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IHTRODUCCION, 

La elaboración de esta investigación surge a partir de la 

controversia generada por la implementación de una politica de 

corte neoliberal, especificamente nos referimos a uno de los 

aspectos de la pol!tica comercial, esto es, al proceso de 

racionalización de la protección efectuado a partir de 1985, asl 

pues, el tema central que aqui se aborda es el relacionado a los 

efectos económicos que esta politica tiene sobre la Industria 

Textil y del vestido para ello se considera al perlado comprendido 

entre 1980 y 1990, 

A través de este trabajo se desea proporcionar la mayor 

información posible sobre la manera en que se efectuó el proceso 

de apertura comercial asi corno la evolución de algunas variables 

de la Industria Textil y del Vestido, principalmente las 

vinculadas a su producci6n y balanza comercial a fin de detectar 

las fallas y problemas generados por la aplicación de este 

proceso, sin pretender entrar a un debate a favor o en contra de 

esta política ni de la politica proteccionista. 

La hipótesis que sustenta a este tra~ajo consiste en mostrar 

que la aplicación de la política de apertura comercial puede tener 

efectos negativos en el mediano plazo sobre todo en aquellos 

sectores tradicionales como la Industria Textil y del Vestido en 

donde predominan empresas pequeflias y medianas que d!ficilmente 

tienen acceso a tecnologías y capitales que les permitan 

modernizar y reestructurar su planta productiva para enfrentar a 

la competencia a que da lugar la liberalización del comercio 

exterior pues con la implementación de esta politica, en el 
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mediano plazo se presenta un ingreso acelerado de las 

importaciones que reduce el mercado interno sobre todo para las 

empresas pequeñas y medianas que integran a la Industria Textil y 

del Vestido, de manera que las importaciones satisfacen a gran 

parte de la Demanda interna porque cuentan con mejor precio y 

calidad, lo cual se reflejará en la balanza comercial deficitaria 

de este sector, cierre de empresas y desempleo entre otros. 

A fin de establecer la importancia que ha tenido la pol1tica 

comercial dentro del proceso de industrialización y concretamente 

para establecer cuales fueron los efectos de la po11tica de 

racionalización de la protección en la Industria Textil y del 

Vestido, consideramos conveniente di vid ir a este trabajo en dos 

partes; la Primera Parte consta de 2 capitulos , en el primero se 

presentan brevemente la definición y antecedentes históricos de 

esta industria, también se efectúa un repaso general de la 

evoluci6n de algunas variables de la Industria Textil y del 

Vestido dentro del Modelo de Sustitución de Importaciones, esto 

es, del periodo de 1940 a 197G. En el segundo capitulo se 

observan las mismas variables, dentro de los años da 1976 a 1979, 

es decir, que se contemplan algunos años del Modelo Monoexportador 

Petrolero. 

En la Segunda Parte se cubre el lapso de 1980 a 1991. En su 

capitulo respectivo se. proporciona un marco general sobre los 

planes, programas, acuerdos bilateralas y multilaterales que 

constituyeron la base para la estrategia de Industrialización y 

Comercio Exterior de México dentro del Modelo de Sustitución de 

Exportaciones y se dedica un apartado al proceso de 

11. 



racionalizac16n de la Protección. 

En todos los Modeloa de Desarrollo &e de!oócribe de manera general 

la evolución de la econom1 a, la poli t 1ca ecorómica, industri~l y 

comercial, ademas se presenta la evoluc16n del PlB por act1vidadem 

econ6m1cas, e1 PIE manufacturero y las diferentes divisiones que 

lo integran, se presenta con mayor detalle al PIB de la Industri• 

Textil y del Vestido, también se incluye información sobre la 

balan~a comercial total y la correspondiente a la industria Textil 

v del Vestido. Es conveniente mencionar que en los datos 

reP'ferentes a la producc16n. los art'as base se fueron modi.f1car.do de 

acuerdo a como se propo rc1onaba la información disponible. 

Al f1nal s~ presenta un Anexo que contiene información sabre la 

clasificac16n de las fieras textiles. el proceso de hilado ,la 

maquinaria empleada. el proceso de acabado y estampad~ y la 

confección. ademAs se presenta la historia de la Industria Textil, 

posteriormente se e~unc1an las principales TAbricas textiles; las 

huelgas en la 1ndus't.r1a textil a partir de la década de lost 70, 

las principale& empresas textileras exportadoras e importadoras 

durante la década de los BO. 

DI. 
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CAPITULO I 

llllTl!CEllKNTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO Y 

EL PROCESO DE INDOSTRIALIZACION EN MEXICO 1940-1976 

I. INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

1. DEFINICION 

En la cadena de producción textil se procesa materia pri

ma de origen natural o artificial y se elaboran hilos y telas 

que se transforman en prendas de vestir o para usos interme--

dios. Desde el punto de vista del proceso de producci6n, es 

posible señalar que la actividad dentro de la Industria Tex-

til y del Vestido incluye tres eslabones productivos básicos: 

ll La elaboraci6n de las fibras. 

2) La fabricaci6n de Hilados y Tejidos. 

3) La de acabado y confecci6n. 

Para fines de la contabilidad social y de organizaci6n de 

los industriales las 2 primeras fases se agrupan en la Indus

tria Textil y la filtima en la de Confecci6n y del Vestido,l)_ 

1) L6pez, Jesús Miguel. Text.lle4 al bo~de de un ataque de c~i 
~i~. Comercio Exterior. México, o. F.z Banco Nacional de= 
comercio Exterior, s. 11.., Vol. 40, No. 11, Noviembre de --
1990. Pág. 1047. 



sin embargo, a pesar de eata división en realidad todo, el proceso 

se encuentra a&trechamenta.enlazado, por esa razón en este estudio 

se analizan ambas industrias. 

2.ANTECEDENTES Hl6TORICOS, 

Lo& ve&tidoa son una de nuestras necesidades ancestrales con 

la& que hamo& milntenido siempre un 1 nt1mo contacto, si bien lae 

primara& confecciones eran ae 01el de animal ea. con el 

descubrimiento de Tibraa blandas y al consiguiente desarrollo de 

la 1ndustr1a textil, la con~ecci6n de indumentaria comenzO una 

nueva et•P• dentro de su evolución. 

La palabril text1J. deriva dei ver-bo latin texere tteJerJ, se 

aplica a cualquier ciase ae teJ iao. 

El arte de hilar las -fibras naturales convirti6ndolaG en 

+1.iamentos asi como Düra teJer los hilos en telas o lienzos tuvo 

su origen en el periodo neol1 t ice o de piedra pul imantada. Todas 

lu; Ti bras naturales más importantes fLlet·on descubiertas en este 

periodo, ~egQn eJ. orden de su descubrimiento, aparecen primero la.s 

fibras duras como el YUTE y el CAFIAMO, a las qua s1ouen .fibras 

semiblandas como el LINO y el RAMIO, posteriormente surgen las 

fibra& blandas como la LANA, ALGODON y SEDA. Tambiill\n se usaron 

an la antigüedad telas fastuosas compuestas de hilos de plata y 

orb a 1•• qu• e•-aluda can ~racuancia en t•Mtcs b1blic~ 

Desde la i6poca prehispAnica, la ala.boraci6n de prend-.s de 
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vestir ha tenido un papel importante en M~xico. Los datos ar 

queol6gicos de que hasta la fecha se dispone, muestran que en 

el área mesoamericana la manufactura de cestas, redes y card~ 

les precedi6 a la de tejidos. En base al material obtenido -

en varias cuevas secas del Valle de Tehuacán puede situarse -

la aparici6n de este tipo de textiles hacia el año 5000 a. c., 

mientras que la primera evidencia de tejido (consistente en -

una impresi6n sobre un fragmento de cerámica), pertenece al -

período comprendido entre los años de 1,500 y 900 a.c. Los -

hallazgos realizados en di·1ersas caevas de la sierra y el su

roeste de Tamaulipas, señalan tambi~n un largo intervalo de -

tiempo entre la aparici6n de los primeros tex~iles y la pre-

sencia de tejido. 2 ) 

Acerca de los materiales empleados por los pueblos prehi~ 

pánicos de estas Sreas para elaborar sus tejidos, se sabe que 

eran usadas fibras de origen vegetal; algunas veces empleaban 

fibras animales como plumas y pelo de conejo, pero s6lo corno 

ornamento. 

Las fibras de mayor uso flleron el algod6n y fibras duras 

(obtenidas de plantas como los agaves), tambi~n se usaron fi-

bras suaves, extraídas del tallo de algunas plantas. 

El registro arqueol6gico, muestra que el uso de fibras d~ 

2) Mostache de Escobar, Alba Guadalupe. Técnica~ PA~hi4p~n¡-
ca6 de,! Tejido. 1a. edición en español, México, D. F.s 
Edit. Instituto Nacional de Antropología. Págs. 97 y 98. 
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ras es m&s antiguo que el del algodón. El material de las --

cuevas del Valle de Tehuacán revela que las fibras duras fue-

ron empleadas para la elaboraci6n de textiles diversos duran

te los años que van de 6500-4800 a.c., es decir que no hay i~ 

dicio de ejemplares tejidos elaborados con algodón sino a pa~ 

tir de los años comprendidos entre 900 - 200 a. c. Hasta la 

'techa no han aparecido en el área mesoamericana tejidos más -

antiguos que esos. El algod6n fue en época prehispánica un 

importante artículo de comercio y tributo, estando restringi

do el uso de prendas de esta fibra a grupos minoritarios, ya 

que la gente del pueblo en general se vestía con tejidos ela

borados de fibras duras. 3 ) 

El hilado consiste en la formaci6n de hilos continuos por 

· estiramiento y torsión de las fibras, en la ~poca prehispáni-

ca hubo 2 métodos de hilado: uno de ellos no requería de la -

ayuda de implementos, pues Gnicamente consistta en el estira-

miento y torsión de las fibras entre las palmas de las manos, 

o bien entre la palma de la mano y el muslo, el otro necesit!!_ 

ba de la presencia de 2 artefactos: el huso y un volante o p~ 

so para impulsar el giro del uso, este volante es conocido en 

M~xico con el nombre de malacate, el cual en sus inicios se -

elabor6 con barro y posteriormente con otros materiales como 

, hueso, piedra, concha y probablemente madera. 4 ) 

3) Mastache de Escobar, Op. Cit., Páq. 98. 

4) Mastache de Escobar. Op. Cit., Págs. 100 y 101. 

4 



Corno se puede apreciar, la actividad en la rama textil y 

el de la confecci6n, son parte de nuestra cultura y gozan de 

una gran tradici6n en el país, a pesar de la llegada de los -

españoles, en cierta forma continuaron aunque durante la col~ 

nia estas actividades fueron obstaculizadas, tambi~n hay ref~ 

rencias de que en el siglo XVI se hicieron algunas exportaci~ 

nes de ropa elaborada por indígenas, hacia las Antillas. 5) 

La rama textil fue una de las pioneras del sector manuf a~ 

turero nacional, su establecimiento se produjo debido a que -

reuni6 3 factores fundamentales para su ubicaci6n. 

Suministro de agua, indispensable para la transforma-

ci6n de las fibras. 

- DiSponibilidad de mano de obra. 

La ubicaci6n de los mercados. 6 ) 

Desde la ~poca colonial, esta industria ha contribuido de 

manera importante en el abastecimiento de telas y ropa para -

el mercado y en la absorci6n de mano de obra. El origen de 

la Industria Textil se remonta a los obrajes coloniales, que 

producían telas e hilos de algodón y lana, este tipo de pro-

ducci6n tuvo su mayor auge de 1790 a 1810, aunque algunos años 

despu~s fueron desmantelados pues muchos de los e~pañoles re

tiraron su capital por la existencia de contrabando de telas 

5) LÓpez,J. Miguel. Op. C.lt., Pág. 1048 

'6) L6pez, J. Miguel. Op. C.lt., Plig. 1048. 



de E. u. e Inglaterra y por el clima de inestabilidad provee~ 

do por la Guerra de Independencia, además esta misma situa-

ci6n aunada a la falta de capitales· y las contínuas convulsi~ 

nes políticas del país, impidieron el desarrollo de una indu~ 

tria del vestido propia. 

Durante el siglo pasado y a comienzos del presente, la In 

dustria Textil muestra un gran crecimiento y una constante ª!!!. 

pliaci6n. En 1805 se tenían 39 establecimientos con un total 

de 7,809 telares, para 1900 se tenían 141 establecimientos --

con 18,553 telares y 600,707 husos, para 1910 se tenían 127 -

establecimientos y 26,184 telares. 7 ) 

En el período revolucionario la producci6n textil no se -

paraliz6 pues existía la necesidad de abastecer a las fuerzas 

en pugna, así como a la demanda del exterior generada por la 

primera Guerra Mundial, todo esto mantuvo activo al sector --

textil mientras la economía padecía el conflicto interno; sin 

embargo ·es conveniente mencionar que su nivel de actividad e~ 

y5 y hasta 1926 es cuando comienza a recuperarse. Adicional

mente, en la d~cada de los 30 mejoraron las condiciones para 

la reactivaci6n económica, pues se acrecentó la infraestruct~ 

ra y se crearon instituciones de fomento y crédito, en esta -

d~cada ya se confeccionaba en México una mayor cantidad de r~ 

pa de trabajo para obreros. Pocos años después, se estable--

7) SPP, E6tad16tica6 HiJt6~ica6 de México. T. 1. Pág. 507. 
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cieron en el país las primeras empresas fabricantes de medias, 

calcetines, camisas y trajes para hombres. 

Con el objeto de entrar en nuestro tema, en el siguiente

capítulo veremos la evolución de algunas variables de la In-

dustria Textil y del Vestido dentro de los modelos de desarr~ 

lle aplicados en nuestra economía. 

EL MODELO DE SUSTITUCION D~ IMPORTACIONES 

A partir de 1940, el proceso de industrializaci6n en M~X! 

ca se consider6 como el eje del desarrollo econ6miCo naciona~ 

por eso a pesar de la tradici6n del sector agrícola, los pri~ 

cipales lineamientos de política econ6mica comenz~ron a girar 

en torno a la industrializaci6n. 

Durante sus primeros años el modelo de sustituci6n de im

portaciones se acompaña de medidas de corto plazo, destacando 

entre ellas la de crecimiento con devaluaci6n-inf laci6n, di-

cha política se aplic6 de 1940 a 1955, y su objetivo era sus

tituir bienes de consumo duradero y bienes intermedios. Tie~ 

po después se adopt6 la estrategia conocida con e~ nombre de 

desarrollo estabilizador que abarc6 el período de 1956 a 1970, 

en la cual se pretendía sustituir bienes intermedios y.de ca

pital. A continuaci6n veremos la evolución de la economía en 

cada una de estas fases. 



II. PRDIERA ETAPA DEL MODELO DE SI: CRECIKIENTO COR 

DEVALUACION-IHFLACION 1940-55, 

l. ASPl!C'l'OS GENBRALBS 

En esta etapa la política econ6mica asumi6 un perfil pro

teccionista y el Estado desempeñ6 un papel importante como -

agente econ5mico promotor del proyecto de industrializaci6n. 

E~te periodo se caracteriza por un crecimiento con devalua-

ci6n, inflaci6n creciente y desequilibrio externo. La tasa -

anual media de crecimiento del PID fue de 5.73% (Ver cuadro -

2). Para corregir el desequilibrio en cuenta corriente de la 

Balanza de Pagos, que es especialmente notorio en los años de 

1946 a 1948 y de 1951 a 1952 (Ver cuadro 8), se recurri6 en -

varias ocasiones a la devaluaci6n. (Ver cuadro 7). 

La principal fuente de financiamiento del Estado se efec

tuó con la er:li::d6n primaria de dinero, debido a esto la ofer

ta monetaria present6 un crecimiento constante del 17 .8% en -

promedio. 8) La política fiscal ocup6 un papel importante pa-

ra alcanzar el objetivo de crecimiento a través de una parti-

cipaci6n activa del gasto público en la formaci6n de capital 

que se orient6 principalmente a obras de in~raestructura. 

Por lo anterior, vemos que en conjunto, las devaluaciones, 

el gasto pQblico corriente y su financiamiento con emisi6n --

Sl Guillén Rorno, n. Oiilgene.A de la. ciiúú en Ml!x.lco. 2a. rei!!!. 
presión. Edit. ERA. M~xico, 1986. Pág. 27. 
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primaria, explican la inflaci6n durante este período. 

2. POL:rrn:A :INDUSTIUAL 

Como ya lo indicamos anteriormente, los objetivos de la -

política de industrializaci6n se convirtieron en el eje de -

aplicaci6n del modelo de SI, cuya estrategia bSsica consisti6 

en el proteccionismo excesivo a la industria. En general, se 

favoreci6 a la creaci6n de industrias que sustituyeran impor

taciones con el mdltiple prop6sito de mejorar la· situaci6n de 

la Balanza de Pagos, lograr una mejor integraci6n entre las -

actividades productivas de la economía, y en segundo lugar -

existi6 la preocupaci6n por aumentar los niveles de ingreso y 

ocupaci6n. 

Aunque se emplearon di•;ersos mecanismos administrativos 

para el fomento industrial, destacan los siguientes: 

a) Franquicias Fiscales. 

b) Protecci6n frente a la competencia exterior. 

c) Medidas de integraci6n industrial. 

Los mecanismos proteccionistas más importantes, sin duda, 

fueron las licencias de importación, que se emplearon como -

instrumento regulador de importaciones. 

MECANICA DEL SISTEMA DE LICENCIAS 

La Secretaria de Industria y Comercio, por solicitud de -

personas f1sicas o morales eKtendía permisos para la importa-

9 



ci6n de mercancías sujetas a restricción o prohibición, bajo 

los siguientes criterios: 9l 

-Que fueran bienes que no se producían en el país. 

-Que la producci6n nacional no abasteciera por completo -

al mercado interno. 

-Que existiera escasez temporal de la oferta, la cual de
bta subsanarse con importaciones. 

INCENTIVOS AL DESARROLLO INDUSTRIAL 

Dos de los principales incentivos que se otorgaron con el 

propósito de fanentar el desarrollo industrial y promover la 

SI, fueron: 

a) Ley de Industrias Nuevas .Y Necesarias. 

se consideraba como industrias nuevas y necesarias a em-~ 

presas que se dedicaban a la exportaci6n, la prestaci6n de a! 

gunos servicios y al ensamblaje. En una segunda clasifica--

ci6n se determinaba la duraci6n de las franquicias (10, 7 y 5 

años) que dividía a las industrias en básicas, semibásicas y 

secundarias. Además se concedía una pr6rroga.de 5 años para 

las bSsicas y semibásicas en caso de que no hubiesen recuper! 

do el 80\ de la inversión inicial. 

Con esta ley se pretendía impulsar el desarrollo de manu

facturas, tambil!n tendía a la sustitución de importaciones y 

9) NAFINSA, s. A. Lct Po.f.lt.lcct 1ndu6tlr..lctl, en Lecturas del. Tri 
mestre Económico, No. 41 2a. reimpresiónr México. Edit. -= 
F.C.E. 1986. Pá:9. 200. 
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a una diversificaci6n de la producci6n industrial. 

·b) Regla XIV de la Tarifa del Impuesto General de 
Importaci6n (TIGI) 

Esta regla establecía un rl>gimen preferencial para la ad

quisici6n de maquinaria y equipos del exterior. su objetivo 

era el de fomentar el desarrollo industrial del país facili--

tanda la creaci6n de nuevas empresas o la ampliaci6n y moder

nizaci6n de las existentes. 

La regla XIV concedía 2 tipos de privilegios a los impor-

tadores de maquinaria o equipos que pretendían establecer una 

nueva planta o efectuar ampliaciones. 

ll Permitía la importaci6n de.sus bienes en unidades com

pletas que se Íntroductan en varias remesas con una t~ 

rifa que aplicaba un gravamen menor a la suma de par--

tes y componentes. 

2) Concedía una reducci6n del 7 5% al arancel sobre impor-

tac iones. 

La Regla XIV representa el complemento de otras medidas -

de fomento y a diferencia de la Ley de Industrias Nuevas y -

Necesarias concedía las franquicias sin selecci6n alguna. 

3 • Sll:'l'OR MANIJFACTURBRO 

Durante la d~cada de 1940 a 1949, el sector primario cre

ci6 a un promedio de 4.5%, el sector servicios a un 5.1% y el 

11 



sector industrial a un 5,8% en promedio, a su vez, dentro de 

eSte último sector, la industria de la construcci6n ocup6 el 

primer lugar con un crecimiento promedio del l0.8%, seguida 

por.la industria de la transformaci6n con 6.5%, quedando en 

tercer lugar la generaci6n de electricidad con un crecimien-

to del 6.0%. 

Como se puede observar, durante esta d~cada la produc-

ci6n manufacturera registra un crecimiento relevante, debido 

entre otras cosas o factores externos como a los cambios que 

se hicieron para promo~er la industria y al estímulo que pr2 

porcion6 el Estado. Ademfis, en el periodo 1940-1958 se ere~ 

ron empresas en las cuales el gobierno asign6 recursos y ca

naliz6 cr~ditos. Su participaci6n se dirigía preferentemen

te a la Industria Siderfirgica, los fertilizantes, la petro-

quimica, el papel, metal-mecánicas, la azucarera y otras in

dustrias de la alim~ntación. Por su parte, dentro de la in

dustria textil destaca la empresa estatal Ayotla Textil ad-

quirida por el gobierno en 1946.lO) 

En los años 40 la industria textil era una de las ramas 

más importantes de la industria manufacturera, 11l justamente 

es en esta aecada cuando se consolida la Industria del vest! 

do de M~xico pues se organiza la Cámara Nacional de la Indu~ 

10) NAF1NSA, Op. Cit., Págs. 212 a 216. 

11) LÓpez, J, Miguel. Op. Cit., P~g. 1048. 
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tria del Vestido con 1068 socios, contando ya con la capaci--

dad de satisfacer por sí misma la demanda de prendas de ves--

tir del mercado nacional que hasta entonces depend!a en gran 

proporci6n del exterior.12 l 

Para fines de nuestro estudio y ubicar la evoluci6n de a!_ 

gunas variables de la Industria Textil y del Vestido en el 

contexto del modelo de sustituci6n de importaciones en su pr,! 

mera fase, presentamos los datos disponibles correspondlentes 

a este periodo, sin embargo aclaramos que la informaci6n del 

PIB por actividades se presenta con mayor desagregaci6n a paE_ 

tir de 1950, por ello a partir de este año mostramos el valor 

de la producci6n de la industria Textil y del Vestido. 

En los años de 1950, 1954 y 1955 el PIB registra tasas de 

crecimiento elevadas que contrastan con la baja actividad ec2_ 

n6mica que se present6 en 1953 cuando la mayoría de los Sect2_ 

res y ramas econ6micas muestran un crecimiento negativo. 

En este período la industria de la Transformaci6n creci6 

a una tasa de 6.7%, ligeramente por arriba del producto total, 

lo mismo sucede con la industria de energ~ticos, de la cona--

trucci6n y la m&s alta que es la de bienes de capital. 

El sector primario, crece en menor medida respecto al se.e_ 

ter industrial y el de servicios, lo que nos indica que la 

12) CNIV. La Indu6t~ia del Ve6tido, documento elaborado por -
la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 
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CUADBO. l 

Pm POR ACTIVIDADES! TASAS DE CRECIMIENTO PORCENTOAL 1940-49 

"{ 

Crecimiento 
1960 = 100 P.ranedio 

ARO/ACTIVIDAD 1940 194l. 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1940-49 
-
Pm 1.38 9.74 5.6 3.7 8.16 3.14 6.57 3.4 4.12 5.48 5.13 

se::tor Primario -4.8 14.2 9.2 -4.2 5.4 -1.6 4.4 3.1 9.9 9.8 4.5 

Industrias 5.0 5.8 6.9 5.1 5.3 4.6 7.4 5.3 3.9 5.6 5.8 

Minerl'.a -1.8 -2.4 14.5 2.4 -13.3 2.6 -22.9 30.7 -7.7 0.1 0.3 

Petl:6la:> -4.9 2.4 -7.3 1.8 1.0 13.2 12.l 13.9 9.2 4.6 4.8 

Electricidad 2.6 -0.3 4.0 4 .4 0.5 11.7 7.9 8.4 10.3 9.6 6.0 

Construcci6n 21.4 3.3 6.5 fi.4 21.0 30.0 19.4 2.0 -3.l 1.2 10.8 

'lransfonnaci.6;, 6.5 9.1 7.8 5.7 7.8 3.1 9.4 1.6 6.3 7.3 6.5 

servicios 2.1 10.0 3.7 6.1 10.4 2.9" 6.9 2.7 2.4 4.0 5.1 

FUEN!'E: mFINSA. F.con:::mta Mexicana en Cifras. 6a. ed.; México, D .. F.: E:iit. Letra y L!nea, s. A~,_ 
1978. cuadro 2,5. 
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CUADRO 2 

PIB POR. ACTIVIDADES 1950-55, TASAS DE CRECIMIENTO PORCEll'l'OAL 

1960 = 100 

Al'lO/ACTIVIDAD 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1951-55 1940-55 

l?IB 9.9 7. 7· 4,0 0.3 10.0 8.5 6.1 5.73 

Agricultura 9.7 5,3 -2.0 -0.2 17 .o 9.2 ·5. 7 5.2 

Industrias 13.l 9.2 6.2 -1.5 8.l 10.3 .6.5 6.0 

Extractivas - -3.6 ll.O -LO -5.9 16,0 3.3 
Energ~ticas - 10.2 6.1 2.7 8.1 9.2 7.3 

Construcci6n 17.8 9.5 12.7 -7.7 7,6 ll.3 6,7 10.0 

Transformaci6n 12.6 10.5 4.4 -LO 9,8 9.7 6,7 6~9 

Bienes de K - 37.l -o.3 -5.5 10.l 12.2 10.7 

Otras Industrias - 1,4 14.7 -4.2 5,3 16.5. 6,7 
...... ;1'!:"\· 

servicios 4.o 8.5 7,8 5.2 1.3 8,7 5;~:<:·· ;;, . 

