estos momentos las necesidades del gran capital definen las características, 
modalidades y función que debe cumplir et capital humano, quedando roto el nexo 
indispensable que debe haber entre educación, cultura y tradiciones y el sector 
productivo. La tendencia a satisfacer las demandas de la economía globalizada significa 
la incorporación de mejoras tecnológicas importadas que ignoran el costo relativo que 
implica la inversión realizada en educación bajo un patrón que ahora se modifica 
drásticamente. 

El momento que vive actualmente el país demanda soluciones urgentes y cuyas 
características, naturaleza y perspectiva serán definitivas en la vida nacional futura. En 
esta tónica, será preciso no perder de vista una serie de consideraciones: 

1) La educación se erige actualmente como el eje de la transformación pues otorga, 
mas que beneficios individuales. a ta sociedad en su conjunto. de donde debe ser 
recuperada no como gasto sino como inversión. 

2) Capacitación, creatividad e innovación tecnológica son componentes del mismo 
proceso y pueden, en conjunto, influir de manera determinante en las cadenas 
productivas intensivas en mano de obra. tales como la industria textil y del vestido. 

3) Las condiciones presentes del país nos obligan a dar respuesta a los grandes 
problemas nacionales pero sin perder de vista nuestra inserción en el contexto de la 
economía globalizada. pues el proceso en marcha ya no puede ser revertido sino 
modificado. 

4) La educación media superior y superior representan Ja plataforma para la creación de 
conocimiento científico, lo que sugiere una atención particular. recursos de carácter 
publico y privado y su estrecha vinculación con las demandas del sector productivo 
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nacional, en especial si se toma en cuenta que actualmente '"'"el recurso económico 
básico -los medios de producción- ya no es el capital ni los n!ICl.W'SOS naturales ni el 
trabajo. Ahora es y será el conocimiento". 

Es por demás obvio que el país requiere de una población y una fuerza de trabajo 
educada y capacitada para lo cual deba hacerse un planteamiento realista y concebirse 
una estrategia de largo plazo en el contexto de un desarrollo integral de nuestra 
sociedad. Y en este sentido. reconsiderar el papel que debe jugar la universidad as 
decisivo. 1v 

4.5 TECNOLOGIA 

Somos testigos de tres importantes cambios, surgidos después de la segunda guerra 
mundial, que han influido en la mejora de la tecnológica de las máquinas textiles: 

La aparición de las fibras sintéticas, (1950's - 1960's) 

El rápido avance de la electrónica, (1970's - 1990's) 

Sistemas informáticos. (1990's - ?) 

La situación tecnológica de la Industria textil mexicana. 

La primera llegada de máquinas de tejer a México data de 1831 y, desde entonces, se 
vino incrementando el inventario de equipo, llegando incluso, en al inicio del presente 
siglo, a ser considerada de entre las primeras del mundo. 

Según datos estadísticos de la SECOFJ y la CANAINTEX, la industria textil mexicana 
contaba, en 1990, con aproximadamente 45,000 telares da los cuales, 
aproximadamente 10,500, eran telares sin lanzadera. lo que representa el 23.33ºAl que. 
en comparación a nivel mundial de 20.4º~. nos coloca en una JXJSición ligeramente 
superior al promedio en modernidad. 

En tejido de punto, Jos datos arrojan que en 1989 se contaba con 4461 rectilineas 
manuales, 181 rectilíneas automáticas, 6586 circulares de grande y mediano diámetro, 
8280 de calcetas. 4462 de medias. 1111 raschel y 1067 tricot. aunque no se. tienen 
datos para medir el grado de modernidad, se estima que este se encuentre por abajo 
del promedio, a excepción del rubro de medias. 

A pesar de los arios difíciles de los inicios de la apertura de mercados, que provocó el 
cierre de muchas empresas pequeñas, poco modernizadas o mal administradas, ha 
habido industriales que han estado invirtiendo. recuperando mercados y logrando 
exportar, lo que ha dado un saldo de menos máquinas, pero 

•:'Bernardo Olmedo Carmn,,..a y Lw: Elena Espmor.i Pad1cm.a. Momento Económico. ln•pl.aable Vincul•ió• 
EntrT Educ.ción Superior V Form•ción De Recunos llum•nos Para El Seaor Prududi"'º Naional. Instituto 
de lm:cst1gaC1oocs Econó1mcas. Ciudad Umvcrsitana. !\.léxico. Número M3. Oltull'J6 
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Más modernas que, en el resultado de productividad, arrojan un incremento en consumo 
con baja de precios en los productos. 

Pero en el plano tecnológico del desarrollo de máquinas es triste, pues en el país la 
producción de este tipo de bienes de capi1al es prácticamente nulo. se han visto 
esfuerzos por producir maquinaria en México, como fue el caso de telares con 
tecnologia estadounidense y japonesa: en la actualidad, sólo pequenos talleres llegan a 
producir una cantidad insignificante de máquinas como son: urdidores, engomadores, 
telares de cinteria, conversiones de telares de lanzadera a pinzas, máquinas 
revisadoras de tela y algunos tipos de refacciones. 

Esto causa que tengamos una dependencia tecnológica de los paises proveedores de 
maquinaria, casi total. Ja procedencia de la maquinaria, en buena proporción es de 
Europa (gralica 36). 

Grafic• 36 

ft'lport.-cion de m~ruirNI teatil. Prtnclpi9tea Pili .. • de procedftle._ 

4.6 TRANSPORTE.-

Por ultimo y no por eso menos importante hemos decidido incluir aunque sea de manera 
breve el renglón del transporte como otro factor importante que definitivamente afecta el 
desarrollo de la industria textil y del vestido mexicana. 

Este sector esta estrechamente relacionado con el sector energético, ya que necesi1.a 
de hidrocarburos para poder funcionar, los principales medios de transporte e México 
son el Terrestre, Aéreo y Maritimo. 

Cabe mencionar que hay una falta de cultura del transporte en México, puesto que una 
cantidad considerable de empresas utiliza los servicios de intermediarios del transporte. 
empresas consolidadoras de carga, que lo único que hacen es jugar el papel de 
revendedores de servicios y que incrementan los costos en transporte de las empresas 
exportadoras mexicanas. Un ejemplo de esto nos lo da un vistazo al tarifario de 

TESIS GOt'; 
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exportación marllima de la empresa DHL Danzas Air & Oce1r1 de capital 
mayoritariamente alemán. en la que el costo por expedir un BL marítimo oscila entre las 
450 y 900 pesos, únicamente por imprimir este comprobante de carga, y las ganancias 
por un servicio de despacho aduanal, llegan a tener ganancias hasta de 1 S mil pesos. 

Por otro lado cabe resaltar la incoherencia que encontramos en cuanto al costo del 
transporte en México: un flete marítimo de manzanillo a ecuador cuesta 9CXl usd, 
mientras que el flete terrestre de la cd. De México a manzanillo 950 usd, es decir es 
mas cara la transportación domestica qua la internacional, lo que nos muestra como los 
excesivos precios del combustible en México. a pesar de ser productores afectan al 
desarrollo de la industria exportadora nacional. 1 :;:e 

Este tipo de costos innecesarios se podrían evitar en primera instancia mediante la 
inclusión en los planes de estudio de las instituciones académicas encargadas de esta 
materia de asignaturas y programas de estudio, basados en la realidad de nuestro país 
en materia de logística intemacional. 

Y en segunda instancia la contratación de personal especializado por parte de las 
empresas exportadoras, lo cual ayudara a eliminar la contratación de empresas 
intermediarias del transporte, que aparte de haber un numero considerable de estas 
con capital mayoritariamente extranjero; no ayudan en nada al desarrollo de la industria 
exportadora mexicana. 

Por ultimo es necesario para la industria textil en particular y la industria nacional en 
general la implementación de una reforma energética -la cual no tiene que ser 
necesariamente privatizadora-. cuyos efectos sean benéficos para el desarrollo de la 
industria maquiladora nacional y los medios de transporte que esta utiliza. 