·~ 

FUENTE: NAFINSA. Economía Mexicana en Cifras. 6a. ed.;: M~xico:·: E~·~,~·~· ··i·~tr~ 1;/ ·~í;.. 
nea. 1978. Cuadro 2.5. l?Sgs. 26 a 28. · •. · '. 



agricultura comienza a retrasarse en la medida en que el sec- .: 

tor secundario recibe grandes estimulos. 

3.1 PIB de la Industria Textil y del vestido. 

Dentro de la Industria de la Transformaci6n, el PIB de -

la Industria Textil y del Vestido alcanza un crecimiento pro

medio del 4%, sin embargo si excluímos al cuero, el promedio 

es de 3.3\, lo cual definitivamente no es un crecimiento alto 

si lo comparamos con el 12\ que alcanz6 el subsector de cuero 

y sus productos, o con el 10.9\ de los materiales no metáli-

cos. 

La participaci6n del valor.de la producci6n de la Indus

tria Textil y del vestido dentro del PIB total, mostr6 en ge

neral una tendencia decreciente, lo mismo sucede con su part!. 

cipaoi6n dentro de la industria de la Transformaci6n, además 

siguiendo el comportamiento de la economía en general, la In

dustria Textil y del Vestido presenta una caída en 1953. (Ver 

cuadro 4). 

Al interior de la Industria Textil y del Vestido, el su~ 

sector con mayor crecimiento entre 1950 y 1955, fue el del 

Vestido, con un 3,7\ en promedio, seguido por el de fibras 

blandas con 3.2\ y por dltimo otros textiles con un 2.8\ (ver 

cuadros 5 y 6). 
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aJill8) 3 

Pm !IA!IJFl\CTORERO 1950-55 TASAS DK CRECillIKR'l'O PORCKN'l'UAL 

Millones de pesos de 1960 

MO I l\CTlVIDAD 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1950-55 

Im. Transfomacl6n 12.6 10.5 4.4 -1.0 9.8 9.7 6.7 

-Alimentos y similares 11.9 8.8 6.5 9.5 3.6 8.1 

-Textiles e Wurentarias - 4.4 1.9 -11.5 12.7 12.3 4.0 

De F:ihras blan:las 1.4 6.6 -14.0 14.7 7.2 3.2· 

Otros textiles 11.2 -lo.5 -8.6 17.5 4.5 2.8 

Vestido y calzado 5.5 o.s -6.7 11.1 e.o 3.7 

Cuero y sus prodllctos 3.6 4.5 -26.6 7.6 70.7 12.0 

-Derivados FOrest:ales a.a -11.3 3.7 -1.8 5.4 l.O 

-Productos ~ 23.0 1.5 2.0 14.5 12.4 10.7 

-Materiales m metálicos 7 .4 -2.4 4.8 9.1 21.0 B.O 

-Materiales metllia:>s -4.9 27.0 -12.8 14.1 31.1 10.9 

-Bienes de K 37.1 -0.3 -5.5 10.1 12.2 10.7 

-Otras Imustrias 1.4 14.7 -4.2 5.3 16.5 6.7 

FUENTE: Elaborada en base al cuadro 2.5 de NAFINSA. Econom!a -
Mexicana en Cifras. 6a. ed.; M~xico, D. F.: Edit. Le-
tra y L!nea, s. A. 1978. P&qs. 26 a 28, 
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.,., 
1950 
U51 
1'52 

195) 

1954 

1955 

°'"'"" • 
PAa'l'ICIPACIOR Da. Pl!I mi LA 1 MDUS'nllA TEXTD. Y DG. VltSTIDO D m. 

rID TOTAL Y a EL PID D& LA lHLIUSTRIA DZ L.\ TMllS10alCM:ION 1950-lUS 

Hlllones •lo peso• da 1960 

PID TOTAL PIB INOOSTRIA D! LA ria TEXTIL PARTICJP.11.CION PARTICIPAC:IOM 
lll TRANSFOIUW:ION (]) PORCENTIJAL OC PORC!tmlAL l 

12) l en 1 14) •• 2 lSl 

8l 304 14 244 1718 2.l 12.2 
89 746 15 746 1799 2.0 11.4 

9l ll5 u. 440 1847 2.0 11.2 
9) 571 Ui 26C. 1610 1.7 ... 

102924 1:1'1!;'"> 18··6 1.• 1·.'1 

111 671 19859 1':171! l.B 10.0 

P'UtNTE1 Mr'IHSA. Zcono1da H•:dcana en Cl!raa. Op. Clt., P:Sg•. 26 11 28. 

PIB INDUSTRIA PARTICIPACJON PARTICIPACION 
DEL VESTIDO PORCENTUAL DE PORCERttlAL DE 

16) 6 en 1 171 6 en 2 (8) 

1616 '·' 11.J 
1105 '·' 10.8 
1114 l.8 10.4 
160-D l.7 ... 
1771 1.7 10.0 

1919 1.7 9.1 



CUADRO 

PIB INDUSTRIA TEXTIL B I!IDOllBNTARIA 

1950-1955 

Millones de pesos de 1960 

VARIACION 
AllO TOTAL ANUAL 

1950 3354 
1951 3504 4.5 
1952 3561 1.6 
1953 3210 -9.9 
1954 3634 13.2 
1955 3897 7.2 

~remedio: 3.32 

' 

FUENTE: SPP, Estadistica Hist6rica de MA 
xico. Elaborado en base al cuadro 
9.2,. P&9. 323. 

CUADRO 6 

PIB DllUSTRIA TEXTIL B Il!lDUJIBllTARIA 1950-1955 

Millones de pesos de 1960 

FIBllAS VAIW\CIDN O'll10S VARll\ClON Vl!STlllOI Vl\RillCION 
AAO llJ\ltWl 

' ANll\L 
TEKTILES 'AlllAL ' l\RlllL 

1950 l 362 376 1616 
1951 l 381 1.4 418 ll.2 1705 5.5 
1952 1 473 6.7 374 -10.5 1714 0.5 
1953 l 268 -13.9 342 -8.6 1600 -6.7 
1954 1 454 14.7 402 17.5 1778 ll.l 
1955 l 558 7.2 .420 4.5 1919 7.9 

Pranedio: 3;2 2.8 3.7 

1) Incluye calzado. 

FUENTE: Elaborado en base a SP?, Estadistica Hist6rica de 

MAxico, PS9.· 323. 
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ll Los datos del PIB de la Industria Textil y del Vestido, 
se encuentran disponibles a partir de 1950. 

FUENTE: Elaborado en base a los cuadros l, 2 y 5. 
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GllAl':lCA 2 

P:lB DE LA :lNDUSTRU TBXTU. Y DEL VESTIDO 1950-1955 

Miles de Millones de pesos 

1960 = 100 

~1 ~~~~ . 

:mnn · l 
Millones 201'0 { 

1 
de 

lüU: 1 ~ .. 
Pesos . . .1 ~<,;:; 

tubD JUbl 1ubS 1954 1uss 

.liÑos 

FUENTE: Elaborado en base al cuadro 5. 
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GllllPICA 3 

Pm DEllS!IUA 'l'EX"TJL E DillllllllRTAll 1950-1955 

Aportaci6n por Sectores 
Millones de pesos de 1960 

22 



4. POLITICA COllllRCDL y SEC'l.'OR KltTBRMl 1940-1955_ 

Como veremos a continuaci6n en este apartado y en gene

ral a lo largo de este estudio, intentamos destacar la estr~ 

cha relaci6n que existe entre la política comercial y la po

lítica industrial, ~nsistiendo en este punto, retomamos una 

cita en donde J. E. Navarrete nos dice que •desde sus ini~

cios el sentido y la velocidad del proceso mexicano de indu~ 

trializaci6n ha estado determinado- en gran medid.i por los 

apoyoB e impulsos de la política comercial, de tal manera 

que la industrializaci6n y la política comercia~ constituyen 

las dos caras de una misma moneda".l)) 

En estos años, los principales objetivos de la política 

comercial fueron: 

- Recaudaci6n. 

- Equilibrio de la Balanza de-Pagos. 

Para lograr estos fines se utilizaron inntnimerttos como 

el control .cuantitativo y el tipo ~e· cambio, este Gltimo se 

convirti6 en uno de los instrumentos proteccionistas más im

portantes en esta etapa, adem~s de que se utiliz6 como meca-

nismo corrector de la balanza de pagos. 

En 1946, 1947 y 1948, el d!Sficit en cuenta corriente -~ 

fue.de 160.0, 147.0 y 49.6 millones de d6lares respectivame~ 

13) Navarrete, Jorge Eduardo. LaA 2 ca~tt.4 de la montd4: Co-
me~clo E~te~lo~ e 1ndu~.t/L.la.llzacl6n, en Lecturas del Trl 
mestre Económico. No. 41 2a. relopresión, Méxicoa Edit. 
Pondo de Cultura Econ6mica, 1986. Págs. 410 y 411. 
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te, estO a su vez afectó a las reservas del Banc~- 'de M~xico, 

las cuales registraron una variaci6n negativa de 99, 110.8 y 

40.3 millones de d61ares, en los años mencionados. Conside

rando estos antecedentes, nos explicamos las principales ca~ 

sas de las devaluaciones entre 1948·y 1949. En esta fase de 

la SustituciOn de Importaciones, tambi~n se encuentra la fa-

mesa devaluaci6n de 1954 en donde se establece el tipo de -

cambio de 12.50 pesos por d6lar. (Ver cuadros 7 y 8). 

El excesivo pioteccionismo que caracteriza a este per!~ 

do, se basa en 3 preocupaciones fundamentales: 14 ) 

- Se perseguía como principal objetivo afianzar el des~ 

rrollo interno en factores end6genos, aislando a la -

economía del efecto directo de las fluctuaciones de -

la demanda de mercados internacionales. 

- Se pretendía atender los déficit en cuenta corriente 

de la Balanza de Pagos. 

- Se consideraba conveniente crear un clima favorable a. 

la expansi6n por la sustituci6n de importaciones. 

El proteccionismo se inicia sobre todo, a raíz de la S! 

gunda Guerra Mundial, a partir de la oportunidad que brind6 

la apertura del mercado de Estados Unidos debido al conflic

to internacional, de manera que se posibilit6 en nuestro 

pa1s una expansi6n por el aumento de la demanda interna efe!:, 

14) NAFINSA, S. A. Óp. C.i.t., Págs. 194 a 2.19. 
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CUADRO 7 

PARJDllD DEL PESO RESPECTO 

AL DOLAR NORTEAMERICANO 

1940 - 1955 

(Pesos por d6lar) 

AllO PROMEDIO 

1940 5.40 
1941 4.05 
1942 4.05 
1943 4.05 
1944 4.85 
1945 4.85 
1946 4.85 
1947 4.85 
1948 5. 74 
1949 8.01 
1950 B.65 

1951 8.65 
1952 .8.65 
1953 8.65 
1954 11.34 
1955 12.50 

FUENTE: Econom!a Mexicana en Ci
fras, loa. ed., 1980, -
Plg. 400. 
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ti va y poi' la ausencia .de competencia- extranjera .. 

S6lo en 1942 y 1943 existi6 una gran escasez de produc

tos extranjeros así corno una reacci6n creciente en la deman~ 

da de importaciones. En 1944 se instituye un sistema de li

cencias de importaci6n que con el tiempo se convertiría en -

uno de los instrumentos m~s importantes para el control de -

las importaciones. 

Los principales acontecimientos de 1946 a 1950, en cua~ 

to a la política comercial fueron: 

.un d~ficit en cuenta corriente durante los años 

de 1946 a 1948, que hizo necesarias las devaluaciones de 

1948 y 1949. 

El sistema de licencias establecido en 1944, se aplic6 -

hasta julio de 1947. 

El gobierno cncomcnd5 a la Secretaría de Economía la 

creaci6n de una lista de productos que requerían licen-

cias de importaci6n sin necesidad de nuevas autorizacio

nes. 

Se cre6 el Comité Nacional para el Control de Importa-

ci6n, adem&s de que 5000 fracciones elevaban sus impues

tos. 

El.sistema de aranceles comienza a operar con tasas ad

valorem (1947) pues hasta ese año s6lo se operaba con t~ 

sas especificas. · 

Z7 



Tambi~;,_ en 1947 se cre6 .el GATT y "1 g0J:ij.<;\t:.no,:mexican;> d~ 

cidi6 no participar en ~l. 

En 1949 se reorganiz6 la Comisi6n de Aranceles que ya se 

hapía creado desde 1927. 

En abril de 1954, se orden6 una devaluaci6n para promo

ver las exportaciones y reducir las importaciones a pesar de 

ello las importaciones de bienes de consumo duradero siguie

ron aumentando. 

Entre 1953 y 1954, se encontraban sujetas a permiso pr~ 

vio 520 fracciones y ya para 1958, se controlaban 1,600 fra~ 

ciones.151 

4.1 Balanza Comercial de la Industria Textil y 

del Vestido 

Las exportaciones de la Industria Textil registran flu~ 

tuaci6n, así, se alternan años de crecimiento constante con 

años de descenso en su valor. Los períodos en los que se --

percibe un crecimiento son los ñe 1940 a 1947, de 1949 a 1951, 

y de 1954 a 1955. Los descensos se registran en 1948, 1952 

y 1953. Así, mientras que en 1947 se había alcanzado un va

lor de 582,649, (millares de pesos), para 1948 desciende a -

457 136; en 1951 se había llegado a 1 589 335 millQres de p~ 

15) Villarreal, aené. lndu4.tJr.ializaci6n, deuda y de4equili-
b4io ex~e.Jtno de Ul~ico. 2a. ed. corregida y aumentadat -
MGxico: Edit. Fondo do Cultura Económica, 1988. Páq. 76. 
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sos y se contrae en l:~~ al obtener 1,464,340 millqres de pe-

sc;>s•. por Gltimo al aEc siguiente en 1953 continGa su ca!da y 

obtiene un valor de :. :·92,927 millares de pesos. 

CUADRO 9 

EXPORTACIORBS Ill!: LA INDUSTRIA TEXTIL 1940-55l) 

!-~illares de. Pesos 

Fibras textiles = nanu-- 1 Hilazas, telas y art:!cu-
AAO facturadas en es=ibre, - los textiles manufactura- 'IO'll\L 

hilo telas. y des¡;>!!rdicms dos y productos similares 

L940 37 442 
"941 60 695 
L942 123 177 
'°943 194 084 
944 256 7l4 

1945 336 348 
946 518 549 

1947 582 649 
948 287 565 169 571 457 136 
949 612 840 137 650 750 490 
950 952 042 160 659 1112 701 
951 1322 346 266 989 1589 335 
952 1295 70~ 168 634 1464 340 

~953 1254 918 138 009 1392 927 
~954 1775 21C 189 386 1964 596 
~955 2377 143 259 07l 2636 214 

romm: Anuarios Est:ad!sl::::i.cD del C<>nercio Exterior de Mi!xico. 

l) De 1940 a 1947 la ir.Í::nmaci6n se presenta de acuerdo a la clasifica-

ci6n de la Lista~ de Mercancúis de la Sociedad de Naciones. A 

¡;:ortir de 1948 se adc¡¡tta la clasificaci6n Unifomie del canercio In-

ternacmraJ.. (ax:I). 

En la industria. fiel Vestido, ia ca1da más relevante su

cede entre 1946 y 1!141' años en los cuales las exportaciones 

totales descienden efe 9 1275 millares de pesos a 3l8l millares 
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de pesos, sin embargo, es hasta 1952 cuando se tienen indi-

cios de una cierta rccuperacidn. 

CUllDBO 10 

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 1940-55 

(Millares de pesos) 

Vestidos, ropa interior - Vestuario de CllelO o 
1\00 etc. en materias textiles, piel = """'1lreros de todas clases 

19401) 681. 13 695 
1941 1344 101 1445 
1942 3759 146 3905 
1943 9541 344 9885. 
1944 12609 609 13218 
1945 9362 1626 10988 
1946 7416 1859 9275 
1947 2841 340 3181 

Popa de vestir, excepto ro Art!culos de vestuario --
pa de piel con pelo - confeccionados con pieles 

excepto ronbreros, gorrao 
y guantes 

19482) 1641 - 1641 
1949 1782 -- 1782 
1950 4221 - 4221 
1951 4917 - 4977 
1952 6033 4 6037 
1953 6551 338 6889 
1954 7109 510 7619 
1955 8774 496 9270 

f'UE!lrE: l\nuarios Fst:adísticos del canercio Exterior, Varios años. 

11> De 1940 a 1947 la infonraci6n se presenta de acuertb a la clasifica-

ci6n de la Lis ta Minima de Mercanctas. 

2) A partix de 1948 se adopta la clasificaci6n unifomie del CQnercio 1!! 
ternacional. (CU::I) 

Podr1a considerarse que como resultado de la aplicaci6n 

de instrumentos de fomento industrial orientados al sector -
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manufacturero (ya mencionados anteriormente), la Industria --

····~ ~extil, increment6 considerablemente su participaci6n porcen

tual en el valor de las exportaciones totales, ~sta situaci6n 

c~ntrasta con la participación de la industria del vestido 

que apenas alcanza unas décimas y al mismo tiempo presenta 

fluctuaciones que finalmente muestran una tendencia decrecie_!!. 

te, ello es comprensible en virtud de que se trataba de una -

industria incipiente que apenas comenzaba a abastecer al mer

cado interno. 

Ast como en mayor parte de los sectores, la industria -

del vestido incrementa sus importaciones en los años de 1946 

a 1948 y de 1951 a 1953. 

Aunque en una primera impresi6n podríamos decir que las 

importaciones efectuadas tanto en la industria textil como en 

la del vestido muestran una tendencia creciente, su partici

pación en el total reg~?tra una contracci6n debido principa~ 

mente a la adopci6n del modelo de sustituci6n de importacio

nes, así como al crecimiento y expansi6n de ambas industrias. 

La industria textil alcanza su mSs alta participaci6n 

en 1942 con un 11.0% y la menor la obtiene en 1953 con 3.4%. 

La industria del vestido alcanza su máxima participaci6n en 

1946 con 3.1% y las menores en 1954 y 1955. 
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Me> 

1940 
1941 
1942 
1943 
l.944 
l.945 
l.946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

CUADRO l.l. 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA 

TEXTIL Y DEL VESTIDO BR KL TOTl\L DE EXPORTACIONES 
( 1940- 1955) 

Miles de Pesos Corrientes 
Exp:>rtaciones E><¡;ortaciones de Participaci6n E><¡;ortacior.es de 
'lbtales (1) la Industria ~ Porcentual -- la Industria del 

til (2) (2) en (ll= (3) Vestido (4) 

960 041 37 442 3.9 695 
729 516 60 695 8.3 1445 
989 725 123 177 12.4 3905 

1130 229 194 084 17.2 9885 
l.046 985 256 714 24.5 13218 
l.271 878 336 348 26.4 l.0988 
l.915 261 518 549 27.l 9275 
2161 849 582 649 27.0 3181 
2661 271 457 136 17.2 1641 
3623 081 750 490 20.7 1782 
4339 405 1112 701 25.6 ·.¡221 
4850 227 1589 335 32.8 '1977 
4878 623 1464 340 30,0 6037 .. 
4701 831 1392 927 29.6 6889. 
6347 900 1964 596 30.9 7619 
9170 772 2636 214 28.7 9270 

Participaci!Sn por 
centual de 4 en r 

(5) 

0.07 
0.20 
o.4o 
0.90 
l..26 
0.86 
o.48 
0.15 
0.06 
o.os 
0.10 
0.10 
0.12 
0.15 
0.12 
O.lo 

-···~·----

FUENTE: Elaborado en base a datos de los Anuarios Estadí~ticos del Com¿rciC.; 

Exterior de México, Varios años. 



Las importaciones de la Industria 7·.ey.tii registran un --

crecimiento rele.,ante en los años del~~:., 1946, 1947, 1948, 

·1;;so, 1951 y 1953. 

CUADRO 12 

IHPORTACIORBS DE LA INDUSTRIA TBrr!lL 1940-1955 

(Millares de Pesos 

Fibras textiles, ro mnu-- 11!.laz.as, -:el.as y artículos 'IQ'.00. 

;;!lO facturadas en estani>re, - textiles :mmufacturados y 
hilo, telas y desperdi- producl:.c= similares 
cios. 

1940 62 742 
.<941 84 210 
l942 83 345 
:!..943 81 819 
:944 lU 380 
'._945 116 667 
'..946 159 838 
1947 198 289 

1948 73 290 :..:!9 677 202 967 
!..."49 87 414 :.::,..¡ 172 201 585 
:350 124 887 ·_- 591 242 478 
:.951 121 215 ;.,.-:; 497 288 712 
:352 88 684 :..:io 029 228 713 
::953 95 208 :.:is 601 233 809 
1954 184 354 :mJ. 577 345 931 
:.955 229 006 :.32 382 381 387 

FIJENTE: Anuarios Estadísticos del Comer'"::io ·Exterior de Mi!;xi-

co. De 1940 a 1947 la informac.:....5n se presenta de --

acuerdo a la clasificaci6n de :..... Lista Mínima de Me~ 

cancías de la Sociedad de las Nm=iones. A partir de 

1948 se adopta la Clasificación ¡Jniforme del Comercio 

Internacional (CUCil. 
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CUADRO 13 

Dll'ORTACIDlllES DE LA XNDUSTRIA DEL VESTIDO 1940-1955, 

Millares de Pesos 

M:J vesti.dos,rop;i interior, etc. Vesb.Jarlo de cu..- = de materias textiles, SClnbr~ ro o piel. 
:ros 

1940 8 068 363 8 431 

1941 12 682 621 13 303 

1942 13 906 1122 15 o:za 
1943 20 133 2047 22 180 

1944 24 933 3555 28 488 

1945 31 575 7184 38 759 

1946 40 052 10626 so 678 
19471) 44 432 3706 48 138 

R:>pa de vestir excepto ropa Vestidos de piel, 
de piel con pelos ro incluye sombre-

:ros, gottas y gua!!. 
tes 

19482) 22 509 13 22 522 

1949 14 387 41 14 428 

1950 7 586 5 7 591 

1951 15 957 37 15 994 

1952 17 013 15 17 028 

1953 15 126 23 15 149 

1954 11 533 38 11, 571 

1955 9 225 53 9 278 

EUEN!'E: l\nuarios Estadísticos del Cl::lt<!rcio EKterior, Varios Afus. 

1) De 1940 a 1947 la infoi:maci6n se presenta de acueroo a la clasifica-

ci6n de la Lista M!tUma de Me:cmncías. 
2) A parti,r de 1948 se adopta la Clasificaci6n Uniforne del CClnercio I!!. 

ternacional. OJCI. 
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OI 

AAO 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
:1950 
.1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

CUADRO 14 . 

PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIOlmS DE LA INDDSTRIA 

2BITIL Y Dm:. VESTIDO EN ¡;:¡:. TOTAL DE IMPORTACIONES 1940-55 

(Millares de pesos corrientes) 

:IMl'<1m<e:IOOES lMl'ORTl\ClllNES =~ PARTICIPACION JMPOR'll\CIOOES IWUS PARl'ICIPl\CION 
'rolJII.ES Tl\IATEJaIL ro~ 'llUA DEL VESrI00 - rol1Cl!NlUl\L 

(l) (2) 2 en l (3) (4) 4 en l (5) 

669 016 62 742 9.4 8 431 1.3 
915 110 84 210 9.2 13 303 2.5 
753 039 83 345 11.1 15 028 2.0 
909 583 81 819 9.0 22 180 2.4 

1895 198 112 380 6.0 28 488 1.5 ' 
1604 404 116 667 7.3 38 759 2.4 
1636 787 159 058 9.B so 678 3.1 

. 3230 294 198 289 6.l 48 138 l.S 
'2951 495 202 967 6.9 22 522 o.e 

3527 321 201 585 5.7 14 428 ·.0.4' 
4403 369 242 478 s.s 7 591 0.2 

.. 6773 170 288 712 4.3 15 994 0.2~ 
6394 191 228 713 3.6 17 028 0.3 
6985 280 233 809 3.4 15 149 0.2 
8926 338 345 931 3.9 11 571 0.1 

11045 729 381 387 3.5 9 278 0.1 

FDENTE: Elaborado en base a datos de los Anuarios Estad1sticos del Comercio 
Exterior de M~xico. Varios años. 



En 1940 y 1941 el saldo comercial de la Industria Textil 

es deficitario, sin emba:q¡,o a partir de 1942 su saldo comer-

cial se vuelve positivo y tiende a crecer con el tiempo, como 

resultado de la expansi~n de este sector. En el caso de la -

Industria del Vestido, la constante a lo largo de la primera 

fase de la sustituciOn de importaciones, es el déficit,siendo 

en la década de los 40's cuando alcanza los déficit m~s altos, 

cabe señalar que para mediados de los 50's este déficit co-

mienza a reducir notablemente. Debemos tener presente que es 

en esta d~cada cuando esta industria comienza a satisfacer en 

mayor proporcrOn al mercado interno por lo que va a depender 

en menor medida de las importaciones, 

CUADRO 15 

SAUlO COllBRCL\L INDUSTRIA TEX'llL 1940-1955 
(Millares de pesos) 

l\llO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

l.940 37 442 62 742 -25 300 
l.941 60 695 94· 210 -23 515 
1942 123 177 83 245 39 932 
1943 194 084 81 819 112 265 
l.944 256 714 112 390 144 334 
1945 336 348 116 667 219 681 
1946 518 549 159 838 358 711 
l.947 582 649 198 289 384 360 
l.948 457 136 202 967 254 169 
l.949 750 490 201 585 548 905 
l.950 1 112 701 242 478 870 223 
l.951 1 589 335 288 712 l. 300 623 
1952 1 464 340 228 713 1 235 627 
l.9.53 1 392 92'/ 235 809 1 159 118 
l.954 l 964 596 345 931 l 618 665 
i955 2 636 2.14 38.l 387 2 254 827 

FUENTE: Elaborado en base a los cuadros 9 y 12, 
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CUADRO l6 

SALDO COMERCIAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 1940-55 

(Millares de pesos) 

AllO EXPORTACIONES IMPORTACIONES Sl\LDO 

1940 695 8 431 -7 736 
1941 1 445 13 303 -11 858 
1942 3 905 15 028 -11 123 
1943 9 885 22 180 -12 295 
1944 13 218 28 488 -15 270 
1945 10 988 38 759 -27 771 
1946 9 275 50 678 -41 403 
1947 3 181 48 138 -44 957 
1948 l 641 22 522 -20 881 
1949 l 782 14 428 -12 646 
1950 4 221 7 591 - 3 370 
1951 4 971 15 994 -11 023 
1952 6 037 17 028 -10 991 
1953 6 889 15 149 - 8 260 
1954 7 619 11 571 - 3 952 
1955 9 270 9 278 - 8 

FUENTE: Elaborado en base a los cuadros 10 y 12, 

llJ:. ErAPA AVANZADA DE LA SI 1956-1970 

1. ASPECTOS GENERALES 

En esta etapa el motor del crecimiento continuaba sien

do el desarrollo industrial que ahora pretend!a avanzar en -

la sustituciOn de bienes intermedios y de capital. 

Loa principales objetivos de la política econ6mica fue

ron el crecimiento del producto real así como la estabilidad 

de precios y del tipo de cambio. Para lograr estas metas se 
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aplicaron las siguientes medidas: 

El control del Gasto PGblico. 

- Subsidiar y conceder est!mulos a la industria. 

- Controlar el circulante. 

- Recurrir al endeudamiento externo. 

El Estado particip5 directamente como inversionista e i!!_ 

directamente con la política econ6mica con el fin de promover 

la industrializaci6n y el crecimiento económico. Durante es-

te periodo el PIB creci6 a un promedio del 6.78% y el déficit 

en cuenta corriente alcanzó una cifra acumulada de 5035.5 mi-

llones de d6lares (Ver cuadros 17 y 22) • 

Las políticas fiscal y monetaria se orientaron al fomen

to de la industria. La política fiscal promovió el desarro-

llo industrial a través de subsidios y exenciones y bajas ta

rifas en los bienes y servicios pGblicos. El Estado financió 

su qasto y déficit, con endeudamiento externo mlis que con emi

sión primaria, todo ello contributa a disminuir las presiones 

inflacionarias. 16 ) 

2. POLITICA INDUSTRIAL 

En la segunda fase del modelo de sustituci6n de importa-

cienes observamos que el PIB presenta una tasa de crecimiento 

16) Guillen Romo, H., Op. C.i.:t •• , p&gs. 35 a 39. 
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anual promedio mayor que en la fase anterior al pasar de 

5.73% a 6.78% en promedio. Como sabemos el proceso de desa

rrollo econ6mico había definido a la industrializaci6n como 

eje de la acumulaci6n de capital, canalizando para ello la -

mayor parte de los recursos. 

Bajo el esquema estabilizador, se aplic6 una estrategia 

a trav~s de la cual se modífic6 la estructura del producto, 

de ahí que observamos que el sector secundario se convirti6 

en el más dinámico alcanzando un crecimiento promedio del 

7.8%, seguido por el sector servicios y al final se ubic6 el 

sector primario con 3 .4%. 

Durante la d~cada de los GO's, la econom!~ en general : 

registra un crecimiento positivo y sostenido. El PIB crece 

7.2% mientras que el sector secundario crece por arriba del 

PIB 7.9%, por su parte, el sector servicios crece 7.2% y el 

sector prünario 3.8% en promedio. 

La politica de industrializaci5n acelerada durante el 

desarrollo estabilizador se bas6 en el proteccionismo. Los 

aranceles fueron crecientemente sustituidos por permisos de 

importación, esta medida fue importante como apoyo a la in

dustrializaci6n, junto con la ya mencionada Ley de Indus-

trias Nuevas y Necesarias y la Regla XIV de la TIGI. 

En estrecha rclaci6n con el manejo de los controles 

cuantitativos de importaci6n, la Secretaría de Industria y 

Comercio apoyaba desde 1965 los Programas de Fabricación, -

que formaban parte de los instrumentos que aplic6 el Estado 
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GRAFICA 4 

PIB, PIB MANUFACTURERO Y PIB INDUSTRIA TEXTIL 
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FUENTE: Elaborado en base a los cuadros 17 y 19. 
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para el Fomento Industrial y la canalización de sus inversio

nes. A travt?s de estos programas se pretendía incluir a pro-

ductores e importadores que sustituyeran importaciones., inte~ .. 

granda verticalmente los procesos industriales por medio de -

la elaboraci6n de insumos, partes y piezas que se obtenían de 

proveedores extranjeros.17 l 

El Estado por su parte, ejerció durante el período de --

1958 a 1970, un vigoroso papel dentro de la política de indu~ 

trializaci6n y tuvo expresiones evidentes en los incrementos 

sucesivos de gasto público, en irifraestructura urbana, así e~ 

mo en las bajas tarifas sobre los servicios proporcionados 

por el sector paraestatal y en los subsidios directos que el 

Estado otorgaba a actividades específicas. 

3. Sm!TOR MllNUFACTURHRO 

Continuando con la evoluci6n de las variables, vemos --

que en proporci6n al PIB secundario, el PIB de la industria -

de la Transformaci6n obtuvo el 4o. lugar, con un crecimiento 

anual promedio del 8.8% para el período de 1956 a 1970 y de -

9.1% para la década de los 60's (ver cuadro 17). 

·con relaci6n al PIB de la Industria de la Transformación, 

destaca la industria de bienes de capital, pues alcanza una -

17) NAFINSA, Op. C.l-t., Pág. 201. 
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alta tasa de crecimiento: 14.6% de 1956 a 1970 y de 15.1% en 

los 60 1 s, enseguida se ubican productos químicos y minerales 

metálicos. La industria Textil y del Vestido, incluyendo cue

ro y sus productos, crece 6.7% a lo largo de la 2a. fase de -

la SI y acelera su crecimiento en los 60's al obtener un pro-

medio del 7.4\. 

3.1 PID de la Industria Textil y del Vestido 

El PID de la Industria Textil y del Vestido, excluyendo 

cuero y sus productos, obtiene un crecimiento promedio del --

6.7% para toda la 2a. fase de la SI y para la d~cada de los -

60's fue de 7.76%. En esta industria, destaca la producci6n 

de fibras blandas con un crecimiento promedio del 7.9% y de -

S.7%, para los períodos ya mencionados, un comportamiento se

mejante se presenta en la Industria del vestido con 7.3% y --

8.5% respectivamente, en cambio, la producci6n de otros text~ 

les cae sobre todo en los GO~s. 

En los años 60's, continu6 la sustituci6n de bienes in-

t~rmedios, en esta d~cada es perceptible la mayor expansi6n -

de la Industria Textil y del Vestido pues crece a una tasa -

promedio del 7.76%, mientras que en la d~cada de los 50's ha

bía crecido a una tasa promedio del 4.3?~lB) 

18} Cifras elaboradas en base a loe cuadros 5 y 19. 
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CUADRO 19 

PIB INDUSTRIA TEXTIL E INDUMENTARIA 1956-70 

Millones de pesos de 1960 

MIO. TOTAL VARIACION 
% ANUAL 

1956 4 285 10.0 
1957 4 240 -1.l 
1958 4 520 6.6 
1959 4 783 5.8 
1960 5 062 5.8 
1961 5 119 1.1 
1962 5 383 5.2 
1963 5 515 2.5 
1964 6 735 22.l 
1965 7 187 6.7 
1966 7 617 6.0 
1967 8 430 10.7 
1968 9 059 7.5 
1969 9 753 7.7 
1970 10 737 10.l 

Promedio: 6.7 

FUENTE: SPP, Estadísticas Hist6ricas de 
México. Pág. 323. 
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CUADRO 20 

Pm IliDUSTRl:A TEXTIL E INDUMENTARIA 1956-70 

Millones de pesos de 1960 

FIBRAS Vl\RIJICIDN mros Vl\l\Il.::ION v=nxil VARIACION 
l\00 BLl\Nl!\S 'AmAL TEKTILES 'MIJAL % ANlAL 

1956 1 726 10.8 459 9.3 2 100 9.4 
1957 1 751 1.4 477 3.9 2 012 -4.2 
1958 1 885 7.7 508 6.5 2 127 5.7 
1959 l 940 2.9 607 19.5 2 236 5.1 
1960 2 067 6.5 654 7.7 2 341 4.7 
1961 2 073 0.3 643 -1.7 2 403 2.6 
1962 2 201 6.2 678 5.4 2 504 4.2 
1963 2 242 1.9 698 2.9 2 575 2.8 
1964 2 739 22.2 i79 11.6 3 217 24.9 
1965 2 944 7.5 731 -6.2 3 512 9.2 
1966 3 296 12.0 .772 5.6 3 549 l.l 
1967 3 649 10.7 616 -20.2 4 165 17.4 
1968 3 891 6.6 658 6.8 4 510 8.3 
1969 4 290 10.3 591 -10.2 4 872 a.o 
1970 4 287 11.6 591 o 5 359 10.0 

Pl:anedio: 1. 'l i.1 7.3 

1) Incluye calza<b 

FUENTE: Elaborado en base a SPP Estad!sticas Hist6ricas de 

México. PSg. 3 23. 
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GIU\FI.CA 5 

PI.B DE LA INDOSTRI.A TEXTIL ·Y DEL VESTIDO 1956-1970 

Miles de Millones de Pesos de 1960 

77 
/ 

/" 1// 

bo- / V, 
-~i>' ~ 

7 // / /V / 

Y/ // // // I/ 
11 

/V // 

7 ~11 / // // V/ /1/ 11, 

!7 // 11 V ~11 / / // / // // 

/; ~I vil / V I V / // "V 1// 
11 , ,, // // 

// V/ vv / 11 / / / IV VI / Y/ I // // 

V/ V/ VII V // 1111 VI I / ,.,, // V/ /I/ "11 / 

VY VI V V V VI I I I V/ // VY V/ /V /V 
VI 

1956 tt67 19515 199 1110 1161 1962. lflli.S 19154 1Hfi 1966 1967 IHB 1169 1970 

J.llDS 

FUENTE: Elaborado en base al cuadro 19. 
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GRAFICA 6 

Pm DB LI\ lllDUS'rRIA TBXTIL Y DBL VESTIDO 1956-1970 

APOllTACION POR RAllAS 

Millones de pesos de 1960 

: . ·.· . 

. \'<\dUsT;;b_ . · 
·. ·. éi9~:.:: 

... :\.fa-~To·~?·: . 

. . .. . "lé.5"º/; .... . . . . . . . . 

FUENTE: Elaborado en base al cuadro 20. 
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La participaci6n tanto de la Industria Textil como la -

del Vestido, en el PIB total se mantiene constante con lige--

ras variaciones, lo cual se expresa en el crecimiento sosten~ 

do que obtuvo. Por otra parte. la participaci6n.de ambas in

dustrias en el PIB manufacturero nos indica una dismiñuci6n -

más notoria de la Industria Textil que en la del Vestido. 

4 • POLITICA COMERCIAL Y SECTOR EXTERNO 

Esta política . sigui6 siendo proteccionista, su princi-

pal objetivo fue la industrializaci6n, sin embargo cambia la 

importancia relativa de sus instrumentos: 

- El tipo de cambio se mantiene fijo desde 1954. 

El arancel y el control cu.antitativo, fueron los ins-

trumentos más ampliamente utilizados en este período. 

La política comercial en esta etapa, se basa en 11 
••• la 

combinaci6n de diferentes instrumentos proteccionistas que -

configuraron una estructura de la protección q"ue se caracter!_ 

za por ser discrirninatoí:-ia, excesiva y permanente 11 
•• 
191 

En general, podr!amos decir que el sector externo de la 

econom!a mexicana en la 2a. fase de la SI, se caracteriza por 

presentar un creciente desequilibrio en cuenta corriente que 

se acelera sobre todo a partir de la segunda mitad de los 60 1s, 

19) Villarreal, Op. Cit., Pág. 87. 
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adem~s de que muestra una creciente dependenc~a respécto a .-

las entradas de capital extranjero (tanto en =or~a de inver-

si6n extranjera directa, como de endeudamier.to externo), para 

financiar dicho d~ficit. 

En este período, el d~ficit acumulado e~ ~e 5035.S mill~ 

nes de d61ares que es muy superior al del lapso anterior que 

fue de 363.1 millones de dólares. 

No es la intenci6n de este trabajo profu~jizar en el te

ma de la IED, sin embargo presentamos aspectos generales dada 

la importancia que adquiere en estos años. La ISD recibida -

por M6xico en los años 60's, registra un crecimiento promedio 

anual del 13.7%,zo) aunque en la segunda mitad Ce esta d~cada 

modera su crecimiento, aproximadamente dos terceras p·artes de 

la IED se conforma por ingresos de nuevo capital y una terce

ra parte por inversi6n de utilidades. Para 1960 la IED en M! 

xico ascend1a a 994 millones de d6lares, en 196.5 a 1, 478 mi-

llenes de dólares y para 19&n era de 2,150 ~illones de dola

res. 21) 

En lo que respecta a las fracciones de~la tarifa de im-

portaci6n controladas, observamos•que entre 1953 y 1954, 520 

20) Navarrete, Jorge E. VeHqu.lUb1t.lo y Vepe11de11cút: la6 !tela 
c.lone.h e.c.on6m.lctt.6 .inte1tna.c..iona.t.e.6 de. ~.ll!x.icr c.11 loh a.ñoh -=-
10", en selección de lecturas: Estructura Económica de M! 
xico I. México. Edlt. UNAM-ENEP-Aragón, 1985, ~ág. 498. 

21) Navarrete, Jorge E., Op,. C.it., Pág. 498, 

so 



C1WHCJ 21 

PARTICIPACJCla' DEL Pill DE LA. IllDUSTRIA TEX'1'lL Y DEL VESTIDO EN 

a. PIB TOTAL r IQt EL Prn DE LA INDUSTRIA DB LA. f'RAJISFORKACION 1956·1970 

!Millones de pesos de 1960) 

Pl8 TOTAL PI8 nm. DE u. 
ARO (lJ TRA!iSFORHACION 

1956 119 JDG 
1957 128 343 
1958 135 169 
1959 139 212 
1960 150 511 
1961 157 'lll 
1962 1€.S llO 
1963 178516 
1'G<ll 19~ 390 
!965 212 )20 
1966 227 037 
l'J{,7 :?41 272 
19611 260 'JOl 
l'JC.'J 277400 
l'J70 296 600 

12) 

ll~ n= 
"~ 
~n= 
~~ n= 
n= 
48lllf 
~m 
um 
~~8 646 u~~ 

PID lND. TEXTIL PAllTICIPACION PARTICIPACtON 
lll DE l en 1 DE l en i 

2W 
2m 
2~ 
2ffi 
2m 
·~ ·~ ··~ >m 
·~ •ru ····-

141 15) 

1.e 
1.7 
l.8 
1.8 
1.e 
1.7 
1.7 
l.6. 

'·" ).7 

'·' l.lt 
1.·1 
1.u 
1.e 

lo.o 

~· 9.8 ... ... 
8d 
Id 

'·' 7 •. •.1 
8.;i: 
Od 
7d 
7.7 
7.e 

lNOllSTRIA I'ARTICIPACION PARTIClPACION 
VES'rlDO DE, 6 tln l .DE (j on 2 

(61 17) 18) 

2 100 
2 012 
2 127 
2 236 
2341 
2-103 
2 !:i04 
2 S75 
l 217 
'J 512 
] 54'J 
411,-.. 
4 !ilO 
4 lf72 
'j, Jlf~ 

l.8 
1.6 

'·' ... 
l.6 

'·' l.!i 

'·' l.f. 

'·' 1.1. 
1.7 
1.7 

'·" 1.a 

... 
8.7 
8.7 . .. 
8.1 
7.• 
7,0 
7.4 
• •• 1 
/,U 
·1.2 

''·" 7,7 
7.7 
7.11 

-------------------------------- --·-------··. --- ----· 
FUEN'l'El ElaborAdO en b.:i.so Al cuadro 2.5 de Ccono111f4 HcJdc .. n.o en CUra•, Ko\FJNSA, 6n. odlclt5n 
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fracciones se encontraban sujetas a permiso pre\·io y ya para 

1956 se controlaban 1376, esto representa un 33% del total, -

en 1970 se encontraban sujetas a control 8,400 fracciones lo 

que representó un 65% respecto al total. 

El estudio de las solicitudes de importación, lo efectu~ 

ban en el aspecto t~cnico los comit~s especializados en dife

rentes ramos de la producci6n. 22 } En cuanto a los controles 

a las importaciones del sector público en 1959 se cre6 el Co~ 

mité de Importaciones exclusivo para ese sector. 

La lista básica de productos sujetos a las licencias de 

impottaci6n, son el resultado de 2 preocupaciones básicas: 

- La crisis de la Balanza de Pagos. 

- Los deseos de productores privados de obtener la pro-'-

tecci6n como estímulo para producir. 

Una vez que el producto se había anotado en la lista di

fícilmente salía de ella, y s6lo se modificaba conforme el g~ 

bierno lo decidiese. 23 ) 

La Regla XIV y la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias 

siguieron operando prácticamente con lil misma estructura de -

la etapa anterior. 

22) Izquierdo, Rafael. El P~otecelon~~mo en M~xlco. en Lectu
ras del Trimestre Económico No. 4; 2a. reimpresión, Méxi
co: Edit. FCE, 1986. P,g. 240 

23) Izquierdo, Rafael. Op. Clt., Págs. 239 y 240. 

63 



AROS 

1956 

1962 
1966 

1970 

CUADRO 23 

FRACCIONES DE LA TARIFA DE IMPORTACION 

CONTROLADAS Y LIBRES 1956-70 

TOTAL CONTROLADAS % LIBRES 

129 1 376 33 2 753 

5 204 313 44 2 891 

11 000 6 600 60 4 400 

12 900 8 400 65 500 

% 

67 

56 
40 

35 

FUENTE: Elaborado en base al cuadro de "México y Permisos 
de 1Mportaci6n", Artículo de Bela Balassa en Come~ 

cio Exterior, Vol, 33, No. 33, Marzo de 1983. 
Pág. 214. 

En 1956 se estableci6 un subsidio triple para las expo~ 

taciones que consist!a en: 

La devoluci6n de impuestos a la importación (si los insu-

mos importados no excedían hasta en 20% el costo). 

- La devolución del impuesto sobre ingresos mercantiles. 

- La reducci6n de impuestos sobre la renta (sin que sobrep!!_ 
sara el SO\ de los impuestos sobre las utilidades obteni

das por la exportaci6n). 

Desde 1962 la Secretaría de Industria y Comercio elabo

r6 listas de productos industriales que al momento de publi

carse no se producían en el pa1s, o que su oferta inte=na -

fuera insuficiente, todo ello con el fin de que las indus--
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trias se orientaran a su producci6n. En 1965, la lista in-

cluta 370 productos y para 1970, tenta 751 productos. La se

. cretar.ta de Comercio estimaba que en 1970 se producían casi -

el 80\ de los productos de la lista. 24 1 

En 1964 se introduce el Sistema de Clasificaci6n denomi-

nada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, sustituyendo al -

Sistema de Clasificación Uniforme del Comercio Internacional. 

4.1 Balanza Comercial de la Industria Textil y 

del Vestido. 

En lo concerniente a la evoluci6n de las variables del -

sector externo de la Industria Textil y del Vestido, en el s.f. 

guiente cuadro podemos observar que a lo largo del período 

las exportaciones de la Industria Textil muestnan fluctuacio-

nes constantes de un año a otro. 

Una situaci6n opuesta a la anterior, la presenta la In--' 

dustria del vestido, ya que va de menos a m&s, pues como ve-

mas en el cuadro 25, a pesar de las constantes fluctuaciones 

y catdas que se registran en 1962 y 1965, logra recuperarse. 

Durante el periodo 1956 a 1970 la participación de las -

exportaciones de la Industria Textil en el total de exporta-~ 

cienes muestran constantes fluctuaciones pero más bien con -

una tendencia decreciente pues en 1956 lleg6 a 25.1\, al año 

24) RAFXBSA, Op. C.Lt., Pág. 209. 

55 



siguiente cae hasta B.6\, en 1958 nuevamente incrementa su --

par·ticipaci6n al obtener 22.1%, y a partir de 1963 comienza -

una· co~tracci6n gradual ·por lo que en 1970 su participaci6n -

es de 9.4%. 

CUADRO 24 

EIPORTACIORES DB LA INDUSTRIA TEXTIL 1956-70 

(Millares de pesos) 

Fibras textiles no marmfac Hilazas, telas y artículos 
Me turadas en est:ani>re, hilo; textiles nanufacblrados y. 'ID'D\L 

telas y desperdicios productos .similaxes 

1956 2 433 015 243 062 2 676 077 
1957 1 377 115 240 498 1 617 613 
1958 1 734 425 221 013 1 955 438 
1959 2 075 208 247 598 2 322 806 
1960 1 613 413 309 614 l 923 027 
1961 1 586 397 413 510 l 999 907 
1962 2 186 053 420 532 2 606 585 
1963 1 855 959 396 141 2 252 100 
1964 1 612 616 374 364 1 986 980 
1965 . 2 140 109 429 396 2 569 505 
1966 2 191 935 503 590 2 695 525 
1967 l 431 156 373 288 1 804 444. 
1968 l 645 932 286 747 l 932 679 
1969 l 904 187 360 044 2 264 231· 
1970 1 l67 081 344 630 1 su 711. 

FUENTE: Anuarios Estad1sticos del Comercio Exterior de H6xico. 