1=- DHL Darv.as Air & Occan. Tarifario die c:sportación m•ridma. Mé."ico. 2003. 
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El sector textil se ha caracterizado por ser una industria tradicional de mucho empuje 
para la economia mexicana. que por muchos anos contó con el respaldo de una política 
de sustitución de importaoones que favoreció enormemente su desarrollo. Los 
antecedentes de la industria textil que hoy conocemos, los podamos ubicar allé a finales 
del siglo XIX, cuando propiamente se consolida el capitalismo en nuestro país. La 
renovación tecnológica y la incorporación de nuevas fuentes de energía como la 
hidráulica y la eléctrica. permitieron a ésta industria alcanzar un crecimiento cuantitativo 
y cualitativo sin precedente en su historia, que definitivamente marcaron el patrón de 
desarrollo de nuestro país previo a los anos de la Revolución Mexicana. Con la llegada 
del conflicto armado- episOOio trágico de nuestra historia que enfrentó a la sociedad 
mexicana de aquellos anos- la actividad económica se estancó y por lo tanto también 
la industria textil, que se vio severamente afectada salvó algunos subsectores que 
siguieron siendo los más importantes como el de hilados y tejidos de algodón. 

Durante los arios de la Revolución existían 119 fábricas que producian mantas crudas, 
hilos de color. telas blanqueadas, estampadas. teflidas, driles, lonas. toallas, 
cobertores, medias y calcetines, colchas, camisetas, suéteres y otros objetos de uso 
doméstico. Le seguía en importancia la industria de la lana, que contaba con poco més 
de 40 fábricas en aquel entonces. las que disminuyeron con el conflicto armado-hacia 
1920 sólo quedaban 27 fábricas de lana. 

Será hasta después de que la agitación social se calme y propiamente se instaure el 
orden institucional para garantizar los tiempos de paz nacional, cuando entonces 
podemos decir que la actividad industrial vuelve a reactivarse y por consiguiente la 
industria textil también lo haga. No obstante los diversos problemas derivadas de la 
depresión de finales de los años veinte, que trajo como consecuencia fuertes despidos 
en la planta latx>ral así como las significativas contracciones en los niveles de 
producción. durante los arios treinta y en gran medida durante la siguiente década, la 
industria textil siguió siendo una de las más importantes dentro de la industria 
manufacturera. 

En medio de la coyuntura mundial que produjo la Segunda Guerra Mundial y a medida 
que el mercado interno se iba ampliando, la industria textil logró alcanzar significativos 
indices de producción y empleo como consecuencia de la mejoría de los precios en los 
productos de exportación. Empero, pasado ese momento, a partir de mediados de los 
cincuenta y prácticamente hasta el final de esa década, se registraron bajas en la 
productividad que condujeron finalmente a la pérdida de empleos y a la quiebra de 
muchos empresas cuya causa se debió principalmente, al intenso proceso de 
monopolización del que fue objeto dicha industria. 

Por lo que en el marco del modelo de sustitución de importaciones, la obligada 
intervención del Estado en aras de la modemización de la industria textil de los anos 
sesentas, se considera como esencial para entender el desarrollo de cadenas de 
insumos para la industria textil y para el conjunto de eslabonamientos que se 
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establecieron con otras ramas e industrias de la economía como tueron la industria 
química y petroquimica. 

Desde entonces hasta los ar.os ochentaa, la industria textil tuvo un patrón de 
comportamiento muy definido que encontró espacio dentro del sistema de empresas 
estatales que se fueron desarrollando durante los sesentas y los setentas. De asta 
manera, a partir del ar.o de 1985 en parte motivado por la crisis, et desarrollo da nuevas 
fuerzas productivas y los cambios en las tendencias de la industria textil en el ámbito 
intemacional; la industria textil mexicana experimentó una contracción severa n su 
estructura productiva que modificó las tendencias históricas que se habían registrado 
desde los al'los 30. 