En 1960 se efectGa una modificaci6n en la CUCI. A pa!:_ 

tir de 1965 se adopta una nueva clasificaci6n: la Tar~ 

fa del Impuesto General de Importaci6n (TIGi:) • 
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CUADRO 25 

El[p()R'fACIDRBs DB LA INDOSTIUA DBL VBSTDIO 1956-70 

Millares de pesos 

Ropa de vestir excepl.X> ro- Artículos de vestuario - = .!!RO pa de piel con pelo confeccionados oon pieles 
except;o .eaibreros 

. 1956 11 590 456 12 046 
1957 15 310 419 15 729 
1958 25 094 389 25 483 

~~~l) 20 366 379 20 745 
21 350 1 194 22 544 

1961 19 217 156 19 373 
1962 17 181 83 17 264 
1963 19 982 123 20 105 
1964 23 881 238 24 119 

Pren:las de Vestir Accesorios de lbp!l ¡ara casa- = vestuario habitaci6ri 

196521 10 219 2 285 929 13 433 
1966 20 336 1 330 863 22 529 
1967 40 893 l 166 956 43 015 
1968 41 812 4 121 969 46 902 
1969 58 062 11 413 816 10 291 
1970 105 530 13 233 889 119 652 .. 

FUENTE: Anuarios Estadísticos del Comercio Exterior •. Varios 

años. 
l) Se modifica la CUCI. 
2) Se adopta la TIGI. 
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g¡ 

AA:> 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
l,70 

CUllDRD 26 

PARTlCZPJIC:lOS DB LaS Bn'ORTAC:IOHBS DB Lll. nmosTR:IA 

'fE&TIL Y DBL VESTIDO Bll EL TOTAL DB :·:EXPORTAC:IONES 1956-1970 

Miles de pesos corrientes 

ExpoJ. tac.iones Exportaciones de la Partici¡:aci6n E:<partaciones de la Partici¡:aci6n pon:en-
totales (1) Wustria textil ¡;orcentual de irous. del vesticb. t:ual 4 en 1 

(2) 2 en 1 (3) (4) (5) 

10 670 965 2 676 077 25.1 12 153 o.u 
18 729 249 l 617 613 8.6 15 933 0.09 

8 846 058 l 955 438 22.1 25 483 0.28 
9 006 863 2 322 806 25.8 20 745 0.23 
9 247 355 1 923 027 20.0 22 544 0.24 

10 044 313 1 999 907 19.9 19 373 0.19 
11 343 593 2 606 585 23.0 17 264 o.15 
11 669 030 2 252 100 19.3 20 105 0.17 
12 492 .074 .1 986 980 15.9 24 119 0.19 
13 609 740 2 473 790 18.2 13 433 0.09 
14 534 548 2 695 525 18.5 22 529 0.15 . ' 

13 797 681 1 804 444 13.l 43 015 0.31 
14 758 928 1 932 679 13.l 46 902 0.31 

. 17 311 876 2 264 231 13.1 70.291 0.40 
16 024 192 l 511 711 9.4 119 652 0.74 

FUEN~E1· ·Elaborado en base a datos de los Anuarios de Comercio Exterior. Varios añ~s .. 



La importaciones efectuadas por la Industria Textil pre-

sentan fluctuaciones sin embargo no son variaciones muy altas. 

solo en 1965 se registra un crecimiento notable. 

CUADRO 27 

DIPOllTllCIO!lllS DE LA IllDUSTJUA TEXTIL 1956-70 

(Mi-llares de pesos) 

Fibras textiles , IX> mam- Hilazas, telas y art!culos 
l!llO facturadas en estambre, hi- textiles manufacblrados y 

Jo, telas .y .desperdicios,· . productos similares 

1956 151 530 196 267 
1957 168 124 179 303 
1958 179 982 124 570 
1959 2ll 726 110 614 
1960 158 464 157 548 
1961 160 714 161 202 
1962 .172 653 155 300 
1963 227 211 159 804 
1964 332 126 164 445 

1965• 
1966 
1967 
1968 
1969 
!970 .. 

FUENTE: Anuarios Estad:!sticos del Comercio Exterior de 

KWco. 
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347 797 
347 427 
340 552 
322 339 
316 012 
321 915 
327 954 
387 015 
496 571 

575 460 
499 276 
563 187 
476 161 
541 848 
450 465 



La industria del vestido incre~enta no•3blemente sus im-

portaciones sobre· todo a partir de 1964. Este crecimiento es 

constante hasta que termina el periodo to 1970. 

CUADRO 28 

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 1956-70 

(Millares de pesos) 

Art!culos de ves~ Accesorios de ves-- lbpa para - 'IOTAL 
Afl) rio tuark> casa-habita-

ci6n 
1956 4 933 2 720 1 413 9 066 
1957 4 791 2 402 780 7 973 

Art!culos de vestuario excee Artl'.cu1os de vestuark> con 
Afl) to el confecciona.do de pie- fcccioratb de. pieles, ex-= 

les preparadas cepto sombreros, gorras y 
m'Vlntes. 

1958 9 193 ¡ 75 9 268 
1959i1 0 365 33 8 398 
1960 8 992 36 9 028 
1961 9 714 33 9 747 
1962 8 003 60 8 063 
1963 14 718 87 14 805 
1964 91 387 160 91 547 

Prendas de vestir y Los datás artículos Prenderta y 
sus accesorios tej!_ confecciora.dos can tra¡:os 
dos tejidos 

19652) 83 798 20 440 1 965 106 203 
1966 98 278 21 252 517 120 047 
1967 121 698 20 911 1 264 143 873 
1968 173 945 22 947 6 098 202 990 
1969 254 665 29 314 11 868 295 847 
1970 311 946 39 095 11 902 362 943 

FUENTE: Anuarios Estadísticos del Comercio Exterior. 

1) Se modifica la CUCI. 

2) Se adopta la TIGI. 
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La participación dr las importaciones de la Industria Tex 

til por un lado y la Industria del Vestido por otro, presentan 

tendencias opuestas así mientras que en la primera es decre-

ciente pues comienza con 2.6% en 1956, termina con 1.6% en 

1970;.en el caso de la Industria del Vestido se observa un la2 

so de estabilidad que va de 1956 a 1962 en donde su participa

ci6n oscila entre 0.06 y 0.07% posteriormente registra un gran 

increménto en su participación eZ'\el total de importaciones al 

pasar de 0.05% en 1964 a l.3% en 1970. 

El saldo ~omercial de la Industria Textil a lo largo del 

período 1956-1970 se caracteriza por ser superavitario y pox -

presentar constantes altibajos, sin embargo ·en términos gener~ 

les su tendencia es Uecreciente .. (Ver c_uad:ro 30). 

En la Industria del Vestido observamos que su saldo pre-

senta dos momentos, uno que comprende los años de 1956 a 1963 

en los cuales su saldo es superavitario; otro q~e va de 1964 a 1 

1970 eri donde el déficit crece enorm'emente al pasar de ó7 428 

miles de pesos a 243 291 miles de pesos ·en los años menciona-

dos. (Ver cuadro 31) • 
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¡AA) 
1 

11956 
1957 

l 1958 
1 1959 

11960 1961-
1962 
1963 
1964 

j 1965 

11966 1967 
1%8 

l i~~~ 
! 

COADRO 29 

PAJl'l'ICIPACION DE l..AS IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA 

TKX'Ell. Y DEL VESTIDO EH EL TO-TAL DE IMPOR'l'hCIONES 1956-1970 

IrPp::irtacione:; 
Totales 

{ll 

13 395 321 
14 439 413 
14 107 469 
12 5S2 614 
14 330 592 umm 
15 496 087 
13 651 697 
19 495 101 
20 054 506 
21 823 .l.55 
24 501 393 
25 975 J55 
28 993 370 

(Millones de P0sos Corrientes) 

l Ilr.[.:artacio~ d0 1.3: 
Irr"~tria T•.:?Xill 

(2) 

347 ·¡97 
341 427 
340 552 
322 .D~ 
316 012 
321 915 

1 

327 954 
187 015 
496 571 
575 4€0 
499 276 

1 
5f,3 lA7 
47E. lól 

1 541 848 
! 450 465 
¡ 

1 

?.:irti cipaci6n 1 :rm;nrtaciories de la 
¡:orcentual de Industria del Ves~ 
2 "" l (3) ¡ do (4) 

2.6 9 066 
2.4 7 973 
2.4 9 268 
2.6 8 398 
2.1 

9 ºiª 2.3 9 7 7 
2.3 a 063 
2.5 -14 805 
2.7. 91 547 
3;0 106 203 
2.5 120 047 
2.6 .143 A?J 
J;9 ·202 990 
·2~1 295 847 
1;6 :362 943 

FUENTE: Elaborado en [_)ase a datos de lo'S ·.A.·nuar'ios Estad!Sticos del 

Ccmcrcio ExteriorOe México. Varios años. 

Pm-ticipació
¡:orcentual d, 
4 en 1 {S) 

0.07 
0.06 
0.06 
0.07 

8:8~ 
0.06 
0.09 
o.os 
0.5 
0.6 
o. 7 
O.R 
l.l 
l.3 



CUADRO 30 

SllLDO COllEllCDL IHDUSTIUA TEXTIL 1956-70 

(Millares de pesos) 

l\llO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

1956 2 676 077 347 797 2 328 280 
1957 l 617 613 34 7 427 l 270 186 
1958 l 955 438 304 552 l 650 886 
1959 2 322 806 322 339 2 000 467 
1960 l 923 027 316 012 l 607 ·015 
1961 l 999 907 321 915 l 677 992 
1962 2 606 585 327 954 2 278 631 
1963 2 252 100 387 015 1 865 085 
1964 l 986 980 

1 

496 571 l 490 409 
1965 2 569 505 575 460 l 994 04 5 
1966 2 695 525 499 276 2 196 249 
1967 l 804 444 563 187 l 2·41 257 
1968 l 932 679 476 161 l 456 518 
1969 2 264 231 

1 

541 848 l 722 383 
1970 l 511 711 450 465 

1 

l 061 246 

FUENTE: Elaborado en base a los cuadros 24 y 27. 
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CUADRO 31 

SALDO COHBllCIAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTJ:DO 1956-70 

(Millares de pesos) 

MIO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

1956 12 046 9 066 2 980 
1957 15 729 7 973 7 756 
1958 25 483 9 268 16 215 
1959 20 745 8 398 12 347 
1960 22 544 9 028 l3 516 
1961 19 373 9 747 9 626 
1962 17 264 e 063 9 201 
1963 20 105 14 805 5 300 
1964 24 ll9 91 547 -67 428 
1965 l3 433 106 203 -92 770 
1966 22 529 120 04 7 -97 518 
1967 43 015 143 873 -LOO 858 
1968 46 902 202 990 -156 088 
1969 70 291 295 847 -225 556 
1970 119 652 362 943 -243 291 

FUENTE: Elaborado en base a los cuadros 25 y 28. 
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IV, DECADENCIA DEL MODELO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 
1970·1976 

1. Aspectos Generales 

La economla mexicana.durante la primera mitad de los años 70 se 

caracteriz6 por la calda en la tasa de crecimiento, por la 

aceleraci6n de la inflaci6n, el déficit fiscal asi como el 

permanente desequilibrio externo. 

En la evoluci6n de la economia podemos distinguir dos lapsos, 

uno el de 1970 e 1973, cuando el crecimiento del PI!l mantiene 

tasas relativamente altas, aunque inferiores al periodo anterio~, 

y otro ·el de 1974 a 1976 cuando el crecildento del producto ·es 

cada vez menor. 

Durante 1970-1973, el aumento en el 'PIB lo explican 

fundamentalmente "el ritmo de la Inversi6n PO.blica, el aumento 

anual del consumo privado y el incremento de lai; exportaciones"") 

En este lapso se combina un afio de contracci6n, 1971 (el PIB crece 

4.2\) y en 2 años de crecimiento en que el PIB aumenta a.s y B.4%, 

respectivamente. 

En 1971 se aplicó una pol1tica que buscaba reducir la 

Demanda aqreqada para frenar las tendencias alcistas en los pre 

2s)e1aneo, José. "E~ t>osarrollo de la crisis México 1970•1976" • 
En Rolando Cordera (SelecclonadorJ, Desa.rrol lo de la ·Crista la 
ccon011fa .ex lea.na. (lecturas del lrlasslre Econblilco ffo,391 2a. 
relmpreslcin. México, D.F.: FCE, 1985. PÁgs, 3ZO y 321. 
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Oferta Global 
PIB 
Importaciones 

Deanda Global 
COllllWllO Total 
Con•umo Privado 
Con•111110 del Gobierno 

Inversi6n Total 
FBK fijo 

Privada 
•dblioa 

BxJ!Ort.ac~onaa 

~ 32 

OPBl\'fA Y D-- AGllBCaDiA 1170•1971 
''"~º = 1001· T•••• dn crecimiento poraant1111l 

1971 1972 1973 1974 

3.4 8.6 9.l 7.4 
4.2 e.s 9·,4 6.1 

-4.6 10.2 16.7 20.3 

3.4 8.6 9.0 7,4 
5.7 7.4 6.9 S.3 
s.e 6.8 .6.6 S.2 

l0.6 13.4 io.o 6.3 

-4.9 10.5 15.15 17.4 
-1,7 12;2 14. 7 7.9 

8.9 2.5 3,0 11.4 
-23.2 40.2 39.6 2.4 

3,9 16,4 13,7 0,2 

1975 1976 1971-76 

5.1 3.9 6.3 
5.6 4.2 6.2 
0,4 -o.9 7,0 

!!.l 3.9 6.2 
6.6 4,7 6.1 
5.7 4.5 s.e 

14 .1 6.4 l0.2 

s.o -2.3 6,8 
9,3 o.s 7.2 
2.0 6,1 5,7 
2.6 -7.6 9,0 

-1,9 16,6 '·º 

FUBRTE1 NAFINSA, Econom!a Mexicana en Cifras, 8a. ed 1,1 Mtxico, D, r.1 Edit. Lito• 
grlUca Delta, .1986, P!g. 71. 



cios y contraer el d6ficit externo. En este año se registra 

un crecimiento negativo en la Inversi6n P1lblica (-23.24•). El 

Índice de Precios al Consumidor crece en 5.4\. En 1972 y 

1973 se aplic6 ur.a pol1tica mls expansiva de1 Gasto PGblico -

que aunado .al creciaiento de las exportaciones permitieron el 

crecimiento del PIB en e~tos años. 261 

A nivel del PIB por sectores, durante estos años el sec

tor con menor dinamismo fue la agricultura, silvicultura y 

pesca, pues tan &61o creci6 3. 7t en promedio, mientras que el 

sector mSs dinSmico fue el de substancias qutmicas, derivados 

del petr6leo de caucho. y plSstico con 11.7\ y en seguida se -

ubic6 el sector de Transportes, almacenamlento y cornunicacio-

nea con 11. 3.11. .(Ver cuadro 36) 

En los 3 años que van desde 1974 a 1976, el PIB muestra 

una calda constante,en 1974 se apli~6 una po~1tica de auster~ 

dad en el Gasto Pliblico que tambi~n afect6 a la Inversi6n PG

blica, ambas crecen 6.3' y 2.4• res.pectivamente, en tanto que 

la Inversi6n Privada reqistra un repunte del 11.4\, En 1975 

el crecimiento.del PIB cae nuevamente (5.6\) debido en parte 

al estancamiento de la Inversi6n Privada (2.0\l. 271 A lo lar 

go del periodo 1970-76 el PIB crece a. un promedio de 6. 2• 'a -

precios de 1970 y crece 5.4, a precios de.1960 (inferior a la 

26) Bl.anco, Josl, Op. e.u .• p¡g. 323. 

27) Ros, J., Op. ca .. p&g. 343. 

87 



obtenida dura::-:e la 2a. fase de la SI que fue de 6. 7%). 

De 1974 a 1976, el sector más dinlimico fue la electrici

dad con un crecimiento promedio del 10.2%, seguido por almac~ 

namiento y comunicaciones con 9 .5%, en tanto que el sector -"."' 

con menor crecimiento fue la agricultura, silvicultura y pes-

ca con 1.9% (ver cuadro 36). 

En los años de 1973 y 1974, se registra un aumento nota

ble en la tasa de inflaci6n, ello parece atribuible al creci-

miento de los precios de las materias prirnas, ast como al au-

mento en los precios y tarifas de las empresas pdblicas part!_ 

cularmente,en el precio del pctr6leo y sus derivados, influye 

la crisis de Medio Oriente entre 1973 y 1974. Precisamente -

en 1974 se alcanza el nivel más al to en el IndiCe Nacional de 

Precios al Consumidor, con 23. 7%. 

CUADRO 33 

IllDICE Rl\CIORAL DE ~ros 

AL CONSUllIDOR 

Tasas de Crecimiento 

Allo INPC 

1970 
1971 5.4 
1972 5.0 
1973 12.l 
1974 23.7 
1975 15.0 
1976 15.B 

FUENTE: Blanco, Jos6, Opt. -
Cit. Pág. 304. 
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CUADRO 34 

SllUAC:IOll FDIANCl:ERA DBL SECTOR !.'llBLICO 

1970-1976 

Porcenta.jes del PIB 

Año 0€.ficit Financiero •. 

1970 3 .e 
1971 2.5 
1972 4.9 
1973 6.9 
1974 7.3 
1975 lÓ.O 
1976 9.9 

FCENTE: NAFINSA, Mercado de Valores No. l. 
Enero de 1988. "Criterios de Polt.
tica Econ6mica para 1988", Pág. 24. 

Además del bajo crecimiento y la inflaci6n, se present6 

un d~ficit en el sector pO.blico, cuya funci6n b§.sica era el -

tratar de mantener los ritmos de la dinSmica econ6mica. 28 l E1 

déficit financiero (representa el financiamiento total que el 

sector público requiere para cubrir la brecha entre sus gas-

tos e ingresos totales en términos nominales, no nos indica -

la magnitud del endeudamiento real del sector p!!blico), se d!!, 

plic6 de 1971 a 1972. En los años de contracci6n en el cons~ 

mo pdblico 1974 y 1976, se registra un déficit financiero de 

20) Huerta, A. Op. C~t., Pág. 51. 
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7.3 y 9.9%. 

En los años 70's la Deuda Externa se convirti6 en el --

principal recurso para satisfacer las necesidades de divisas 

en el corto plazo y al mismo tiempo con esto se buscaba mant,! 

ner la estabilidad ca111biaria. 291 

En 1972 el endeudamiento del sector p!iblico apenas reba

saba los 5 mil millones de d6lares, sin embargo ya para 1976 

alcanza los 19,600 millones de d6lares. (Ver cuadro 35). 

La política de industrializaci6n aplicada desde el t~rm! 

no de la Segunda Guerra Mundial, hizo que la protecci6n aran

celaria y la adopci6n de controles cuantitativos, se convir-

tieran en los principales criterios para impulsar el desarro

llo industrial, de esta forma, el proceso de Sustituci6n de -

Importaciones avanz6 estimulado por las licencias de impcrta

ci6n y di6 como resultado altas tasas de crecimiento en el -

producto industrial, así, el modelo de induntrializaci6n apl~ 

cado·se bas6 originalmente en la premisa de que el d~ficit e~ 

1118rcial industrial que generar1a, se financiaría por el supe

r!vit comercial de actividadeo productivas más tradicionales 

-especialmente del sector agropecuario- hasta que una vez s~ 

29) 11utz, Pablo. Op. C.lt.., Páq. 559. 
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... ... 
1970 3 306.0 

1971 3 554,4 
1972 4 322.2 

1973 5 731.8 

1974 7 980,8 

1975 11 612.0 

1976 15 923.4 

CUJID.0 35 

DBt!DA BXTllRllA DB MBXICO (~S Ar. PDIAL DB CADA AllO) 

Millones de d6lares 

Dalda P!lblica Deuda !'rivada ... ... ~~ ~=~~ento '-•P • ... p, ·~~ 

' 
949.0 4 255.0 -- 683.S 614.5 l 298.0 
991.4 4 545.8 6.8 851.S 789.6 l 641.l 
742,4 5 064.6 11.4 1 012.7 904.1 l 916.8 

l 338.6 7 070.4 39.6 1 295.4 l 033.5 2 328.9 

l 994 .2 9 975.0 41.08 1 491.9 1 460.2 2 952.l 

2 837.0 14 449.0 44.9 l 896.0 1 696.2 3 536.8 

3 676.0 19 600.2 35.7 2 187.0 2 021.5 4 208.5 

FUENTE: Rutz Pablo. Op. Cit. Pág. 560. 

suna 

' 
--...:r. &"""'""'" ... ca Y 
Deuda Privada 

-- 5 553.0 
11.8 6 186.0 

12,S 6 981.4 

34.6 9 339,3 

37 .5 12 927 .1 

39.l 17 985.8 

32.4 23 808. 7 



perada su infancia, el sector industrial fuera capaz de. prod~ 

cir las exportaciones necesarias para financiar su crecimien

to, sin embargo su d~ficit comercial permanéci6 constante a -

lo largo de los años y no mostraba una tendencia clara a red.u 

cirse como proporci6n de la producci6n manufacturera. 30 > 

As1, pues la creciente insuficiencia de las fuentes de -

financiamiento del modelo de industrializaci6n, propici6 una 

dependencia creciente del endeudamiento exterior, esta situa

ci6n habr1a de enfrentar límites cada vez más estrechos, pues 

ya para la d~cada de los 70's el modelo de industrializaci6n 

mostraba un gran deterioro. 

Durante 1970 a 1976 continu6 la protecci6n arancelaria y 

los controles cuantitativos como estrategia de desarrollo in

dustrial, aunque se intentaba eliminar el carácter excesivo y 

prolongado de la protecci6n, sin embargo la situaci6n de la -

Balanza de Pagos se convirti6 en un obstáculo para alcanzar -

este objetivo. 

La irídustria Por su parte, continuaba Orientándose hacia 

el mercado interno sin preocuparse por el exterior. El sec-

tor industrial demand6 y obtuvo el mantenimiento de aranceles 

proteccionistas, el gobierno adem~s asumi6 el costo y la eje

cuci6n de las obras de infraestructura necesarias, además de 

conceder est1mulos fiscales, subsidios y tasas preferenciales 

30) Ros, J. Op. CU., Págs. 336 a 338. 



en materia de financiamiento, que \"inieron a completar un maE, 

co 9"e favoreci6 al desarrollo de 13 industria. As1, el em-

presario se preocupaba m&s por la protecci6n y el mercado in

terno, relegando el costo y calidad de los productos. 31 ) 

Siguiendo la pauta marcada por la evoluci6n de la econo-

mta e.n general, en el crecimiento de la industria.manufactur~ 

ra observamos dos momentos, uno el de 1970-73 con una alta t! 

sa de crecimiento (8% en promedio) y otro el de 1974-76 con -

un menor crecimiento (S.4¡). 

Al interior de la industria manufacturera observamos, c~ 

molas ramas más dinámicas durante el lapso de 1970-73, a las 

substancias qu1micas derivadas del petr6leo caucho y plástico, 

con un crecimiento del 11.7%, productos met4licos, maquinaria 

y equipo con 11.2%, y en tercer lugar se ubica la Industria 

Textil y del Vestido (excluyendo a la industria del cuero), -

con 8% en promedio (ve~ cuadro 37). En el.siguiente periodo 

cuando se re.gistra una ca!da general (1974-1976) los sectores 

din&micos son nuevamente, las substancias quf'.micas derivadas 

del petr6leo caucho y pl&stico con 7.5%, papel producci6n de 

papel imprentas y editorial con 6.9%. La industria Textil y 

31) Huerta, A. Op. C.i..t., p¡9. 490. 
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del Vestido, por su parte, presenta un rezago en el ritmo de 

crecimiento en estos años, pues tan sólo alcanza ~r. l.6l en -

promedio. Asi pues, a partir de 1974 es evidente el desplome 

en el crecimiento del producto de esta industria. (\1"e1· cuadro 

37). 

Pm, PIB llAllOFACTURl!RO y Pm DB LA 

JXIUSftlll TEXTIL Y DllL VESTIDO 1'70-1976 

Crecimiento Porcentual 

(1970 ~ 100) 

ANOS 

- PIB [\\J PDJ IWIUP>l.crtem o l'IB nro. TI!!: T 71!9. 
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3,1. PIB de la Industria Textil y del Vestido 

CUADRO 37 

PIB TOTAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

1970 - l.976 
Millones de pesos de l.970 

AÑO TOTAL Tasa de creci-
miento ' 

1970 12 352.0 
1971 13 494.9 9.3 
1972 14 643.2 8.5 
1973 15 580. l. 6.4 
1974 15 760.8 1.2 
1975 16 178.6 2.6 
1976 16 349.6 l..O 
1970-73 a.o 
1974-76 1.6 
1970-76 4.9 

FUENTE: Elaborado en base a los cuadros a y 10 de 
"Evolución Histórica del PIB", Op.Cit. 

La industria te>etil al igual que otros sectores y ramas· 

muestra un contraste en el crecimiento de su producci6n 

pues mientras que de 1971 a 1973 crece a un promedio del 

7. 9%, a partir de 1974 existe una calda en su producción pues 

crece 3.9% entre 1974 y 1976. En lo concerniente a los sectores 

que conforman el PIB textil, como podemos ver en el cuadro 40, 

el de la producción de Hilado y Tejido de fibras duras, se 

convierte en el menos dinámico pues en todo el periodo reqis 
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tra un crecimiento en promedio negativo de -1.Si, el sector -

de Hilado y Tejido de Fibras Blandas crece en 6.1~ y el de --

otras industrias crece 9.6% en promedio. 

CUADRO 38 

PXB DE LI\ IllDUSTRJA TEXTIL TOTAL 

1970 - 1976 

Tasa de crecimiento 1970 100 

MO Crecimiento 
Porcentual 

1970 --
1971 12.3 
1972 6.8 
l.973 4. 6 
1974 3 .4 
1975 4.1 
1976 4. 2 

Promedio 
1970-73 7.9 

Promedio 
1974-76 3.9 

Promedio 
1970-76 5.9 

FUENTE: Elaborado en base al cuadro 39. 

En la evoluci6n de la Industria del Vestido, resulta muy 

notoria la ca!da en su producci6n pues mientras que en 1972 -

obtiene la mayor tasa de crecimiento con l0.7%, al año siguie~ 

te, en 1973 desciende hasta un B.6% y como efecto de la crisis 

por la que atraviesa la economía en general, en 1974 y 1976 -

presenta tasas de crecimiento negati~as y en 1975 tan s6lo --

crece 0.8%. 
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1\00 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

CUADRO 39 

PIB DE LA INDUSTRIA TEXTIL 1970-1976 

Millones de pesos 

1970 = 100 

Hilado ,. tejido de Hilado y tejido de 
Fibras Bla.n:las Fibras !Meas 

4 660.0 877.0 
5 446.l 831.0 
5 776.3 874.9 
5 974. 7 863.4 
6 087.3 907 .4 
6 385.o 831.0 
6 613.5 793.3 

1 
Otras irdustrias 
textiles 

l 220.0 
l 312.2 
1 452.2. 
1 641.l 
1 774.4 
1 912.0 
2 110.0 

= 
6 7SI 
7 589.3 
B 103.4 
B 479.2 
B 769.l 
9 128.0 
9 516.8 

FUENTE: Coordinaci6n de Informática, Estadística y Hemerograf1a 

IIec. UNAM. Bolet1n de Indicadores Contemporáneos de la 

Economía Mexicana. Evoluci6n. Cuadro 8. 

CUJlllRO 40 

PXB DE LA INDUSTRIA TEXTIL POR SECTORES 1970-1976 

Tasas de Crecimiento 

1970 = 100 

Hilacb y Tejido de Hilado y Tejido de 1 Ol:las Irdustrias 
AAo Fibras Blardas Fibras Dw:as Textiles 

1970 -- -- -
1971 16.9 -5.2 7.6 
1972 6.1 5.3 10.7 
1973 3.4 -1.3 13.0 
1974 1.9 5.1 8.1 
1975 4.9 -B.4 7.B 
1976 3.6 -4.5 10.4 

Pmnooio 
1970-73 a.e -l.2 10.4 
1974-76 3.5 -2.6 B.8 
1970-76 6.1 -1.5 9.6 

FUENTE: Elaborado en base al cuadro 39 • 
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CUADRO 41 

PIB DE LA DllDIJSTRJA DEL VESTrDO 1970-1976 

Millones de pesos 

1970 = 100 

l\llO TOTAL Crecimiento Porcentual 

' 
1970 5 595.0 
1971 5 905.6 5.6· 
1972 6 539.B 10. 7 
1973 7 100.9 .B.6 
1974 6 991. 7 -1.5 
1975 7 050.4 o.a 
1976 6 832.8 -3.1 
Promedio 
1970-73 B.3 

1974-76 -1:3 

1970-76 3.5 

FUE~'TE: Elaborado en base a los cuadros 8 y 10 de 

•Evoluci6n Hist6rica del PIB•. Op. Cit. 

GllAFICA 8 

PIB mTJ\L DE LA Illl>USTRJJI. TEXTJ:L Y Dl!r. VESTIDO 

1970 - 1976 

Miles de 

Millones 

de 

Pesos 

(Miles de Millones de p~sos de 1970) 

Ul'l'D Ul'l'l l0'12 
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AÑOS 
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8 

: o 
Miles de 

Millones 

de 

Pesos 

PJ:B DE LA JJmUSTRill TllZTlL Y PIB DE Lll 

IJllllSTRD. DIL VES'l'IDO (1970-1976) 

(Miles de Millones de pesos de 1970) 

11172 107:1 1D74 

AÑOS = 'l'Elel'lL lill] VEsn:DO 
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1075 11178 



GRAFICA 10 

PIB DE Ll\ IlllJUSTRIA TEXTIL Y PID DE LA 

INDUSTRIA DEL VBS'l'DJO 1970-1976 

{Tasas de crecimiento porcentua1) 

(1970 = 100) 

1071 Ul72 19'/S 

AÑOS 

_.__ PIB IllD, TE1CT'IL -+ PIB nro. VES'rIDO 

GRliPICA 11 

PIB DB LA l!IDUSTRI!, ·rEXTIL Y DEL VESTIDO, 

APOR'rACION POR RAKJIS 1970 - 1976 

(Millones de pesos de 1970) 

(Porccn.tajés 

HILADO Y TEJIDO DE fll5RAS 

!LANDAS 19~, 

HILADO Y JEJIOO DE FIUAS 
DURAS ó'I. 

OTRAS 1 NOUSTRIA.S 
TEXTILES 11'1. 
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A lo largo del período 1970-76, se incrementa l.:'. partic!_ 

. paci6n porcentual de la Industria Manufacturera en el PIB to

tal, lo cual ~e explica en parte por la caída en la produc-

ci6n del sector primario, así pues, su participaci6n pasa de 

un 23.7% a un 24.5% de 1970 a 1976 respectivamente. Por su -

_parte, la Ind~stria Textil, prácticamente mantiene su partic~ 

paci6n en el PIB total, aunque con ligeras fluctuaciones, en 

el caso de la Industria del Vestido, se observa un leve deseen 

so er. su participaciOn dentro del PIB total, pues comienza el 

periodo con 1.3% y lo termina con l.1%. (Ver cuadro 42) .· 
La Industria Textil, durante los años de 1971 y 1972 re

gistra un? participaci6n alta dentro de la Industria Manufac-

turera, sin embargo en los años siquientes disminuye su part~ 

cipaci6n hasta un 6.1% en 1976. En la Industria del vestido, 

observarnos fluctuaci~nes en su participaci6n en el PIB rnanu-

factu~ero, aunque finalmente muestra una tendencia decrecien-

te, p'..:es en 1970 su participaci6n es de 5 ~3% y para 1976 es -

de 4.4'. 

4 • POLITICA COMERCIAL Y Slll:TOR BXTERHO 

La evoluci6n de la economía mexicana en los 70's se ca--

racteri26 por un progresivo deterioro en la capacidad del a~ 

rato productivo para generar un monto de exportaci6n sufici~~ 

te para financiar las importaciones requeridas para el creci

miento de la producci6n. Los resultados de esta creciente i~ 
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capacidad fueron una desaceleración del crecimiento econ6mico 

combinada, con d~ficits en la balanza comercial y en la cuen

ta corriente. En opinión de J. Ros, la principal causa del -

deterioro en la Balanza de Pagos, se encuentra en "el progre-

sivo agotamiento de las fuentes internas de financiamiento -

del modelo de industrializaCi6n seguido en años pasados". 32 ) 

Ast pues, la creciente dependencia de la producci6n na-

cional respecto a las importaciones, nos permite comprender -

porque este.período se caracteriza por el constante y crecien 

te desequilibrio en Balanza de Pagos, lo que a su vez provoc6 

que se recurriera al endeudamiento externo como el recurso ~-

por excelencia para cubrir los d~ficit tanto del sector exte~ 

no como del sector pGblico y tambi~n para mantener la estabi-

lidad cambiaría. 

La política comercial dura~te este período ya no perse--

guía como objetivo aumentar el proteccionismo o la recauda--

ci6n, sino más bien efectuar modificaciones que eliminaran el 

car~cter, altamente discriminatorio y excesivo de la ~rotec-

ci6n arancelaria, sin embargo la estrategia comercial se bas6 

en disposiciones restrictivas, pues a medida que se deterior~ 

ba la Balanza de Pagos, los controles se volvieron aGn m~s e~ 

trictos, así, mientras que en 1970 se controlaba un 65% del -

total, esta proporción se elev6 hasta un 100%, por ello en --

32) Ros, Jaime w "Ec.onom.ta ,\fex.lc,inct: Eva.fuc..i6n Rec.tente y PeJt4 
pec..t.lva.6". En Rolando Cordera (Seleccionador) Op. C.lt., ':"' 
Págs. JJG y JJ7. 
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en Agosto de 1975 todas las importaciones quedaron sujetas· a 

permiso previo. 33 ) 

Mios 

1970 

1973 

1977 

1979 

CUADRO 43 

FRACCIONES DE LA TARIFA DE lMPORTACION 

CONTROLADAS Y LIBRES 1970-1979 

TOTAL CONTROLADAS LIBRES 

12 900 400 65 500 

16 000 12 800 80 200 

340 8 59 80 481 

7 776 866 24 910 

FUENTE: Bela B:alassn, Op. Cit. Páq. 214. 

35 

20 

20 

76 

En 1975 ~ntr6. en vigor la Nueva 1'ari:a General de Impor-

taciones en ld cual se eliminó el in~uesto específico y trat6 

de reducirse la disparidad de las tasas ad-w.ilorem,. mediante · 

la reducción del nt'.imero de tasas para los diferentes capítu--

los que integran la tarifa, asimismo, se decidi6 gravar a las 

importaciones en función de su gr.::ido de claboraci6n, con el -

cambio en la tarifü se cl.imin6 la Regla Y.IV y en Diciembre de 

1975 se derog6 la r .. ey de ln<lustri.::is :~ucvus y ~lcccsarins. 

En lo que respectd a las exportacior:.cs, fue a partir de 

1971 cuando se introd'ujo la operación de los CEDI (Certifica

dos Especiales de Oevoluci6n de Impuestos), que sustituyeron 

33) Villarreal, R~ Op. CU., p'áq. 213. 
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al llamado "subsidio triple", vigente desde 1961. Con la 

introducción de los CEDI se otorgo la devolución de impuestos 

indirectos que gravaban al producto y a los insumos. Una de 

las caracteristicas del CEDI fue el no ser transferible, pues 

su uso era exclusivo para el pago de impuestos federales con una 

vigencia de 5 años a partir de su expedición. 

Por otra parte, en lo concerniente al tipo de cambio, 

durante la primera mitad de los 70, prevalece el criterio de 

no devaluar, sin embargo como no existía un control de 

cambios, se posibilita la especulación contra el peso, que se 

manifestó primero en la creciente dolarización de los depósitos 

y luego en la fuga abierta de capi ta les34 l. Respecto al 

primer problema, podc:nos anotar que mientras que en el 

periodo Enero-Agosto de 1975 la variación en el saldo de 

pasivos no monetarios captados en moneda extranjera fue de 1 666 

millones de pesos y la de moneda nacional de 27 900 millones 

de pesos; en 1976, para Enero-Agosto , la variación Pn moneda 

extranjera fue de 10 665 millones de pesas y la de moneda 

nacional fue de 7000 millones de pesos35.) En opinión de Carlos 

Tello "lo más grave era que conforme se dolar izaba la 

economía, en un afán de: sostener el tipo de cambio a cualquier 

precio, el sector público, se endeudaba a corto y a Largo Plazo. 

l4) Ruíz Pablo. Op. Clt. PÁ9 566. 

3S)toUo,Carlo•. La Polftlco Econó11lca Méxlco 1970-1976, 7a.ed¡ 

Mdxlco, D.F.: Edlt. Slqlo XXl, 1965. Nqs. 140 - 141. 
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As1, la especulación privada contra el peso y la dolarización se 

convert1an en Deuda Pl1blica ~·} 
En cuanto a la salida de capital por IED (Inversión Extranjera 

Directa: dividendos, intereses y otros pagos de empresas con 

intervención extranjera) podemos apuntar que ésta fue 

incrementandose constantemente, en 1970 fue de 357.5 millones de 

dólares y ya para 1974 fue de 633. 7 millones de dólares37) y 

alcanza la cifra mAs alta en 1976 con 735.5 millones de dólares 

(ver cuadro 48). 

El 31 de Agosto de 1976 el Secretario de Hacienda, anunció que 

el gobierno mexicano habla decidido modificar la paridad 

cambiarla, las causas se encontraban en: 

-La inflexibilidad para aumentar las Exportaciones y reducir las 

Importaciones 

-El grave deterioro de la Balanza de Pagos y 

-La actitud de duda o de desconfianza que inducia a transferir 

ahorros fuera del pais. 

También el Secretario de Hacienda aclara que aunque se 

abandonaba el tipo de cambio fijo se rechazaba el control de 

cambios 3 ~) 
AdemAs se aplicaron una serie de medidas para reducir 

36}telto,c. Op. CIL. Pa9. 141. 

l7)atanco, .toae. Op.Clt. P q.313. 

ll) ?ello.e. Op.CU. P69. HG. 
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los impactos desfavorables de la nueva situaci6n cambiaría: 

Aumento de impuestos a la exportación de mercancías. 

Supresi6n de los CEDI. 

Reducci6n selectiva de aranceles a la importaci6n. 

Establecimiento de un impuesto sobre utilidades excedentes. 

Elevaci6n de las tasas de inter6s a los pequeños ahorrado-

res. 

Ajustes al programa de gasto p!iblico. 

Fortalecimiento de los mecanismos de control de preci~s. 

_sostenimiento de los precios de venta de la CONASUPO y 

Ajustes en las percepciones de los trabajadores al servi-

cio del Estado. 39 l 

El 26 de octubre el Banco de Mtixico inform6 que ya no i~ 

tervendr1a para sostener la paridad de 19.90 pesos por d6lar, 

esto provoc6 confusi6n entre el pGblico e implic6 una nueva -

devaluaci6n, as1, el 27 de Octubre la paridad fue de 26.50 p~ 

sos por d6lar, y el Gltimo dta h&bil de ese mes fue de 25.50 

pesos por d6lar. 

Para el 28 de Octubre de 1976 en un comunicado de prensa, 

el FMI anunciaba que se hab1a aprobado la solicitud de apoyo 

hecha por el gobierno mexicano; el prlistamo swnaba 960 millo

nes de d6lares y pod1a llegar a los l, 200 millones de d5lares. 40l 

39) Tello, lbide.m. Pllq. 147. 

40) Tello, lb.lde.m. P&q. 174. 



A continuación veremos la evolución del sector externo, en 1970 

el valor de las importaciones supera a las exportaciones, en 

consecuencia se obtiene un déficit de 1038 millones de dólares, 

para 1971 se conjuga una ligera calda en la importación con un 

pequeno incremento de las exportaciones, por lo que se contrae el 

déficit, que para este ano es de 890 millones de dólares y a 

partir de 1972 hasta 1975 muestra una tendencia creciente: en 1972 

ea de 1096 millones de dólares, para 1973 es de 1820 millones de 

dólares, en 1974 fue de 3296 millones de dólares, recordemos que 

en estos Oltimos anos 'contribuyen al déficit, los precios de las 

materias primas y la crisis de Medio •Oriente. En 1975 el déficit 

llega a los 3637 millones de dólares, en 1976 se observa un 

repunte de las exportaciones y una mínima disminución de las 

importaciones , con lo que se logra contraer el déficit que para 

este ano es de 2644 millones de dólares. 

A pesar del bajo crecimiento en la producción agrlcola, 

pesquera y silvicultura (2.9% para el periodo de 1970-1976), la 

balanza agropecuaria registra saldos positivos a precios 

corrientes. En 1971 el superávit fue de 641 millones de dólares, 

en 1972 crece a 741 millones de dólares, en 1973 y 1974 se contrae 

en 666 y 217 millones de dólares, en 1975 crece hasta 327 millones 

de dólares, finalmente en 1976 su saldo llegó a 924 millones de 

dólares, 

como ya declames anteriormente, en los primeros af\os de 

la década de los 70, la estrategia de industrialización em 
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AAO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

CUADRO 44 

BALAllZA COMBRCDIL 1970-1976 

Millones de d6lares 

Exportación de Irnportaci6n de 
mercancías mercanc!as 

l 290 2 328 
l 366 2 256 
l 666 2 762 
2 072 3 892 
2 853 6 149 
3 062 6 699 
3 656 6 300 

Saldo 

-l 038 
890 

-1 096 
-1 820 
-3 296 
-3 637 
-2 644 

FUENTE: NAFINSA. Econornia Mexicana en Cifras. lOa. ed.; 
M~xico, D. F. Letra y L!nea, s. A. 1988. Págs. 
382. 

AAO 

1971 
1972 

· 1973 
1974 
1975 
1976 

CUADRO 45 

MLA!iZA COMERCIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO 

1971 - 1976 

Millones de d6lares 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

736 95 
905 164 

l oso 384 
1 102 886 
l 036 710 
l 302 377 

FUENTE: NAFINSA. Op. Cit. l?ág. 383, 
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SALDO 

641 
741 
666 
217 
327 
924 



pez6 a mostrar L\mitaciones, entre otros factores, su din&mi

ca, requería cada vez de mayores importaciones, esto le suce

di6 'a la industria manufacturera pues sus exportaciones fina~ 

ciaban una proporci6n cada vez menor de sus requerimientos de 

importaciones. En el cuadro 46 podemos apreciar que en el 

año de 1971, el valor de las importaciones manufactureras 

(l,822 millones de d6lares), casi triplica el valor de sus e~ 

portaciones (622 millones de dólares), lo mismo sucede en 1973 

cuando el valor de las importaciones es de 2,680 millones de 

d6lares en tanto que el valor de las exportaciones es de ape

nas 8~4 millones de dólares. En el año de 1975 se obtiene el 

d~ficit más elevado del periodo con 3,580 millones de dólares, 

en este año el valor de las importaciones que fue de 1,773 m~ 

llenes de d6lares, casi cuadruplica el valor de sus exporta-

cienes que ascendieron a 1,194 millones de d6lares. En 1976 

observamos un ligero fncremento en lai:; exportaciones y una p~ 

queña contracci6n de sus importaciones por lo que se obtiene 

un déficit de 3,244 millones de d6lares que es menor respecto 

del año anterior. 

Al combinarse la declinaci6n en las exportaciones del 

sector agropecuario y la ampliaci6n acelerada de la brecha e~ 

mercial manufacturera en especial entre 1972 y 1975, se prov~ 

c6 la agudizaci6n del desequilibrio en la balanza de mercan-

c1as, lo que contribuy6 en buena medida la crisis de divisas 

de 1976. 4ll A ello se agreg6 que durante 1973 y 1974, apare-

41) RUÍZ, Pablo.El V~equ.i.Ublr.io fúeJIÁDJt y li1. Po.uti.c4 fcottfil!IWt en lo~ 
Setenta. En Rolando Cordera (Seleccionador). Op. Clt., Pág. 547. 
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recen grandes déficit en la balanza comercial de la 

industria extractiva debido al crecimiento de los precios 

internacionales de este tipo de productos que en esos años 

hicieron m:is intensas las presiones sobre la balanza 

comercial. En el cuadro 47, podemos ver que la balanza de la 

industria extractiva presenta déficit cada vez m:is pronunciados 

entre 1972 y 1974, como resultado de la crisis internacional de 

energéticos. 

En la cuenta corriente de la Pagos, 

observamos que despues de haber 

millones de d6lares en 1970, 

alcanzado 

Balanza de 

un déficit de 1188 

para 1971 se reduce a 929 

millones de dólares, sin embargo en los 

déficit continQa su tendencia creciente 

años 

de 

siguientes 

tal manera 

para 1975 alcanza la 

millones de d6lares. 

cifra mlis 

Finalmente, 

llega a 

este 

que 

4442 elevada pues 

en 1976 se logra una 

de 3683 millones contracción 

de dólares 

importante del déficit que 

(ver cuadro 48). 
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CUADRO •• 
BALANZA COMEICIAl DE LA INDUSTRIA MANUF.&.CT\JRERA 1911 - 1976 

MlllONfS DE DOLAHS 

AÑO EXPORTACIONES IMP(>R T Ac;:JONES $Al D 0 

1971 822 1822 -1200 

1972 7 93 2180 -1387 

1973 8 94 2680 ·1786 

1974 1 4 g·g 3882 • 2383 

1976 11 94 • 773 • 3 580 

1 978 13 26 • 570 ... 3 24_4_ 

fUENJf: NAflNSA .. QP.CIT, PAG .. 393 

CUIUllQ 47 

BALANZA COHl!RCil\L DB Ll\ INDUSTRIA 

EXTRACT1VA 1970 - 1976 

Millones de d6lares 

A!lO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

1971 105 164 - 59 
1972 113 205 - 92 

1973 116 385 -269 

1974 235 624 -390 

1975 615 536 79 

1976 727 478 249 

FUENTE: NAFINSA. Op. Cit. Pág. 383. 
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CUlll>RO 48 

Rl!SUMBN DE IA llALA'RZA DE PAGOS 1970 - 1976 

Millones de d6lares 

CUE!ll'A CORRIEN1'E aJnml DE CAPITl\L 
AA:> Ingl:esos F.gresos saldo A largo A corto Salcb Derechos 

(a) (b) c-e.-b (d) (e) fadte Especiales 
de Gl.m 

(q) 

1970 3 254 4 442 -1 188 . 561 288 849 45 
1971 3 532 4 461 - 929 708 188 896 40 
1972 4 280 5 286 -'-l 006 842 -409 433 39 
1973 5 406 6 935 -1 529 l 866 185 2 051 -
1974 6 838 10 064 -3 226 2 793 1 029 3 822 -
1975 7 135 11 577 -4 442 4 373 .l 086 5 459 -
1976 8 277 11 960 -3 683 4 702 368 5 070 -

.. 
FUENTE: NAFINSA. Op. Cit. Pág. 375. 

.. 
Erroi:es ~. Variaci6n 
Qnisiones resm:va dal 

(h) Sanco de M~ 
>deo 

396 102 
194 200 
799 265 

-400 122 
-560 37 
-851 165 

-2 391 -1 004 



4 .1 Balanza Comercial de la Industria Textil 

y del Vestido 

Las exportaciones de la Industria Textil muestran una --

tendencia creciente de 1970 a 1976 (a excepción de 1971) pues 

comienzan con un valor de 1 511 711 y terminan con 6 430 866 

miles de peso--..., para los años mencionados. 

En 1971 se observa una muy baja producci6n en Hilado y -

Tejido de fibras duras pues registra un crecimiento de -s .. 2% 

(ver cuadro 401, en este año, se advierte una contracci6n de 

las exportaciones tanto de fibras textiles como en Rilados T~ 

jidos y Articulas de Fibras Textiles (ver cuadro 49), en suma, 

el valor de las exportaciones fue de 1 433 607 millares de P!:, 

sos. Por otra parte, en lo concerniente a la participación -

de las exportaciones de la industria textil en el total de ex 

portaciones, pasa de 8. 8\ en 1970 a 7 .8% en 1971. (Ver cua-

dro 54). 

Las importaciones ~e la Industria Textil crecen constan

temente de 1970 a 1974, pasan de 450 465 miles de pesos a 

950 684 miles de pesos, respectivamente, en 1975 se contraen 

a 617 078 miles de pesos y terminan con 737 746 miles de pe-

sos en 1976. 

A pesar de que en 1971 se aplica una politica contracci~ 

nista para tratar de contener el déficit, continua el creci-

miento de las importaciones de la Industria Textil, contribu

~:endo a la reducción de su super S. vi t pues en 1970 se habían -
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CUADRO 49 

KXPORTACIOHES DB LA INDUSTRIA TEXTIL 1970 - 1976 

(Millares de pesos)l) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

197541 

1976 

Filiras Textiles21 Hilados Tejidos y Art:Wulos" 
de filiras textiles y efectos 
aue las contenaan 

l 167 081 344 630 
945 366 488 241 

2 010 297 754 676 
2 234 344 l 621 949 
2 416 197 2 492 306 

1 511 711 
l 433 607 
2 764 973 
3 856 293 
4 908 503 

3 703 055 
6 430 866 

FUENTE: Elaborado en base a los Anuarios Estadísticos del C~ 

mercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, va

rios Años .. 

ll Corresponde a la clasificaci6n por se~ciones y capítulos 

de la Tarifa Arancelaria. 

2) Las fibras textiles se ubican en la secci6n 2, capítulo 25 .. 

3) Se ubican en la Secci6n 6, capitulo 64. 

4) A partir de 1975, las exportaciones de la Industria Tex-

til se ubican en la Secci6n XI: Materiales Textiles y suS 

manufacturas. cap1tulos del SO al 60. 

alcanzado 1, 061 246 miles de pesos y para 1971 obtuvo 982 687 

miles de pesos (ver cuadro 53). En t~rminos generales, se -

mantiene la participaci6n de las importaciones textiles e~ -

e1 total de importaciones con 1.5% (ver cuadro 55). 
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CON>BO 50 

DIPORTACIOllES DE LA DiDUSTIUA TEXTIL 

Y DEL VESTIDO 1970 - 1976 1 1 

(Millares de pesos) 

MIO INDUSTRIA TEXTIL2) INDUSTRIA DEL VESTioo31 

1970 450 465 362 943 
1971 450 920 469 834 
1972 470 012 589 783 
1973 596 786 315 029 
1974 950 684 463 351 
1975 617 078 460 905 
1976 737 746 659 306 

1) El valor de las importaciones se presenta de acuerdo 
a la Clasificación por secciones 'f capítulos de la -
Tarifa Arancelaria. 

. 2) Se ubica en la Sección XI: Materiales Textiles y sus 
manufacturas. Capítulos del 50 al 60. 

3) Sección XI, Capítulos del 61 al 63, incluye: Prendas 
de vestir y sus accesorios de tejidos; otros artícu-
los de tejidos confeccionados; prendería y trapos. 

FUENTE: Anuarios Estadísticos del Comercio Exterior de 
México. Varios Años. 
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Clll\DJIO 51 

EXPOm:ACIDNRS DE LA XNDUSTIUA DEL VESTIDO 1970-1976 

(Millares de pesos)l) 

NIJ P.rendas de - 1\cccsOrias de ~~4) Vestir 2) VestuaJ:i.o 3) 

1970 105 530 l3 233 889 

1971 119 093 19 094 1 134 

1972 221 225 26 367 1 709 

1973 245 388 7 354 5 468 

1974 490 844 ll 392 6 926 

Prendas re Ves- otros artículos de PrenderíiÍ y 
tir y sus acce- tejidos confucclo- Trapos 
solics tejidos na dos 

1975"' 341 042 ll3 591 6 272 

1976 556 183 96 780 6 343 

TOrAL 

119 652 

139 321 

249 301 

258 210 

509 162 

286 292 

387 364 

Corresponde a la clasificaci6n de las Exportaciones por sec 
ciones y cap!tulos de la Tarifa' Arancelaria, Secci6n VIII:-
Artículos Manufacturados diversos .. 

Corresponde a la Sección 8 Capítulo 80. 

Corresponde a la Sección 8 cap! tu lo 81. 

Corresponde a la Sección 8 Capitulo 84. 

A partir de 1975, se modifica la presentaci6n ci.t: ¡o.::t ~X?~¡:-
taciones por secciones y capítulos .. Ahora, en es te año se 
ubica en la Sección XI. Capítulos 61 al 63. 

FUENTE: Elaborado en base a los datos de los Anuarios Estad!~ 
t;icos del Comercio Exterior .. 
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Las exportaciones d~ la _-I~?:u_~t~~-a_ del_· Vestido mantienen 

una tendencia creciente de 1970 ·a 1974 al pasar de 119 652 -

miles de peso~ respectivamente, sin embargo registran una -

ca!da notable en 1975 pues alcánzan un valor de 286 292 mi--

les de pesos y en 1976 llegan a 387 364 miles de pesos. 

Las importaciones de la Industria del Vestido obtienen 

un valor de 362 '43 miles de pesos en 1970 y se incrementan 

a 589 783 miles de pesos en 1972, en el año de 1973 caen ha~ 

ta 315 029 miles de pesos, en los años siguientes conti~úan 

su tendenci.a creciente y en 1976 alcanzan un valor de 659 306 

miles ele pesos. Estas fluctuaciones se explican en parte 

por el comportamiento del PIB de estu industria \.1ue hasta 

1973 cbtie11c tasas de crecimiento relativamente altas y a 

partir de 1974 obsct•1,:unos una caída notable en su producción, 

ello propició que se recurriera a las i.mportaciones. 

AflO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

CUADRO 52 

SALDO COMERCIAL DE LA INDUSTRIA 

DEL VESTIDO 1970-1976 

(Mil lares ele Pesos} 

EXPORTACIONES IMPORTACIOllES 

119 656 362 943 
139 321 469 834 
249 301 589 783 
258 210 315 029 
509 162 463 351 
286 292 460 905 
387 364 659 306 

-243 
-330 
-340 
- 56 

45 
-174 
-271 

FUENTE: Elaborado en base a los cuadros 50 v 5 l. 
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287 
513 
482 
819 
611 
613 
942 



El saldo comercial de la Industria del. Vestido es pred2_ 

ffiin~ntementc deficitario, con diversas fluctuaciones, Gnica

rnente en 1974 se observa un superávit por 45 811 miles de p~ 

sos, es conveniente mencionar que s6lo en 2 años: 1971 y .l ·72, 

las i~portaciones de la Industria del Vestido superan a las 

importaciones efectuadas por la.. Industria .Textil. 

La Balanza Comercial de la Industria Textil 1970-1976 -

se caracteriza por presentar un saldo superavitario con caí-

das en 1971 y 1975. En 1970 se obtuvo un superávit de 

1,061 246 miles de pesos y cae a 982 687 miles de pesos en -

1971, para 1974 había alcanzado un valor de 3 957 819 miles 