La apertura al mercado externo y la sistemática devaluación de nuestra moneda, 
ocasionó importantes aumentos en las importaciones de productos extranjeros. 
afectando así a los diferentes subsectores que integran la industria textil. 

Llegado a este punto, tenemos que Jos tres momentos que se abrieron una vez que 
terminó el periodo de protección industrial. son los siguientes: 

a) El periodo que va de mediados de los 80 a fines de esa década y que se caracteriza 
por el retroceso de Ja frontera productiva y ta expulsión de mano de obra 

b) El que se inicia a fines de los 80 y concluye con la devaluación de diciembre de 
1994, periodo donde se sientan las bases de la recuperación y 

c) El que se inicia con la devaluación de 1994 y se extiende hasta la actualidad, 
otorgando al TLC un lugar importante ya que permite que se registre un importante 
avance de las exportaciones textiles, acompaflado de un aumento mayor de las 
importac1ones, contrabando e inversión extranjera. 

AJ realizar una breve descripción de la industria textil mexicana. observaremos que en 
este sector a diferencia de otros. se requiere intensivamente de mucha mayor mano de 
obra. 

Como resultado de la sobre valoración que presenta nuestro peso frente al dólar, se ha 
registrado un aumento en las importaciones del país, por lo que los productos 
extranjeros se ha vuelto mas atractivos para su entrada al territorio nacional. En el 2CXX> 
el déficit comercial alcanzo niveles importantes. 

AJ interior del sector textil, la exportaciones han observado un escenario diverso 
respecto a las exportaciones totales. Han mantenido una tendencia positiva a partir de 
1994, sin embargo este ritmo aun no es suficiente para superar los volúmenes de 
productos que ingresan a nuestro país, pues estos los superan en una relación de 2 a , . 
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Podemos afirmar ahora. que el objetivo general de este trabajo se ha cumplido de una 
manera completa puesto que se han analizado los rasgos mas distintivos del proceso 
de acumulación de capital de la industria textil y del vestido; así como la forma en que 
están influyendo la apertura comercial y las decisiones gubemamentales en dicha rama 
industrial. 

Lo anterior nas ha ayudado a comprobar de manera satisfactoria y fundamentada. la 
hipótesis de que la industria textil mexicana no esta siendo exitosamente insertada en 
los nuevos mercados internacionales resultantes de las negociaciones comerciales que 
tiene nuestro país con algunos países del mundo, asimismo podemos afirmar que el 
proceso de acumulación de capital de la industria textil y del vestido nacional, se ha 
visto afectado de una manera negativa. por el aumento de las importaciones textiles 
(legales e ilegales) provenientes de Estados Unidos, y de los paises productores 
asiáticos. China pnncipalmente, causando una balanza comercial deficitaria en una 
proporción de 2 a 1 comparado con las exportaciones según cifras oficiales( ver anexo 1) 

Además de eso pudimos evidenciar el gran dano que el contrabando representa para el 
sector puesto que el mercado interno ha sido afectado, llegando a la cifra nada 
envidiable de 60% de productos provenientes del tráfico de textiles, provenientes 
principalmente de Asia e internadas a nuestro país de forma indirecta mediante 
triangulación comercial por los Estados Unidos, utilizando dc:x:umentación falsa; o de 
una manera directa, aprovechando la corrupción que existe dentro del sistema 
aduanero mexicano. 

Por otro lado hemos visto como la panicipación de la inversión extranjera en nuestro 
territorio a influido en la producción del sector textil, siendo el grupo mas importante en 
la elaboración y manufactura de insumas y prendas de vestir, el de la gran empresa 
dominada por capital extranjero, lo que le resta participación al capital nacional en el 
mercado tanto domestico como exportador. afectando de esta forma el establecimiento 
de unas condiciones favorables para la reproducción del capital nacional o dicho de otra 
manera, perturbando el desarrollo de la industria textil mexicana. 

Ahora bien no podemos concluir sin echar un vistazo a las: 

Tendencia• mundial- en la producción y conwrcio de producto• textiles y 
confeccionados 

Para el ano 2005, las cuotas que regularon por casi 50 ar.os el comercio de textiles y 
ropa estarán eliminadas. 