de pesos y pasa a 3 085 977 miles de pesos en 1975, finalme~ 

te en 1976 obticne'un valor de 5 693 120 miles de pesos. 

CUADRO 53 

SALDO COMERCIAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL 1970-1976 

(Millares de pesos) 

MO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

1970 l 511 711 450 465 l 061 246 
1971 1 433 607. 450 920 982 687 
1972 2 764 973 470 012 2 294 961 
1973 3 856 293 596 786 3 259 597 
1974 4 908 503 950 684 3 957 819 
1975 J 703 055 617 010· 3 085 977 
1976 6 430 866 737 746 5 693 120 

FUENTE: Elaborado en base a los cuadros 49 y so 
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La participaci6n de las exportaciones de l~ Industria -

':'extil en el total de exporta~i.ones, presenta una tendencia 

~reciente que se incrementa de 8.8% en 1970 a 12.4% en 1976, 

su participaci6n más alta se registra en el año de 1973 con 

14.9%. En el caso de la participación de las exportaciones 

del vestido observamos constantes fluctuaciones a pesar de -

ello, esta participación se mantiene pues en 1970 y 1976 es 

de 0.7%, su aporte, pr~cticamente es nulo apenas estimable -

en 1974 con l. 4%, 

Las importaciones de la Industria Textil manifiestan un 

decrecimiento gradual en su participación en el total de im

portaciones, as! comienzan el período con 1.5% en 1970 y fi

nalizan con 0.8% en 1976, por su parte las importaciones de 

la Industria del Vestido también siguen una tendencia decre

ciente en su participación en el total de importaciones, as! 

después de di versas fluctuaciones, inician con 1. 2% y termi

nan con 0.7' de 1970 a 1976 respectivamente. 

En la medida en que la tasa de crecimiento de la Indus

tria Textil y del Vestido registra un comportamiento oscila~ 

le (Ver cuadro 41), as! también sus exportaciones mu·estran -

altibajos como podemos ver en el cuadro 56, en 1970 alcanzan 

un valor de 1 6 31 363 miles de pesos y caen en 1971 a 152 928 

. miles de pesos, nuevamente de 1972 a 1974 crecen constante-

mente, en 1975 caen a 3 989 347 miles de pesos, por último -

en 1976 crecen a 6 818 250 miles de pesos, 

102 



o ..., 

J\00 

-
1970 

1971 

l 1972 
1973 

1974 

1975 

1976 

CUADRO 54 

PARTICIPACION DE Ll\S EXPORTACIONl·:s DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL 

VESTIDO EN EL\TQTAL DE LAS EXPORTACIONES (1970-1976) 

" Millares tle Pesos 

Exportaciones Exportaciones de la Participaci6n % Exportaciones de la 1 Participaci6n 
Totales a) Industria Textil De (2) en (1) Industria del Vestido (4) en (1) 

(1) (2) (3) (4) 

17 161 959 1 511 711 a.a 119 656 

la 430 799 l 433 607 7.8 139 321 

22 810 757 2 764 973 12.l 249 301 

25 ªªº a30 3 a56 293 14.9 258 210 

35 624 636 4 908 503 13.8 509 162 

35 762 892 3 703 055 10.4 286 292 

51 905 384 6 430 a66 12.4 3a7 364 

11) Datos de los Anuarios Est.:idfsticos del Comercio f:xtcric1r, V.1rin~ l\ñc1~~ 

UENTE: Elaborado en base a los cuadros 49 y 51 
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CUADRO 55 

PARrl:CIPACJ:ON DE LAS IKPORTACIOHES DB LA DIDUS'fRIA 'l'EXTJ:L 
Y DEL VESTJ:DO B1! BL roTAL DE LAS DIPORTACIOllES (1970-1976) 

Millares de Pesos 

Aro IMPORTl\CICNES IMPO!m\CICNES DE PARl'ICIPl\CICN % IMPORrl\CICNES IE LA PARl'ICIPl\CICN 

= 1) LAmD.TEXTIL DE (2) en (1) INOOS'mIA !EL VF.:Sl'I. DE (4) en (1) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1970 30 760 140 450 465 1.5 362 943 1.2 

1971 30 090 965 450 920 1.5 469 834 1.6 

1972 36 688 791 470 012 1.3 589 783 1.6 

1973 47 668 038 596 786 1.3 315 029 0.7 

1974 75 708 861 950 684 1.3 463 351 0.6 

1975 82 131 128 617 01a o.a 460 905 0.6 

1976 90 900 405 373 746 o.a 659 306 0.7 

1) Datos de los Anuarios Estadísticos del Comercio Exterior. Varios Años. 

FUENTE: Elaborado en base al cuadro so. 
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CUADRO 56 

EXPORTACIONES DE Ll\ INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

1970 - 1976 

(Millares de Pesos) 

INDUSTRIA TEXTIL INDUSTRIA DEL VESTIDO TOTAL 

l 511 711 119 652 l 631 363 
l 433 607 139 321 1 572 928 

2 764 973 249 301 014 274 

3 856 293 258 210 4 114 503 

4 908 503 509 162 5 417 665 

3 703 055 286 292 989 34 7 

6 430 866 387 364 6 818 230 

FUENTE: Elaborado en base a los cuadros 49 y 51 

El valor de las importaciones que efectuó la Industria 

Textil y del Vestido muestra en t~rminos generales un creci

miento pues pasa de 813 408 miles de pesos en 1970 a 1 397 052 

miles de p2sos en 1976, Unicamente en dos años se ven con-

tracciones, esto es en 1973 y 1975 (Ver cuadro 57). 

El valor de las exportaciones de la Industria Textil y 

del Vestido, en los años que van de 1970 a 1976 siempre sup~ 

ra a las importaciones, ello permite la obtención de un sal

do superavitario. Despu~s de observar por separado el com-

portamiento de cada industria podemos afirmar que la indus-

tria textil contribuye en gran medida al superavit de toda -

la rama, el saldo más bajo se manifiesta en 1971 con 652 174 

miles de pesos y el más alto en 1976 con 5 421 178 miles de 

pesos. 
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CUADRO 57 

IMPORTACIONES DE LA ·INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

1970 - 1976 

{Millares de Pesos) 

AflO INDUSTRIA TEXTIL INDUSTRIA DEL VESTIDO .TOTAL 

1970 450 465 362 943 

1971 

! .. m~ 
. 1976 

¡FUENTE: 

450 920 

470 012 

596 786 

950 684 

617 078 

737 746 

469 834 

589 783 

315 029 

463 351 

460 905 

659 306 

Elaborado en base al cuadro 50 

CUADRO 58 

813 408 

920 754 

l 059 7951 
911 815 

1 414 035 

1 077 983 

1 397 052 

SALDO COMERCIAL TOTAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

Y DEL VESTIDO 1970-1976 

{Millares de Pesos J 

AflO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

1970 l 631 363 813 408 817 955 

1971 l 572 928 920 754 652 174 

1972 3 014 274 1 059 795 1 954 479 

1973 4 114 503 911 815 3 202 688 

1974 5 417 665 1 414 035 4 003 630 

1975 3 989 347 1 077 983 2 911 36 4 

1976 6 818 230 l 397 052 5 421 178 

FUENTE: Elaborado en base: a los cuadros 56 y 57 
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CAPITULO 2, DE LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES h l.A. 

MONOEXPORTACION PETROLERA 1976-1979. 

!.Crisis y Reactivación de la Economla 

l.Aspectos Generales. 

Fue principalmente la debilidad financiera de México derivada 

de la situación critica por la que atravesaba el sector externo, 

aunado al déficit püblico, los elevados niveles de endeudamiento, 

asl como la crisis de divisas, lo que llevó al Gobierno de México 

a suscribir en 1976 un convenio de Facilidad Ampliada con el FMI. 

Así. el Gobierno se comprometia a llevar a cabo un prog!ama de 

estabilización que defi.nia las medidas de política a seguir, entre 
'2) 

ellas se encontraba: 

-Devaluaci6n del peso 

-Incremento de las_ Reservas lntcrnacionales 
-Reducción de la pa~ticipación del Estado como agente económico 

-Establecer un limite al endeudamiento público exterior 

-contracción del Gasto Público y circulación monetaria 

-Liberación del mercado interno mediante la eliminaci6:-: d~ 

subsidios y controles a los precios. 
-Liberación del Comercio Internacional, disminuyendo aranceles a 

las importaciones y subsidios a las exportaciones 

-contracci6n salarial. 

Además se consideraba que para lograr la reanimación del 
.o) 

crecimiento económico se requería de dos aspectos bAsicos: 

-El resurgimiento de la inversión priva'da como pivote de la 

econom1a y 

.u)nu1z Hápoles.P.Op.Cll.Págs.569 
Vlllarreal R. Op,Clt.Páqs.293 y 391. 

569; Hue;ta 1 A. Op,CI t. Páq. 6.:0; 

.u)nuiz Hápoles,P. Op.Clt,Pág.569. 

107 



-La expansi6n industrial sobre la base de la exporta_ci6n 

manufacturera. 

En términos generales, estas pol1ticas estaban orientadas a 

reducir el déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos, y 

el nivel de endeudamiento externo. Las pol1ticas para lograr el 

libre juego de las fuerzas del mercado como la liberalización de 

los precios, y del comercio exterior, disminuci6n de subsidios y 

·reestructuración de empresas pQblicas, se encuentran en la lla11ada 

Alianza para la producción•:) que se orientaba a incentivar la 

inversión y a impulsar la modernización del aparato productivo. 

Estas medidas se dirigian a la industria y al r.ampo. En la 

agricultura se hizo un cuestionamiento respecto a la baja 

productividad del ejido, esto culminó en la Ley de Fomento 

Agropecuario. Respecto a la industria se encuentra· la intención de 

li:eralizar el comercio exterior, también se incluyen medidas para 

la :iberación de precios y la contención salarial. 

:.a situación económica durante 1976 y 1977 configuraba un 

par.orama de recesión económica que se caracteriz6 por: 
-Una contracción en el PIB 
-Reducción en el ritmo de crecimiento de la Demanda Agregada que 
fue de J .1%. 

-Menor crecimiento en la Inversión PQblica 
-Ir.! laci6n 
-crecimiento en el Déficit PQblico 
-La mayor1a de las actividades registra una calda en su 
c:-ec imiento. 

-Cis::.inuyen las Importaciones y crecen las exportaciones 
co~cretarnente,en 1977 se observa 
-rna reducción notable de la Inversión Privada 
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-Contracción del déficit comercial 

-Menor crecimiento de la Ceuda Externa del sector público. 

Reactivaci6n Económica 1978-1979 

A partir de 1978, las exportaciones de petróleo permitieron que 

en breve lapso se diera la reactivación de la econom1a. El 

petróleo incrementó la disponibilidad de divisas tanto por las 

exportaciones que gener6 como por el mayor endeudamiento externo, 

todo ello propici6 una flexibilización en la aplicación de la 

politica acordada con el FHI, pues esta prevaleció en parte de 

1976 y durante 1977, ya que a partir de 1978 se ponen en práctica 

politicas para i11¡>ulsar la reactivación econ6mica entre ellas:") 

-Expansión del Gasto Público. 
-Flexibilizaci6n en el limite de endeudamiento pOblico externo. 
-Además se dio una escasa fluctuaci6n del tipo de cambio desde 

1977 hasta 1979. 

Dentro de las políticas que no se modificaron se encuentran: 

-La politica de liberalización del comercio exterior con objeto de 
agilizar y facilitar la entrada de importaciones necesarias para 

lograr una oferta que evitará las deficiencias productivas 
internas y que también frenará la reactivación econ6mica. 

-Prosiguió la politica de liberalizaci6n de precios. 
-se mantuvo la politica contraccionista del salario minimo. 

Durante este periodo, encontramos factores ex6genos que 

contribuyeron a la expansión de la econom1a mexicana a partir de 

1978 y que continuan hasta 1981, entre ellos se encuentran los 

precios crecientes del petr6leo, ademiis de que con el superávit 

financiero de los paises exportadores de petróleo, se generaron 

grandes recursos financieros disponibles a nivel mundial que 

determinaron un bajo nivel en las tasas de interés 

ASj Hue:-ta.A.Op.Clt..Pá.q.69. 
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internacionales. 

As1, en contraste con lo sucedido en el bienio 1976-1977, 

durante el lapso de 1978-1979, la evolución de la econom1a se 

caracterizó por: 
-El PIB registra un crecimiento promedio del 8.8i. 
-La Demanda Agregada crece a un promedio anual de 10.2\ 
-Incremento acelerado de la Inversión Pública y privada 
-Expansión del Gasto Público 
-Crecimiento en el endeudamiento externo del sector público 
-Tipo de cambio relativamente estable 
-Repunte en la mayor1a de los sectores económicos a excepción de 
la agricultura. 

-AWDento en las Iap o rtaciones y menor crecimiento de las 
exportaciones 

-crecimiento en el desequilibrio comercial manufacturero. 
-continuación de la inflaci6n y el déficit fiscal. 

CUADRO 59 

OFERTA Y DEMANDA AGREGADA 1976-1979 
Tasas de crecimiento Porcentual (1970=100) 

1976 1977 1978 

Oferta Global 3.9 2.2 9;4 
PIB 4.2 3.4 8.3 
Importaciones 0.9 -10.2 21.9 

Demanda Global 3.9 2.2 9.4 
Consumo Total 4.7 1.7 8.3 
Consumo Privado 4.5 2.0 8.2 
Consumo Público 6.4 -1.1 9.9 

Inversi6n Total -2.3 -0.3 11.9 
FBK o.s -6.7 15.2 
Privada 6.1 -6.7 5.1 
Pliblica -7.6 -6.7 31.6 

Exportaciones 16.6 14.6 11.6 

1979 

11.0 
9.2 

29.9 

11.0 
8.9 
8.9 
9.6 

17.6 
20.3 
22.7 
17.1 
12.1 

FUENTE1Etaborado en base al cuadro 3.J de Econoa!a Mexicana 
Ctfr••.Ba.ed,1986.PáQ. 71 y 72. 

Uno de los hechos más sobresalientes es que en el bienio 
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1978-1979 el PIB tuvo un crecimiento real superior al 8% anual, el 

principal factor que contribuyó a que el producto global y los 

componentes de la Demanda Agregada registraran mayor dinamismo fue 

el crecimiento del sector petrolero, pues con los recursos que 

gener6 se convirtió en una fuente importante de divisas y en 

factor determinante para la obtención de créditos externos. 

Asi pues, en el bienio 1976-1977, el PIB creci6 a un promedio 

de 3.8% y la Demanda agregada creció en J.1%, a su vez el consumo 

realizado por el sector privado creci6 por arriba del efectuado 

por el sector ptlblico con J.J't y 2. 7't respectivamente. En el 

bienio 1978-1979, el PIB creci6 a un promedio de 8.8% y la Demanda 

agregada creció en 10.2\, en este bienio el consumo pllblico se 

ubicó por arriba del privado con 9.8\ y 8.6% respectivamente. 

El aumento en la Demanda del sector püblico estimuló a la 

Inversión Privada, la cual se recuperó de su caida en 1977 (-6.7%) 

y crece de 1978 a 1979 a un promedio del 13. 9%. Por .. su parte, la 

Inversión Ptlblica registró mayor dinamismo, pues creció 24.4.% en 

e1 periodo mencionado (ver cuadro 59). 

En lo concerniente a la inf laci6n, debemos tener presente que a 

finales. de 1976, los efectos de la devaluación no se hicieron 

esperar,asi en este afio, la tasa de inflaci6n llegó hasta 27.2% y 

para los afies de 1977 y 1978 se contrae (ver cuadro 60).Finalmente 

en 1979 obtiene un promedio de crecimiento del 20%. 

Como ya hemos visto, el sector püblico participa activamente en 

la economia, sobre todo en 1978 y 1979 por ello se considera que 

el Déficit Ptlblico desempefio un papel importante en la 
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reactivaci6n econ6mica~•) sin embarqo aQn cuando los inqresos 

pQblicos se incrementan a través de los impuestos indirectos y de 

los impuestos derivados del petr6leo, ello no fue suficiente para 

financiar sus crecientes qastos de ah1 que se haya recurrido al 

endeudamiento externo. 

Allos 

1976 
1977 
1978 
1979 

CUADRO 60 

INFLACION ANUAL 1976 - 1979 
Crecimiento Porcentual 

1976 
1977 
1978 
1979 

Afio 

27.2 
20.7 
16.2 
20.0 

FUENTE1Elabotado en baae al cuadro 

lt.4 de Nafln••· Econoa!a Hoxlcana 

en Cifras I~•· ed.Pá9.350 

CUADRO 61 

EVOLUCION DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO 1976-1979 

Millones de D6lares 

Largo Plazo Corto Plazo Total 

15 923.4 3 676.8 19 600.2 
20 185.3 2 726.8 22 912.l 
25 027.7 l 236.6 26 264.3 
28 315,0 1 442.2 29 757.2 

FUEHTEI Hatlnaa.Econom!a Kexlcana en Cifras 9a.od, 1.986,Pá.;r.271. 

Al firmarse el Convenio con el FMI se establece un tope m!ximo 

de endeudamiento anual del sector pQblico en 3 mil millones de 

•o) Huarta,A.Op.Clt..Pá!)'.73. 
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d6lares anuales•~) sin embargo ante la necesidad de mantener la 

di~ica econ6mica este tol?" fue rebasado, y gradualmente d~ 1~7~

a 1979 la Deuda Externa del sector público fue incrementándose. 

Los recursos obtenidos por las exportaciones de petróleo. y_ 

deuda externa se canalizaron a través de la Inversión Pública en 

gran medida hacia el propio sector petrolero para incrementar su 

producci6n y exportación, esto provoc6 que el crecimiento del PIB 

durante 1978 y 1979 se diera en forma muy diferenciada entre los 

sectores econ6micos descansando biS.sicamente en el sector 

petro1ero. Es conveniente mencionar que el crecimiento de la 

Demanda agregada durante estos años gener6 una mayor utilizaci6n 

de la capacidad de producci6n en la mayorla de los sectores 

econ6micos, asi podemos observar en el cuadro 62 que existe una 

evoluci6n diferenciada en el crecimiento de los diversos sectores, 

pues mientras que en el bienio 1976-1977 se alcanzan tasas de 

crecimiento relativamente bajas, en el bienio 1978-1979 es notable 

el repunte en el evoluci6n de los sectores econ6micos. 

2.Politi~~.Industrial 

Para explicar un poco de la pol1tica industrial aplicada 

durante este periodo, seleccionamos algunos aspectos alusivos al 

tema con base en 2 planes, el Plan Básico de Gobierno y el Plan 

Nacional de Desarrollo Industrial. 

En el Plan Básico de Gobierno se planteaba el prop6si to de 

obtener un desarrollo geográfico equilibrado, evitando la 

concentraci6n de la actividad económica en unas cuantas áreas del 

47) Ruiz.•.Pablo.Op.Cll.Páq. 569, 
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pais . .a) 

Los objetivos de 
o) 

este plan, respecto al Sector industrial 

fueron: 

-Incrementar la ocupación 

-Incrementar su competitividad para aumentar la contribución de 

las manufacturas al comercio exterior y a la solución de los 

desequilibrios de la Balanza de Pagos. 

-El producto industrial deberia alcanzar una tasa media anual de 

crecimiento del 10% 

-La inversión industrial se convertiria en una palanca de la 

descentralización de las actividades económicas. 

-Liberar a la industria de su dependencia de capitales y 

tecnolog1as del exterior, 

Respecto a la inversión industrial, se sostiene que los 

programas de gobierno deberían cubrir dos aspectos: el gasto en 

infraestructura y Servicios complementarios, a fin de crear un 

clima propicio para el desenvolvimiento de las empresas. 

En los apartados correspondientes a Comercio Exterior y Balanza 

de Pagos, as1 como en el de Protección Industrial se reconoce que 

para lograr un cambio significativo en la orientación del proceso 

de desarrollo industrial es necesario rnodif icar el sistema 

proteccionista, se establece que continuará el sistema de permisos 

previos pero estos se encontraran sujetos a un verdadero tomento 

AS) Secret.tiir!a de Pro9ramact6n rrcsupucato,Antoloc;iia de la 
Planoacl6n en Hé>CtCo 1917-1985. To11110 6, Hé>Clco, o.r.: Edil.rondo do 
Cultura Econ61111ca, 1985,Pác;i.17. 

'9) Secretaria de Pro9ramact6n y Presupuesto.Qp.Clt. PAc;i. 103. 
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>•' 
industrial Adem:J.s se dice que el nivel de protección a 

industrias ya consolidadas, deberá reducirse paulatin"'mpnt-P 

fclrrna selectiva para aumentar Su competí ti vidad en los mercados 

externos o inducir el abaratamiento de los costos y precios 

internos aliviando la carga del consumidor. 

En cuanto a los aranceles se afirma que es necesario manejar el 

arancel con criterio de fomento y desarrollo industrial y no como 

arbitrio fiscal, debido a que bajo la protección se han 

desarrollado industrias ineficientes, por ello se debia adecuar el 

arancel a la evolución de la industria nacional, "usando el 

gravamen como estimulo a la industria y el desgravamiento o 

reducción de la protección como incentivo a la eficacia y 

mejoramiento industrial" 
51

} 

En la industria Manufacturera se consideraba que la promoción 

de sus exportaciones representaba un factor importante para 

resolver los desequilibrios en la balanza comercial, por} ello se 

' estimaba que las exportaciones deb1an alcanzar una tasa IDinima de 

crecimiento del 20% anual, de lo contrario, 

no contribuiría al financiamiento de las 

el sector ihdustrial 
1 

importaciones y al 

mantenimiento 

adecuados 1152
} 

de su deuda externa, dentro de "margenes 

En particular, en el Plan Básico de Gobierno se identificaron 

50) Ser.r-clar 1a de Proqr-aNclÓn y Presuruest..o. Op. Clt .. Pág. 76 

51) SecnlerÍ111 de Proqrelll'lrlÓn v Pre&t1p.1e&tc.Op.Clt .• Pá1J.76. 
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las causas de la problemática que presentaba la Industria Textil, 

as1 pues, se pensaba que esta industria reflejaba los 

inconvenientes de la aplicación prolongada de una politica 

industrial proteccionista ya que al sentir la seguridad de un 

mercado interno, no se propició el incremento de la productividad, 

aunado a ello, se efectuaron cuantiosas importaciones de 

maquinaria y equipo que no contribuyeron a una producción con 

menores costos, pues estos se incrementaron, transmitiendo la 

carga al consumidor y al mismo tiempo disminuian su competitividad 

con el exterior •53 ) 

A fin de propiciar una mayor contribución de la Industria 

Textil al abaratamiento de los bienes de consumo popular e 

incrementar sus exportaciones, este plan propuso la elaboración de 

programas que resuelvan las deficiencias en la estructura de la 

producción, que eleven la productividad, que permitan abaratar el 

manejo do los inventarios y hacer viable la producción interna de 

equipos.También se sugiere poner fin a la importación 

indiscriminada de maquinaria y equipo. 

Este apartado destaca la importancia del vinculo entre la 

industria textil y la industria del vestido, pues se consideraba 

que a través del trabajo conjunto de ambas industrias, se lograria 

la elaboración en gran escala de confecciones a bajo costo y' de 

al ta calidad. 

En lo que respecta a la industria del vestido, se planteaba que 

el principal problema radicaba en el control que ejercen los 

intermediarios y fabricantes mayores, sobre el numeroso grupo de 

H)SPP.Op.ctt.Páq.127. 
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establecimientos caseros y pequeñas maquiladoras, pagando 

retribuciones muy inferiores a las del mercado. Asimismo, los 

pequefios talleres enfrentan serias dificultades en el acceso al 

crédito y en la comercialización directa de sus productos. En base 

a lo anterior se afirma que es de primera importancia aplicar 

restricciones a las importaciones innecesarias y mejorar los 

controles al contrabando, por otra parte, se asegura que con el 

aprovechamiento de la capacidad estatal de compra, unido a la 
H) 

reorqanización y aglutinación de talleres, facilitarla la 

producción en masa de vestuario de consumo popular. 

Bajo la expectativa de los recursos que generarla el auge 

petrolero, el gobierno elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 

Industrial que pretendla cubrir metas de crecimiento de diversos 

sectores y ramas económicas para el lapso de 1979 a 1982. En este 

plan se reconocen los problemas generados por el modelo de 

desarrollo aplicado en décadas pasadas•!) se dedica especial 

atención al excedente generado por las exportaciones de petróleo 

ya que se consideraba que otorgaba una mayor autodeterminación a 

la economla debido a que ofrecia la posibilidad de superar las 

limitaciones financieras y de alcanzar tasas más altas de 

crecimiento. 

Los objetivos 
S•) 

del Plan fueron: 

.s.t)SPP.Op.Clt,Pá9. 128 y 129. 

55 )SPP.Anlol09fa de le Planeac16n México 

México D.F.:Edll.Fonclo do Cultura EconÓ.lca,1985.P~Q•• 31 • 33. 

56} SPP. Iblde11.Pá9.199, 
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-Fomentar la producción de bienes de consumos básico. 

-Desarrollar industrias de alta productividad capaces de competir 
en mercados internacionales. 
-Aprovechar los·recureos naturales del pais, transform~ndolos y 

agregando les valor. 
-Integrar la estructura industrial mediante el desarrollo de ramas 
productoras de bienes de capital. 

También se buscaba descentralizar la industria del área 

metropolitana de la ciudad de México. 

En las prioridades por sectores, se ubica en primer luqar, el 

fomento a la agroindustria y la fabricación de bienes de capital, 

el segundo lugar se le asigna al sector industrial, pues se 

aseguraba que en el existen ramas que satisfacen consumos y que 

son aptas para la cxportación!1l 

Con base on lo anterior, se hizo una selección y agrupación de 

cerca de 70 ramas prioritarias que representaban poco más del 60% 
se) 

del valor bruto de la producción industrial, de esta manera se 

trazaron tasas anuales de crecimiento de la demanda total, en 

porcentajes estimados para cada rama, durante los periodos de 1979 

a 1982 y de 1982 a 1990. 

El fomento a estas actividades se llevarla a cabo a través de 

una combinación de estimules fiscales, aranceles, créditos a tasas 

preferenciales, de nuevas fuentes de capital y do un programa de 

compras por parta del sector p6blico. 

En cuanto a la protección industrial, se dice que la politica 

~1) SPP. lbldo•.Pá.. 38. 

58) SPP, lbldeti.199 y 20(). 
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arancelaria y los controles a la importación forman parte central 

del conjunto de estimulas a la industria y se añade que·el proceso 

de sustitución del permiso previo por arancel (iniciado en 1977), 

continuarla en forma gradual~•) 
El Plan Básico de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo 

Industrial pretend1an marcar una pauta en cuanto al comportamiento 

que debia seguir la economia, en este caso se aborda un aspecto 

que es la política industrial, sin embargo como veremos en el 

siquiente apartado, en la práctica la economia no siempre 

evolucionó de acuerdo a lo planeado. 

3.PIB por sectores e Industria Manufacturera 

A lo largo de los años 70 la producción del sector 

Danufacturero ha tendido a fluctuar, a pesar de ello mantuvo tasas 

de crecimiento promedio superiores a las de la producción total, 

asi durante el sexenio de 1970 a 1976 el crecimiento promedio de 

la industria manufacturera fue del 6. 9% y se ubicó dentro de los 

primeros lugares en la clasificación del PIB por sectores, durante 

este aismo periodo el PIB registra un crecimiento promedio del 

6.2\ y para el lapso de 1976 a 1979 incremento ligeramente su 

crecimiento al obtener un 6.3%. Por su parte el sector manufactero 

registra una tasa de crecimiento promedio del 7.1%, que le permite 

colocarse en el so. lugar en la clasificación por. sectores, esta 

situación se ·explica en cierta medida por el gran dinamismo del 

sector petrolero y la prioridad que recibe este sector. 

A continuación proporcionamos algunos datos sobre el sector 

petrolero a fin de conocer la magnitud de su crecimiento durante 
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los años 7o, asi pues, la producción de petróleo crudo en miles de 

barriles en 1970 fue de 156 586 y lleqó a 293 117 en 1976, el 

crecimiento promedio que obtuvo a lo largo de estos afias fue de 

lo.6t. De 1977 a 1979 la producción de petróleo crudo muestra un 

crecimiento notable al pasar de 358 090 en 1977 a 536 926 miles de 

barriles en · 1979 ••), la tasa de crecimiento promedio durante este 

periodo fue de 22.4t 

En sequida veremos la evolución del PIB por sectores as1 como 

las ranas de la industria manufacturera en los bienios 1976-1977 y 

1978-1979. 

En el bienio 1976-1977, cuando todavia se resent1an los efectos 

de la crisis y la econom1a funcionaba bajo la aplicación de 

medidas comprendidas en el programa de estabilización (acordado 

con el FKI), en algunos sectores económicos observamos una notable 

contracción en su crecimiento como es el caso de la industria de 

la construcción la cual crece a un promedio del -0.4%, y el de la 

producción met&lica, maquinaria y equipo con 1.2%; por otra parte 

uno de los sectores más dinámicos fue la electricidad con un 

crecimiento promedio del 9 .. 9%. A sú vez el sector agropecuario, 

silvicultura y pesca al igual que la industria manufacturera 

crecen en promedio 4.Jt, ocupando ambas el So.lugar respecto al 

crecimiento de otros sectores. 

Al interior de la Industria Manufacturera, los subsectores con 

mayor crecimiento son· la Industria maderera con un promedio del 

8.2%, la de substancias qu1micas, derivadas del petróleo, caucho y 

plástico con 7.9% y la producción de papel con 7.7%. Dentro de las 

60) ... nnsa,Econa.1a Méxlcana en Clfraa. 10.a.od.; Méxtco,D.r.: Edil. 

lt.al9ránca.1988. Pá9. tes. 
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CUA i)ll.O <O'.t 
PIB POR SECTORES V RAMAS 1976-1979 

fasas de crecimiento porcentual 
(1970=100) 

1976 1977 1976-77 1978 1979 1978-~"I 

PlB TOTAL 4.2 3.4 3.8. 8.3 9.1 8.7 

Agropec.Silvicult,Pewca 1.0 7.5 4.3 6.1 -2.2 2.0 

M1ner1a b.2 7.5 6.9 14.3 14.7 14.5 

l'lilnu4=-.cturia s.o 3.b 4.3 9.7 10.b 10,2 

-Prcd.•liinent~bebict.a V 
ta.baca 3•9 3.6 3.8 6.7 7,5 7;1 

-Text.Prend.VeGt1r y 
Cuero 0.9 6.5 3.7 5.6 11.0 8.3 

-lnd.Hadera y ~red.da 
mad1tra 6.8 9.b a.2 7.6 11.4 9.5 

-Papel,prod.papel, im-
prenta y ed1 t. 12.1 3.2 7.7 b.b 10. 1 8.4. 

-Suost.qulm1cas. der. 
petr. caucno y pl~s-
ti-co. 9.8 b.O 7.9 8.8 10.4 9.6 

-Prad. •i.-.rale&, no 
met6 l icoa excepto, 
petról.a y carQi6;n 5.0 -1.4 1.8 9.1 10.5 9.8 

-Ind.t'let•ticils bA.sicas 2.8 5.3 4.1 19.7 e.o 13.9 
-Prod.Metálica~Maq y 
equipo 2.9 -0.6 1.2 16.5. 15.7 16.1 

-Otras Ind.Manu.fact. a.2 3.6 5.9 7.8 e.o 7.9 

Construcci6n 4.b -5.3 -'0.4 12.4 13.o 12.7 

Elect~icidad 12.2 7.6 9.9 7.9 10.3 9.1 

Comercto,Rest. y Hotelea 3.2 1.8 2.5 .7,9 11.7 9.8 

Tr.,.nspart. almacenam. y 
comun1cacionas 5.! 6.7 5.9 12.4 15.6 14.0 

Sarv.Financ.Seg y bienes 
inimuebles 4.0 3.7 3.9 4.5 5.3 4.9 

Serv.Comunales,soc y 
per1iionales 5.7 3.8 4.8 b.7 7.9 7.3 

S11rv.Bancar1ow imput;adoli b.O 1.1 3.b 12.1 15.2 13.7 

- SvoWcMln -~ del .... Op. Ci.\. lCLGborodo - - .... ..-.. ... Ci.I .... ..sardr ·t 

i'J.Ofl. 



ramas con menor dina.mismo se encuentra la producción metfllica 

maquinaria y equipo que alcanza un promedio de 1.2%, y la 

producci6n de minerales no metálicos con l. 8% y la industria 

textil, prendas de vestir e industria del. cuero con 3. 7\ (ver 

cuadro 62). 

En el bienio 1978-1979 cuando comienza la reactivaci6n de la 

econom1a a ra1z del auge petrolero lo mtls relevante fue la 

recuperaci6n del PIB por ello se pensaba que se hab1an superado 

las dificultades que se presentaron entre 1974 y 1977, sin Bllbargo 

como se verá más adelante, el comportamiento de la producci6n por 

sectores durante la recuperaci6n, muestra un crecimiento 

heterogéneo. 

La. din!lmica de la produc~i6n nos indica que en este bienio, el 

sector agropecuario (incluyendo silvicul.tura y pesca) y la 

producción petrolera siguieron caminos opuestos. Asl mientras que . 

el primer sector manifiesta claros signos de estancamiento tanto 

en el periodo de recesión como en el periodo de expansi6n, la 

producción petrolera registra una dintlmica inversa en los años 70, 

pues comienza con un crecimiento bajo y termina con uno elevado 

como ya apuntamos anteriormente. 

Adem4s del sector petrolero, los sectores con tasas de 

crecimiento más elevadas durante este bienio fueron el de 

minerales con 14. 5\, transporte, almacenamiento y comunicaciones 

que obtiene un promedio del 14%, y los servicios bancarios 

imputados con 13.7%. La industria de la construcci6n se recupera 

de una forma notable pues alcanzó un crecimiento promedio del 

12.7%, en seguida se ubic6 la industria manufacturera que también 

muestra un repunte en su crecimiento, que en promedio fue del 
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10.2%. 

En la industria manufacturera dastacan como las ramas más 

dinámicas: la producción metálica maquinaria y equipo con 16,1%, 

ls industrias metálicas básicas con 13.9%, la de menor crecimiento 

fue la de producción de alimentos, bebidas y tabaco con 7.1%. Por 

su parte la industria textil, prendas de vestir, incluyendo cuero 

crece B. 3 % y se encuentra dentro de los 3 subsectores con menor 

dinamismo. 

3,1,PIB de la Industria Textil y del Vestido 

Como reflejo de la situación de crisis por la que atravesaba la 

economia, en 1976 la Industria Tei<til y del Vestido creció tan 

sólo 1.1%; en los años de 1977 y 1978, el comportamiento de esta 

industria es opuesto al de la mayoría de los sectores económicos, 

pues mientras que en 1977 todavla se sienten los efectos de la 

crisis, la industria tei<til y del vestido registra un crecimiento 

del 6 .·7% y en 1978 cuando comienza una recuperación en la 

economla, esta industria presenta una contracción en el 

crecimiento de su producto el cual crece 4 .1%. 'la en 1979 esta 

industria participa en el dinamis~o que experimenta la econom1a, 

as1 en este afio su producción alcanza un crecimiento del 11.3%. 

CUADRO 63 

PIB DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 1976-1979 
Millones de Pesos de 1970 

AR o TOTAL CRECIMIENTO PORCENTUAL 

1976 16 349.6 
1977 17 441.9 
1978 18 151.1 
1979 20 193.9 
1976-79 

FUENTE: ElaborAdO en baao 
Hla\.Ór leo del PJD", Op. Cl l. 

lo• cuadf.os 10 
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Estudiando pur separado la evolución de cada una de estas 

industrias, en la industria textil observamos que se alternan anos 

de contracci6n con afias de crecimiento, en efecto mientras que 

durante 1976 y 1978 la producción muestra un descenso, en 1977 y 

1979 muestra signos de recuperación con 5. 5% y 

respectivamente. 

AR o 

1976 
1977 
1978 
1979 
1976-1979 

CUADRO 64 

PIB DE LA INDUSTRIA TEXTIL 1976-1979 

Tasas de crecimiento porcentual 
Millones de Pesos de 1970 

PORCENTAJE 

4.2 
5.5 
5.1 

12.4 
6.8 

FUEHTE: EJaborado .en base al cuadro 65, 

12.4% 

3,1,1.Evoluci6n por ramas en la Industria Textil y la Industria 

del vestido 

Al interior de la Industria Textil, percibimos que la rama de 

Hilado y Tejido de Fibras Duras, resulta ser uno de los más 

afectados por la crisis pues desde 1976 hasta 1978 sus tasas de 

crecimiento son negativas y sólo hasta 1979 se recupera con un 

crecimiento del 30.2%. En el caso de la producción de ·Hilado y 

Tejido de Fibras blandas, a lo largo del periodo de 1976-1979, 

solo en 1978, observamos una contracción en su crecimiento: de 

7.9% en 1977 a 5.7% en 1978. 

En 1976, la tasa de crecimiento de la producción de otras. 

industrias textiles fue de 10.4%, ·este elevado crecimiento 
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·contrasta. con la situación de crisis por la que atravesaba la 

economia; tan s6lo en 1977 presenta una contracci6n, en este afio 

su crecimiento fue de B. 3%, posteriormente en los al\os de 

recuperación econ6mica, registra tasas de crecimiento 

relativamente altas: 9.6\ en 1978 y 20.2% en 1979. 

CUADRO 65 

PIB DE 1:°' INDUSTRIA TEXTIL POR RAMAS 1976-1979 

Millones de Pesos de 1970 

Alto H 11 ado y Tojldo H l 1 ado y Te J l do Ot.ra• Indu•t.rlaa TOTAL .. Ftbra• do Fibras Tax t. l 1 os 
DI andas Duras 

1976 6 613.5 793.3 110.0 
1977 7 138.8 617.0 285.2 
1978 7 548.4 502.3 504.1 
1979 B 200.6 654.1 009.3 

rUEHTE1ElaborAdo en base a loa cuadro• 
Hlat.Órlca del PIB",Op.Cll. 

y 1 o do 

PIB DE LA 

Al~o H l lado 

INDUSTRIA 
Tasas 

Millones 

y Tejido 

Flbra1 Olandaa 

1976 3.6 

1977 7.9 
1978 5.7 
1979 8.6 
1976-1979 6.5 

CUADRO 66 

TEXTIL POR RAMAS 1976-1979 
de Crecimiento Porcentual 

de pesos de 1970 

do H l 1 ado y Ta J 1 do do O t. ras 

Fibra.a Duras 

-4.S 

-22.2 
-18.6 

30.2 
-3.8 

9 516.8 
10 041.0 
10 554.8 
11 864.0 

''E"f'o luc t6n 

Industria• 

Tcxllloa 

10.4 

8.3 
9.6 

20.2 
12.l 

FUENTE;Elaborado on basa a loa cuadro• 
Hlat6rtca del P1e•.op.Clt.. 

y to do •tvoluct6n 
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Allo 

1976 
1977 
1978 
1979 
1976-1979 

CUADRO 67 

PIB DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 1976-1979 
Millones de Pesos de 1970 

TOTAL 

6 832.8 
7 400.9 
7 596.J 
8 329.9 

CRECIMIENTO PORCENTUAL 

-3.1 
8.3 
2.6 
9.6 
4.4 

FUE"TE1Elabor•do en ba•e a loa cuadros 
Hl•t.6rlca del PIB",Dp. Cit.. 

10 de .. EYoluct6n 

En la evoluci6n del producto de la Industria del Vestido a lo 

largo del periodo 1976-1979, se combina un afto de contracci6n con 

uno de crecimiento; as1 mientras que en 1976 cae en -3 .1\, en 19'17 

se recupera y crece 8. 3%, en 1978 nuevamente decrece y lleqa a 

2.6%, y por Oltimo en 1979 crece en 9.6%. Estudiando el 

crecimiento de esta industria por bienio, en 1976 y 1977, obtiene 

un promedio de 2.6% y para el bienio de 1978-1979 alcanza un 

promedio de 6,lt. 

4.POLITICA COMERCIAL Y SECTOR ll:XTEltllO 

Desde inicios de · los 70 · se habla considerado aodi:Cicar. 

gradualmente la politice de protecci6n, sin embargo las 

dificultades de la Balanza de Pagos, orillaron a que en 1975 se 

sujetaran a régimen de permiso previo. todas las mercanc1as de 

importaci6n, posteriormente al firmarse sl acuerdo con el FMI, se 

pretend1a aplicar una liberaci6n comercial, sin embargo como ya 

hemos dicho, México no implant6 las medidas t1picas de ajuste 

propuestas por aquel organismo internacional debido a que contaba 

con fuentes de financiamiento provenientes de las exportaciones de· 

petr6leo y del crédito externo, esto gener6 una mayor autonom1a 'en 
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la dPcisiones de politica econ6mica, as1 en lugar de liberaci6n 

comercial, se inici6 la racionalizaci6n gradual de la protección, 

es conveniente mencionar que este proceso se aceleró a partir de 

las presiones para que México ingresará al GATT. 

Algunas de las metas de la pol1tica comercial durante el 

periodo 1977-1979 fueron: 

-contribuir a jerarquizar el uso de divisas disponbles 

-Promover la diversificación geográfica del intercruobio 

-Impulsar la importaci6n socialmente necesaria y propiciar la 

generaci6n de empleos~') 
En estos objetivos se insist1a en dar congruencia a la politice 

comercial con la pol1tica industrial. 

A partir de 1978 se procodi6 a la eliminaci6n creciente de los 

permisos previos de importaci6n ya que se considerab!' que al 

facilitar la entrada de importaciones, provocar1a que ante la 

competencia, los productos deber1an incrementar su produc tividad, 

ademas de contribuir a abatir el alza de precios, concretamente 

con estas medidas so pretend1a diversificar la estructura de la 

exportación de mercanc1as, mejorar la balanza de pagos, as1 como 

dinamizar a la industria manufacturera. 

En lo referente a las exportaciones se sigui6 la pol1tica de 

reducir los impuestos y eximir del permiso previo, asimismo desde 

1977 se restableció la operación del CEDI (Certificados de 

Devolución de impuestos), estos programas conten1an apoyos 

administrativos, fiscales, crediticios y de promoción, as1 como 

negociaciones y acuerdo$ que permitiesen un mejor acceso de los 

61) Hanelne1 E. Op, Cit.. P4q, 100. 
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productos mexicanos a los mercados internacionales~21 

En cuanto a las importaciones las tasas arancelarias siguieron 

moviéndose en funci6n del grado de elaboraci6n de los productos, a 

la vez que se otorqaba un trato preferencial a las importaciones 

que se consideraban necesarias y restring.!an las de productos 

suntuarios. 

Los controles a la importaci6n siguieron vigentes, pero se les 

asignó una temporalidad definida a fin de propiciar el 

establecimiento de ac..tividades prioritarias para el desarrollo 

industrial. 

En 1977 el ndmero de fracciones de la Tarifa de Importación 

controladas (5859) superaba al número de fracciones libres (1481), 

as! las primeras representaban 79. 8% del total y las segundas 

20.2\. 

CUADRO 68 

FRACCIONES DE LA TARIFA DE IHPORTACIOH CONTROLADAS Y LIBRES 
1977-1979 

dios TOTl..L conrnoLADA:i rontEHTAJE LIBRES PORCENTAJE 
CORTRDLADAS LIBRES 

1977 7340 5859 79.8 1481 20.2 
1978 7453 3239 43.5 4214 56.5 
1979 7587 2359 31.1 5228 68.9 

FUEKTE:De K• lco Fernando. •La PolÍ.tlca Co•orclal · .. Héx 1 ca 
GAtt•. Trlaeslro Econ6atco 

.. 
A partir de· 1978 se acelera el proc~so de racionalización de 

la protección, as1 pues en este afio se reduce el ntímero de 

fracciones controladas a 3239 esto es 43.5\ del total, al mismo 

tiempo se incrementa el núnero de fracciones libres a 4219 y 

62) Ho.nelno,E.Op.Clt.Pá9. 101. 
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representaron 56.5% del total. 

El proceso de racionalización continuó en forma creciente en 

1979. Asi en este año el total de fracciones sumaba 7587, de las 

cuales 2359 se encontraban bajo control, es decir un 31. l'i; del 

total, 5228 fracciones estaban libres y representaban 68. 9% del 

total. 

4.1.Tipo de cambio 

En e~te. periodo de estudio no se presentaron grandes 

fl.uctuaciones en el tipo de cambio después de 1976, más bien 

podríamos decir que se mantuvo estable, al finalizar 1976 la 

paridad fue de 19. 95 pesos por dólar, en 1977 se incrementa a 

23.73 pesos por dólar y en 1979 llega a 22.80 pesos por dólar. 

CUADRO 69 

PARIDAD DEL PESO RESPECTO AL DOLAR 1976-1979 

AR o 

1976 
1977 

1978 
1979 

flJDrl'ErElaborado bHe aJ cuadro 
Mexicana en CltrH. toa. ed. 1988. Páq. 350. 

PESOS POR DOLAR 

14.f. 

19.95 
22.73 

22. 72 
22.so 

do ff.afln•a 1 Econo.1.a 

4.2.Evolución del Sector Externo 

Observamos que a lo largo del periodo 1976-1979 se presenta un 

constante déficit en la balanza comercial, en 1976, resintiendo 

los efectos de la crisis, este fue de 2,644 millones de dólares, 

sólo en 1977 se contrae y es de 1054 millones de dólares, durante 

los años siguientes, 1978 y 1979 continua su crecimiento debido al 

incremento de las importaciones, obteniendo un saldo de 1855 y 
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3162 millones de dólares respectivamente. El déficit acumulado de 

1a balanza comercial en el lapso de l.976 a l.979 fue de 12,843 

millones de dólares. En opinión de Arturo Huerta, el déficit del 

sector externo evidenci6 la falta de respuesta de diversos 

sectores y ramas productivas para hacer frente al incremento de la 

demanda , generado por el auge petrolero y por eso la diná.mica 

económica dependió en forma creciente de las importaciones~ 3)(ver 
cuadro 70). 

AÜO 

1976 
1977 
1978 
1979 

CUADRO 70 

BALAllZA COMERCIAL 1976-1979 

Millones de Dólares 

EXPORTACIONES 

3 656 
4 650 
6 063 
0 a18 

IMPORTACIONES 

6 300 
5 704 
7 918 

11 980 

fllEllTt: El•bor•dc. en bauc al CUDdro 1s:2 
bftDA,EcoDDllÍa ftoxlcana en Clfras.tOa.od.1988.Pá.;a. 376 '1 'JTl. 

TOTAL 

-2 644 
-1 054 
-1 855 
-3 162 

15.:J, do 

El superá.vit del sector agropecuario ven1a disminuyendo desde 

1974 y ya para 1976 ante la ca1da de su producción, observamos que 

existe un déficit de 2,644 millones de dólares en su balanza 

comercial. En 1977 este sector registra una recuperación en su 

producción, ello permitió un incremento en sus exportaciones y una 

contracción en sus importaciones por ello en este afio el déficit 

se contrae y llega a los 1,059 millones de dólares. En los aftos de 

1978 y 1979 se presenta un crecimiento del déficit agropecuario 

que fue de 1,855 y 3,162 millones de dólares, respectivamente. 

6l) ltucrt.a,l.Op.Cll. Pág. 185. 

129 



Afio 

1976 
1977 
1978 
1979 

nn:m. 
Heicicana 

CUADRO 71 

BALAUZA COMERCIAL DEL SECTOR. AGROPECUARIO 1976-1979 
Millones de dólares 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

3 656 6 300 -2 644 
4 650 5 704 -1 054 
6 063 7 918 -1 855 
B 818 11 980 -3 162 

Elaborado .... .. cuadro tS.7 de Mennsa. Econ011ia 
en Clfras. 1oa.ed.19aa. Páo. JBJ. 

La industria extractiva a diferencia del sector agropecuario 

presenta un superávit creciente en su balanza comercial: en el 

siguiente cuadro podemos apreciar el notable incremento de su 

superávit, en 1976 fue de tan sólo 249 millones de dólares, al 

año siguiente fue de 682 millones de dólares, en 1978 cuando 

existe una recuperación económica por el auge petrolero, su saldo 

es de 1, 564 millones de dólares, finalmente en 1979 obtiene un 

superávit de 3565 millones de dólares. 

Afio 

1976 
1977 
1978 
1979. 

CUADRO 12 

BALANZA COMERCIAL DE LA IllDUSTRIA EXTRACTIVA 1976-1979 
Millones de Dólares 

EXPORTACIONES 

727 
l 172 
2 011 
4 129 

IMPORTACIONES 

478 
310 
447 
564 

SALDO 

249 
682 

l 564 
3 565 

En el periodo de 1976 a 1979, las importaciones manufactureras 

crecieron a un ritmo superior a la producción, por lo que el 

déficit que presentó su balanza comercial fue incrementándose 

constantemente. René Villareal y A.Huerta coinciden en afirmar que 
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las principales causas del incremento de las importaciones de este 

sector fueron: el alto crecimiento de la demanda, el tipo de 

cambio sobrevaluado y en menor medida, al efecto de la 

racionalización de la protección .6 ~) se considera que la 

aplicación de esta polltica no generó los resultados que se 

esperaba en la industria manufacturera, pues en vez de provocar 

una dinamización y modernización en su planta productiva a través 

de la competencia externa, incrementó la diferencia entre el 

crecimiento de su producción y sus importaciones, para ello 

contribuyen los factores arriba mencionados, es decir que con la 

racionalización de la protección se desprotegió a algunas ramas 

del sector manufacturero, aunado a la gran presión de la demanda y 

cierta medida al tipo de cambio sobrevaluado que prevaleció en el 

periodo, todo ello contribuye a que una parte de la demanda 

· interna se traslade al exterior~s} 
CUADRO 73 

BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1976-1979 
Millones de Dólares 

AÑO 

1976 
1977 
1978 
1979 

EXPORTACIONES 

1 326 
1 555 
2 119 
2 372 

tl.iborado ba1io •1 

IMPORTACIONES SALDO 

4 570 -3 244 
4 117 -2 562 
5 965 -3 866 
8 752 -6 410 

c;uadro 1s.·1. .. N11flnsa, lbldo111. Pá;. 