Actualmente, los fabricantes de textiles y ropa a nivel mundial ya se están dando cuenta 
que operan en un mercado global más competido. 

Sin embargo, a partir del 2005 la competencia se va a intensificar aún más. 
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Por otra parte, el tamaflo del mercado mundial está creciendo: en 1995 el mundo 
consumió casi 41 millones da toneladas da fibras taxfilas; para al 2005 se a-a que 
esta consumo alcance los 56 millones de toneladas. 

Este aumento en el consumo va a estar guiado por dos factores: crecimiento 
poblacional y crecimiento en el ingreso de los paises. 

Sin embargo, el consumo no va a estar distribuido equitativamente: 

24. 9 kg/parsona de fibras en los paises desarrollados 

14.4 kg/persona en los países del antiguo bloque socialista 

5.2 kg/persona en los paises en desarrollo. 

Por lo tanto las empresas occidentales tienen puestos los ojos en los mercados 
recientemente abienos de los países en desarrollo, y van a presionar a sus gobiernos 
para obtener y asegurar un mejor acceso a esos mercados. 

De esos 15 millones de toneladas adicionales de fibras que se van a producir en el 
2005, una quinta parte se va a prcx:esar en los paises ex-socialistas. y prácticamente 
todo se va a consumir ahí mismo. 

Las restantes cuatro quintas partes se van a procesar en Jos paises en desarrollo. 
cuyos mercados van a consumir menos de la mitad de ese monto: esto significa que ros 
paises en desarrollo van a tener, necesariamente, que exportar grandes montos de su 
producción de textil y confección a los paises industrializados. 

Esto dependerá de dos factores básicos: 

a. ¿hasta qué grado van a dejar los gobiernos de los paises desarrollados que sus 
industrias textiles y de la confección desaparezcan junto con sus puestos de 
trabajo al incrementarse las importaciones de los países en desarrollo? 

b. ¿los paises desarrollados van a adquirir un número cada vez mayor de 
productos de los paises en desarrollo o se va a llegar a una saturación de estos 
mercados? 

Por lo pronto, los productores de los paises en desarrollo van a tener que priorizar cada 
vez más Jos factores de competitividad que no están regidos por los precios: 

a. Enfocarse en productos con mayor valor agregado y/o dirigirse a nichos muy 
específicos, y 

b. Ser capaces de reaccionar con la velocidad, flexibilidad y variedad demandadas 
por las vendedores al detalle (mass customization), dejando fuera del mercado a 
los vendedores del lejano oriente. 

TESrn r:n~.r 
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c. En el futuro, la proveedurfa (sourcing) se va a volver más sofisticada y la 
tecnología en comunicaciones va a facilitar la realización de negocios a través de 
grandes distancias. 

d. Nuestro país se va a encontrar con que, con salarios y sueldos aumentando, va 
a tener que desplazarse hacia la fabricación de productos con mayor valor 
agregado y diversificar sus mercados si desea permanecer en el negocio. 

En este nuevo orden económico, podemos ver que el mundo se está regionatizando en 
tres grandes áreas: 

Europa y los paises satéhtes, el Continente americano con Estados Unidos a la cabeza, 
esto es visible con la consolidaci6n del Tratado da Libre Comercio, iniciado con Ja 
integración de los mercados mexicano, estadounidense y canadiense y Qua será 
seguida por Jos demás países latinoamericanos; la tercer área se integra en Oriente, 
capitaneado por Japón. 

Seguido por esta regionalización, se verá una segmentación de mercado, donde los 
paises en desarrollo serán Jos proveedores de los productos textiles ''commodities'', 
mientras que los paises industrializados tendrán monopolios de los productos 
especiales. Esto nos llevaría a una concentración de máquinas muy 
flexibles y automatizadas en los paises desarrollados, mientras que los paises 
subdesarrollados se moverían buscando capitales para invertir en máquinas rápidas y 
ofreciendo mano de obra barata. 

El país requiere, urgentemente. de un cambio para responder a las nuevas condiciones 
del mercado. Los paises desarrollados están cediendo la producción masiva de textiles 
a los paises subdesarrollados, pero no así la producción de bienes de capital para esta 
industria. Paises como India, Taiwan. Pakistán, entre otros. ya están incursionando en 
el desarrollo de maquinaria y, con ellos nos toca competir. 

Estados Unidos después de ser un importante productor de maquinaria textil, en los 
últimos años ha reducido sign1ficat1vamente su participación en este campo, por lo que 
deberíamos aprovechar las ventajas que nos ofrece el Acuerdo de Libre Comercio. Es 
un reto para los Ingenieros Textiles mexicanos, el responder a las necesidades 
actuales. 1

"5 

Se requieren internacionalistas con conocimientos amplios de comercio internacional y 
del proceso de logística, el cual es tan importante para la transportación de mercancías 
textiles. 

•~Mesa Rodond.-1 : Adrlan10• T«noloaic1M De La lnduHri• Testil En El Mundo V La SituKion Que Gu•rda 
IA lndua1ria Tcstil Mnican•. dentro del tema: Problcmauca Del Dcsarro11o Tocnolog1co Nacional. Ai;:adcmia 
Mc .... ic::ma de lngerucria. Palacio de Mincria. 6 de febrero de 1996 
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Que no se preguntan sólo cómo se ~. sino de qu6 Olr8 form• se ~ ~ lo 
mismo con mejor eficiencia y con reducción de costos. Se raqui.,.,, lntsn8cionmlls
ccn una orient.:::ión de c:::ompetitividad ini.n.c:ional, con canocimi.,to de otro• 
lenguajes y "'"Pacas da entandar al marcado da I• ampras• priv-. con formación 
intagr•I, comprendiendo también los problemas ecológicos y económicos. P.- sólo da 
-t• manara podamos contribuir al daSlln'Ollo del pmis en el sector que nos 
corresponda. 

La especialidad en Comercio Internacional debe continuar con su alto nivel -=-d6mtco, 
pero buscando brindar mas opor!unidadea a lntem8cion8lisi.s da expwittncia en al 
sector privado a qua puedan incarporarwe a la Academia y brindar su aportación 
intelectual para beneficio da la especialidad, da la Industria Textil y del V-tido y da la 
sociedad, en general. 

Afortunadamente. ya existen en México empre-• que cuentan con tecnología de punta 
sin embargo, al no tener nuestra cmrTera una proyección hmcia la incorporación a la 
empresa privada, la r-ponsabilidad da la transportación y planeación loglstica da los 
departamentos de exportaciones e importaciones, -t• en su mmyorfa coordinada por 
táaiicos en comercio internacional, o por gente con mucha exp.-iencia en la logística 
intamacional, pero sin la preparación -.:Uada en eu11mo a cultura general y 
conocimientos da investigación, lo que limita au campo de acción, y que de otra manara 
ssia diferente para un Internacionalista con amplias conocimientos del comercio 
intamacional. al cual tendría la capacidad da -más de llevar al cabo al proceso da 
loglstica, identificar problemas al interior da las ampr-as y proponer solucion- que 
deriven en un mejor desarrollo de la industria textil en este caso. 

Sabemos que el gobierno no conbibt.Jye con el mínimo pr_upu_to para fomentar una 
educación cientffico-téaiica y humanística como lo requiere Ja ,...fidad económica 
intemacional, y que existen muchas empresas que todavía no reaccionan ante ta 
necesidad de modernizarse y contar con el personal adecuado. 

Y as ahí donde está nuestra responsabilidad. Y no sólo as responsabilidad ele los 
jóvenes lntemacionalistas, sino ea importante que los que ya ti.,., tiempo en fa 
Industria, ayudan a capacitar a los nuevos. Pero sobre todo, qua fomenten en elfos la 
vocación del estudio y la superación técnica y científica como profesionales y humana 
como hombres que necesita nuestra Industria Textil y nuestro país. 

TESIS CnN 
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