En 1976 la balanza comercial de la industria manufacturera 

6 .. ) Vlllarreal.n.Op.Clt.Páq. 294.y Hucrla,A.Op.Clt.Pág.82. 

65) Uuorla,A.Op.Clt.Páq.82. 
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registró un déficit de J,244 millones de dólares, en 1977 aún 

cuando existe una contracción en su producci6n, no se incrementan 

sus importaciones, ello permite una reducción del déficit, que en 

este afio fue de 2562 millones de dólares. En 1978 y 1979, se 

observa un repunte en la tasa de crecimiento de su producción y al 

mismo tiempo se presenta un incremento en su déficit que es 

especialmente notorio en 1979 con 6, 410 millones de dólares. El 

déficit acumulado de esta indu,gtria durante el periodo 1976-1979 

fue de 16,082 millones de dólares. 

En la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, se observa un 

saldo negativo constante y con tendencia creciente, en 1976 fue de 

3,683 millones de dólares, al ano siquiente cuando la economia se 

encuentra bajo los efectos de la recesión, el déficit se contrae 

en poco más de 2 mil millones de dólares, alcanzando una cantidad' 

de 1,597 millones de dólares, en 1978 con la recuperación 

económica el déficit continua su crecimiento en este .. afio fue de 

2, 693 millones de dólares, por tiltimo en 1979 llega a los 4, 870 

millones de d6lares.(ver cuadro 74). 

4.3.Balanza Comercial de la Industria Textil y del Vestido 

En el periodo 1976-1979, el PIB de la Industria Textil registra 

un crecimiento promedio del 6. 8% (ver cuadro 64) , esta situación 

favorece la constante crecimiento de sus exportaciones , s6lo en 

1976 observamos el valor más bajo de estas últimas cuando llegan a 

6 430 866 miles de pesos, al afio siguiente aún cuando la econom1a 

se encuentra en un periodo de crisis, se presenta un incremento en 

el valor de sus exportaciones que llegan a 6 956 252 miles de 

pesos. 
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En 1978 cae ligeramente la tasa de crecimiento de la industria 

textil, sin embargo esto no afecta el crecimiento de sus 

exportaciones que durante este afio sumaron 9 277 401 miles de 

pesos y para 1979 contlnuan su tendencia creciente, as1 Obtiene un 

valor de 9 941 988 miles de pesos. 

CUADRO 75 

EXPORTACIONES DE LA INDUSTll.IA TEXTIL 1976-1979 
Hiles de Pesos 

lfOTAiEI 
correspondo 
Tarlra 

1976 
1977 
1978 
1979 

valor do 

1• 
Arance 1ar1 a. L"s 

la socclÓn 

la• eir;porlaclon-
claslrlcacl Ón por 

exporlaclonca .. 
XI denOlllln.sda 

.. 
socclones 

esta 
K.litorlales 

TOTAL 

6 430 866 
6 956 252 
9 277 401 
9 941 988 

1• Industria 

capitulo• 
Industria 

Textllos 

Texlll. 
de .. 

ubican 

Hanuracturas, Capltulos del so .. 60 que lnduye soda, borra de 

seda ("uth.ap¡)ow) y borrl lla de seda; textiles slnt.éllcoa 

aruncl•les conllnuos¡ lexllle• 1M1tállcos 1110taJ Izados; Jo.na11, 
pe Jos crines; l lno r•lo, o.lr;rod6n\ textl lo• sintético• 

artlrtclatos discontinuo•; 
papel 

... de.as ri bras textl lea Yor;rotales¡ 

hilado• de tejidos .. papel¡ 
felpas, terciopelos. 

hlpllla; guatas y 

Cenero• do punto. 

tejidos 

rleltro11, 

FutHTE1 Elaborado en bue 

Exterior de: HéxJco. Verlos ~ftos. 

rizados 

cuerd:uo 

... Anuarloi> 

CUADi!O 76 

alCoiabr•• 
toJJdos do 
utlculos do 

[s~11JJstÍ.coa del 

IHPORTACIOHES DE LA INDUSTRIA TEXTIL 1976-1979 
Hiles de Pesos 

Allos 

1976 
1977 
1978 
1979 

llO't.Atlncluye los •lsaos ~p!tulos do las exportaclones toxt.lles. 

TOTAL 

737 746 
1 029 272 
1 518 204 
2 509 524 

tapices, 

OrlJ'ilill O 

cordel orla; 

c-rclo 

F'UE'Rtt: Anuarios Est.d.f.stlcos del COMrcla Exterior de 

"éx 1 co. varl os anos. 

133 



Las importaciones que ·ef ectu6 esta industria tainbién mostraron 

una tendencia creciente, pues comienzan con un valor de 727 746 

miles de pesos en 1976 que crece a 1 029 272 miles de pesos y a 

partir del bienio 1978-1979, se incrementan notablemente 

obteniendo 1 518 204 y 2 509 524 miles de pesos, respectivamente. 

A diferencia de la situación que presentan otras balanzas como 

la agropecuaria, la manufacturera y la misma balanza comercialf en 

los afias que van de 1976 a 1979, la Industria Textil obtiene 

saldos superavitarios, as! pues, en 1976 la diferencia entre 

exportaciones e importaciones fue de 5 693 1.20 miles de pesos. 

Posteriormente, en 1978 se presenta un incremento notable en el 

superávit que llego a 7 759 197 miles de pesos al afto siguiente 

en 1979 el saldo se contrae, obteniendo 7 432 464 miles de pesos. 

CUADRO 77 

BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL 1976-1979 
Miles de Pesos 

Allo 

1976 
1977 
1978 
1979 

EXPORTACIONES 

6 430 866 
6 956 252 
9 277 401 
9 941 988 

IMPORTACIONES 

737 746 
l 029 272 
1 518 204 
2 509 524 

fUEJfTEt Eloborado en base a lo• cuadros 75 y 76. 

SALDO 

5 693 120 
!i 926 980 
7 759 197 
7 432 464 

Durante el periodo 1976-1979 observamos que tanto las 

exportaciones como las importaciones efectuadas por la Industria 

del Vestido muestran una tendencia creciente, sin embargo el valor 

de las segundá.s siempre es mayor que el de las primeras, esta 

situación se explica en parte por las caldas en su producción en 

1976 y 1978, por lo que podriamos pensar que para cubrir la 

demanda interna se recurrió a las i~portaciones. 
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En lo que respecta a las exportaciones de la Industria del 

Vestido, vemos que en 1976 obtienen un· valor de 387 364 miles de 

pesos y para 1979 llegan a 742 527 miles de pesos, es conveniente 

mencionar que esta 11ltima cifra nos indica que el valor de las 

exportaciones casi se duplica de 1976 a 1979. 

CUADRO 78 

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 1976-1979 
Miles de J:>esos 

Allos 

1976 
1977 
1978 
1979 

TOTAL 

387 364 
465 240 
525 687 
742 527 

ROTA: Estos votorcs corresponden .. ClaslrlcaclÓn por socc lanc11 

y cop!tulos do 

eapltulo11 61~ 
accesorios de 

prender!a 1 trapos. 
FUDn'E: Antsarlo 

'farios Ai\oa. 

.. tortra arancelaria. s. ubica 

63 quo tncluyon Prendas 

lojldo:i; otros art1culos de 

Ealad111t1Co ... 
CUADRO 79 

.. i;occ:IÓn )(1 .. Vestir 
tejidos conrccc l onadoe ¡ 

Exterior .. Héxtco, 

Illl'ORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 1976-1979 
Miles de Pesos 

llOTA: 

vcslldo. 

Allos 

1976 
1977 
1978 
.1979 

Inclure 

n.ErrE: Anuaorlo 
Varios Aftos. 

... capitulo& .. 
Estadisllco ••• Coiaorclo 

·TOTAL 

. 659 306 
898 179 

1 114 osa 
1'639 752 

los oxporlacloncs 

Exterior do 

••• 
México. 

Las importaciones por su parte, comienzan el periodo con un 

valor de 659 306 miles de pesos en 1976 y finalizan con l 639 752 

miles de pesos en 1979, este 6ltimo valor representa 2.5 veces al 
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obtenido en 1976. 

Como resultado de lo anterior el saldo de la Industria del 

Vestido es deficitario a lo largo de estos aflos, incluso llega a 

triplicar su valor pues en 1976 es de -271 942 y pasa a -897 225 

miles de pesos en 1979. 

AR os 
1976 
1977 
1978 
1979 

CUADRO 80 

BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 1976-1979 
Miles de Pesos 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

387 364 659 306 -271 942 
465 240 898 179 -432 939 
525 687 1 174 058 -648 371 
742 527 1 639 752 -897 225 

F11EHTE1 !!:laborado ba•o • lo• cuodro• 78 y 79. 

Después de observar por separado el comportamiento de la 

balanza de la Industria Textil y del Vestido, ahora veremos su 

evoluci~n en conjunto, en el cuadro 81 podemos apreciar que su 

saldo siempre fue superavitario y por ello afirmamos· que la mayor 
' 

contribuci6n proviene 'de la Industria Textil ya que también 

registr6 saldos positivos a lo largo del periodo que contrastan 

con los déficit de la Industria del Vestido. 

De 1976 a 1978 el superávit sostiene u~a tendencia creciente al 

pasar de 5 421 178 a 7 110 826 miles de pesos en los aflos 

mencionados, no obstante en 1979 se contrae por el incremento en 

las importaciones, as1 para este afio su valor fue de 6 535 239 

miles de pesos. 

As1 la participaci6n de las exportaciones de la Industria 

Textil en el total de.exportaciones registra una calda gradual a 

lo largo del periodo de 1976 ·a 1979. En el afio. de 1976 s 
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aportación fue de 12.4%, al año siguiente, en 1977 se presenta una 

caída más notoria pues su participación se r~duce en 5 puntos 

porcentuales por lo que alcanza una participación de 7.4%, en 1978 

y 1979 cuando comienza el auge petrolero su porcentaje se reduce a 

6.6% y 4.9\. 

AR o 

1976 
1977 
1978 
1979 

FIJDITE, 

CUADRO 81 

BALAllZA COl!ERCIAL DE LA IHDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 
1976-1979 

Miles de Pesos 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SAWO 

6 818 230 1 397 052 5 421 178 
7 421 492 1 927 451 5 494 041, 
9 803 088 2 692 262 7 110 826 

10 684 088 4 149 276 6 535 239 

Eli!!.borado en basa a lo• cuadro11 T7 y OO. 

Como en af\os anteriores la participaci6n de la Industria del 
Vestido en el total de exportaciones es muy pequeña pero también 

tiende a disminuir, pues pasa de o.7% en 1976 a 0.4% en 1979. 

En el cuadro 83 observamos que la participación de las 

importaciones se mantiene estable, de 1976 a 1978 fue de 0.8%, tan 

sólo en 1979 registra un pequeño incremento al obtener 0.9%, por 

otra parte, la participación de las importaciones de la Industria 

del Vestido también muestran estabilidad pues en los años.de 1976 

y 1977 apenas aportan o. 7%, posteriormente en 1978 y 1979 su 

participación se reduce ligeramente 0.6%. 
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SEGUlfDA PARTE 

APERTllRA COMERCIAL E INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

DENTRO DEL HODELO DE SUSTITUCION DE E"..<PORTACIOHES 

1980-1991 



CAPITULO I. APERTURA COMERCIAL E INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

DENTRO DEL MODELO EXPORTADOR, UNA HUEVA ESTRATEGIA DE 

INDUSTRIALIZACION Y COMERCIO EXTERIOR 

I. SITUACIOH ECONOMICA INTERNACIONAL 

De 1980 a 1982 la economia mundial se caracterizó porque en los 

paises industriales existia una situación recesiva acompañada de 

inflación y desequilibrios externos; también durante este lapso, 

los mercados financieros internacionales mostraron altas tasas de 

interés; a partir de febrero y marzo de 1981, en el mercado 

petrolero se presentó un exceso de oferta provocando una reducción 

en el precio del energético, esta situación continuó hasta 1982. 

En el año de 1983 la economía mundial mostró señales de 

recuperación al revertir la tendencia recesiva de años anteriores, 

la .expan~ión continuó hasta 1984 pues en 1985 de nueva cuenta 

existe una evolución débil en la producción de los paises 

industriales; en 1986 se vuelven a observar dificultades en el 

mercado petrolero afectando al precio del energético a fines de 

1987 se presentó el llamado "crack bursátil 11 , en .este· afio dentro 

del comercia mundial sobresalieron los NIC's o paises de reciente 

industrialización; para 1988 existe una expansión en la producción 

de los paises industriales, posteriormente de 1989 a 1991 se 

advierte un desaceleramiento en el crecimiento económico de estos 

paises, es conveniente mencionar que a partir de Agosto de 1990 

existió un ambiente de incertidumbre por los acontecimientos del 

Golfo Pérsico y sus efectos sobre el precio de los 

energéticos. Durante 1991 algunas de las economias de Europa del 
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Este continuaron instrumentando una serie de reformas a fin de 

lograr su transici6n de una econom1a de planificaci6n central a un 

sistema de mercado. 

II. EVOLUCION DE LA ECONOMIA MEXICANA 1980-1991 

Al iniciar la década de los 80, la econom1a continu6 

experimentando el auge petrolero iniciado desde 1978, as1 pues en 

1980 y 1981 el PIB creció 9.2% y a.et respectivamente, en estos 

aftos exist1a un gran dinamismo en la demanda agregada as1 como de 

la Formación Bruta de capital fijo (ver cuadro II.l). Por su parte 

el INPC (Indice Nacional de Precios al Consumidor) aumentó de 2ot 

en 1979 a 29.8% en 1980 y para 1981 desciende a 28.7% (ver cuadro 

II. 2), el tipo de cambio obtuvo una paridad de 23. 26 pesos por 

dólar en 1980 y de 26. 23 pesos por dólar en 1981. (ver cuadro 

·II.,3); el déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos 

se incrementó de 10, 740 millones de dólares en 1980 a 16, 052 

millones de dólares en 1981 •
1

) 

En cuanto a la pol1tica económica podemos mencionar que_en 1980 

y 1981 la pol1tica del gasto público fue expansionista, la 

pol1tica de inversi6n pe\blica se orient6 al fomento de la oferta 

de alimentos y de energé.ticos, continuó el apoyo al SAM (Sistema 

Alimentario Mexicano), y la inversi6n en PEMEX as1 como· la 

expansión en la generación de energ1a electri~a, dentro de .1os 

objetivos que se persegu1an se encuentra el mantenimiento de las 

altas tasas de crecimiento del producto, aumentar el empleo y 

1) Los dat.oa 
NarlnH.Econcmí• 
lndlc•dorem 
lY-2. 

del uldo 
Mexicano. 

Econdmlco• del 

de la cuenh corriente provleneu do 

CICras.1 ta, ed.1990. Paq,678¡ 

Banco do 
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reducir la inflación. 

En 1982 la economia mexicana enfrentó una gran crisis que se 

manifestó en el estancamiento en la producción1 inflación, 

desequilibrio externo, fuga de capitales, moratoria de la Deuda 

externa y una g=an devaluación del tipo de cambio4 Las principales 

causas de esta crisis son a nivel externo, la calda en el precio 

internacional del petróleo, la elevación de las tasas de interés 

internacionales que aumentaron la carga de la Deuda Externa y la 

recesión de la economía mundial; las causas que a nivel interno se 

presentaron, son la desaceleración en el crecimiento de la demanda 

agregada, la sobrevaluaci6n del tipo de cambio, el gran incremento 

de la Deuda Externa y la dependencia de los ingresos provenientes 

de las exportaciones del petróleo?) 

En 1982 el PIB registró una ca1da de 0.6%, el INPC creció 98.8% 

medido de dicie~bre a diciembre, al finalizar el año existían 2 

tipos de cambio cuya equivalencia fue la siguiente: el tipo de 

cambio de mercado a 148. 50 pesos por dólar y el contr_olado a 96.48 

pesos por dólar. 

Existe una notable desaceleración en la Oferta y Demanda 

Agregada asi como de las variables que las integran; la Deuda 

Externa (Largo y Corto Plazo) se incrementó de 1981 a l.982 de 

52,960.6 a 58,874.2 millones de dólares; l) en lo que corresponde a 

la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, se observa un déficit 

de 6,221 millones de dólares. 

2) VI llarreal, R. C¡;. :1t .. Pdqs. 290 y 299. 

3) llarJnr;:a. C:e:!>r.:=.!!I Hcxle:ons en c1rras. 9a.ed. l9D6, P.!.9.271. 
Economfa Hexlcar,, ''"· ::rras 110. cit.1990. Pág. 621. 
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CUADRO 11.1 

OFERTA Y DEMANDA AGREGADA 1981-1991 
( Millones de pesos de 1980 ) 

Tasas de crecimiento porcentual. 

1981 1982 1983 1984 1985 1986. rn87 1988 1989 1990 1991 

OFERTA 9.8 (5.2) (6.6) ... 3.1 (4.4) 2.3 3.7 4.9 5.9 5.1 

PIB 8.8 (0.6) (4.2) 3.6 2.6 (3.7) 1.7 1.4 3.1 4.3 3.6 

Importaciones 
de bienes y serv. 17.7 (37.9) (33.6) 17.8 11.0 (12.4) 10.9 36.7 21.3 18.8 16.6 

DEMANDA 9.8 (5.2) (6.6) 4.4 3.1 (4.4) 2.3 3.7 4.9 5.9 5.1 

Consumo Privado. 7.4 (2.5) (5.4) 3.3 3.8 (2.6) (0.1) 1.8 8.3 5.7 5.0 

Consumo Público 10.3 2.0 2.7 6.6 o.o 1.5 (1.2) (0.5) (0.3) 2.3 2.7 

FBK Fijo 16.2 (16.8) (28.3) 6.4 7.9 (11.8) (0.1) 5.8 6.3 13.2 8.5 

Exportaciones 
de bienes y serv. 11.6. 21.8 13.6 5.7 (4.5) 4.2 9.8 5.8 2.5 3.5 5.1 

FUENTE: Naf/nsa, Economra Mexicana en Cifras. 11a. ed.; México D.F.: llalgraf.1990. 
Pag. 151. Da 1986 a 1991. Indicadores Económicos del Banco doMdxlco. Pag. 11-20. 
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Ante la situación económica prevaleciente, a fines de 1982 se 

efectuó una solicitud de prestámo iil FMI, en la respectiva Carta 

de Intención suscrita se indica que en los próximos años se 

efectuarian ajustes para incrementar la producción y el empleo, 

superar el desequilibrio externo, asi como abatir la inflación y 

fortalecer las finanzas públicas, aqui mismo se seflala que en la 

politica comercial se efectuarían revisiones para racionalizar el 

sistema de protección, incluyendo la estructura arancelaria, los 

incentivos a la exportación y el requisito de permiso previo para 

la importación, pues con ello se reduciria el grado de protección 

y se lograria una mayor eficiencia en la producción y el fomento a 

las exportaciones.4) 

En 1983 el PIB registró por segundo año consecutivo una tasa de 

crecimiento negativa que en este año fue de 4.2%, esta situación 

también se observa en la mayoria de los componentes de la Oferta y 

Demanda agregada, en la Oferta las Importaciones crecen -33. 8%, 

mientras que en la Demanda, la Formación Bruta de Capital fijo 

profundiza su caida al registrar un crecimiento de -28.3%. El 

INPC mostró un crecimiento del 80.8% (ver cuadro II.2); al 

finalizar el aílo la cotización del tipo de cambio de mercado fue 

de 161. 35 pesos por dólar y el tipo de cambio controlado llegó a 

143.93 pesos por dólar. (ver cuadro II.3). En este afio se observa 

un superávit en la Balanza de Pagos de 5,418 millones de dólares. 

En 1983 la evolución de la economia mexic~na estuvo enmarcada 

por la aplicación del PIRE (Programa Inmediato de Reordenación 

Económica), cuyos objetivos eran combatir la inflación, proteger 

ARAGON UHlK. COYUMTURA NÚ!zl.12. Carta do Intención dol 
Convenio Mdx\co-nn. Pá9s.183 a 189. 
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el empleo y recuperar las bases de un desarrollo sostenido. Este 

Programa contiene 10 puntos: 1. Disminuci6n del crecimicnt'o del 

gasto público, 2. Protección al empleo, J. Continuación de las 

obras en proceso, con un criterio de selectividad, 4.Reforzamiento 

de normas que aseguren una disciplina adecuada en la ejecución del 

gasto público, 5. Protección y estimulo a los programas de 

producción, importación y distribuci6n de alimentos básicos, 

6.Aum.ento de los ingresos públicos, 7 .canalización del crédito a 

las prioridades del desarrollo nacional, n. Reivindicación del 

mercado cambiaría bajo la autoridad y soberan1a del Estado, 

9.Reestructuración de la Administración Pública Federal, 10. Se 

actuaria bajo la rector1a del Estado y dentro del régimen de 

economía mixta.
5
) 

En 1984 la econom1a mexicana continuó su proceso de ajuste bajo 

los lineamientos del PIRE, en este año observamos una 

recuperación, asi apreciamos una notable mejor1a en la evolución 

de la mayor1a de las variables económicas, en este año el PIB 

creció 3, 6%; también so presentó una expansión en la Oferta y 

Demanda agregada, las importaciones mostraron un crecimiento de 

17. 8%, en la formación bruta de capital fijo se advierte un 

crecimiento de 6.4%; el INPC mostraba una contracción al obtener 

un crecimiento del 59. 2%, además continuó el superávit en la 

cuenta corriente de la Balanza de Pagos el cual ascendió a 4, 238 

millones de dólares; la cotización del tipo de cambio controlado a 

5) Plan Naclon•l de Ocsarrol lo 19BJ-19BB, 
Ext.111rlor, supleaenlo dol Vol, 33, N~. 6, Junio 

50. 
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fines de 1984 fue de 192.56 pesos por d6lar y el tipo de cambio de 

mercado lleg6 a 209.97 pesos por d6lar. (ver cuadro II.3). 

CUADRO II.2 

INFLACION ANUAL 1980-1991 
(Porcentajes) 

Ailo PORCEN'l'AJE 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

!IOTA: Loa porcentajes rcprcscnltln 111 

lnrlactOn acuaulada al rlnal da cada 
ai\o. 
FUDfTE: Haflnu1. 1 Econo111la Mexicana 
en c1rra..t\a,ed.1990.Pá9.530. 

29.8 
28.7 
98.8 
80.8 
59.2 
63.7 

105.8 
159.2 
51.7 
19.7 
29.9 
18.8 

En 1985 por segundo afio consecutivo la econom1a mexicana 

continu6 con ~n crecimiento positivo aunque menor respecto al ano 

anterior, el PIB creci6 2.6%, el INPC. registr6 un crecimiento del 

63. 7', la Oferta y Demanda agregada registran una contrácci6n 

respecto al crecimiento obser.vado en el afio anterior, de manera 

que obtienen un 3.1% (ver cuadro II.l). En este afio el superávit 

en cuenta corriente presenta una ca1da por lo que alca~za un valor 

de 1,236 millones de d6lares¡ al término del afio, la cotizaci6n 

del tipo de cambio de mercado fue de 447.50 pesos por d6lar y el 
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tipo de cambio controlado fue de 371.50 pesos por dólar. 

CUADRO II.3 

PARIDAD DEL PESO RESPECTO AL DOLAR DE EU 1980-1991 

(Pesos por dólar) 

Allo 

1980 
1981 

23.26 
26.23 

MERCADO CONTROLADO 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

148. 50 
161. 35 
209. 97 
447.50 
915.00 

2227 .so 
2297.50 
2680. 75 
2943.15 
3025.55 

NOTA:Parldddos "' rln <le per[odo. Los datos da 1991 

corresponden al ml!s de ju! i o. 

FUENTE:Harlnsa, Economfa lfexlcar.a en Clíras. lta.ed. 

1990. Pll'qs, 710 y 711. Los d.ltos do 19'Jl son do Indi

cadores econdmlcos dol D.Jnco de Hddca. 

96.48 
143 .93 
192. 56 
371. 50 
923.00 

2198. 58 
2257.00 
2637.00 
2939.40 
3023. 30 

En 1986 la calda de los ingresos provenientes de las 

Exportaciones de petróleo, tuvo efectos negativos sobre la 

eCOnom1a, asl pues en este aiio casi todos los componentes de la 

oférta y demanda agregada presentan tasas de crecimiento 

negativas, en la Oferta el PIB cae a -3.7%, las Importaciones caen 

a ~12.4%; en la Demanda la Formación. bruta de capital fijo 

registra una tasa de -11.8% (ver cuadro II.l). También se presentó 
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una devaluación del tipo de cambio por ello al finalizar el año la 

cotización del tipo de cambio de mercado llegó a 915 pesos por 

dólar, mientras que la del tipo de cambio controlado fue de 923 

pesos por dólar (cuadro II.3), por otra parte, la inflación 

alcanzó un nivel de 105.8%; en la Balanza de Pagos se presentó un 

saldo deficitario de 1,644 millones de dólares. 

En junio .de este afio se inició la aplicación del Programa de 

Aliento y Crecimiento (PAC), el cual tenia como objetivo reactivar 

a la economia y alcanzar la estabilidad en los precios; debemos 

mencionar que el sustento del PAC -consisti6 en la firma de un 

Acuerdo con e 1 FMI, ·concretamente . a fin es del mes de Julio de 

1986, México envi6 una Carta de Intenci6~ al FMI en donde se 

solicitaba un prest~mo a través de un convenio de Crédito 

Contingente con duración de 18 meses, en la carta el gobierno de 

México señala que elaboró un nuevo programa económico a fin de 

superar el deterioro de la situación econ6mica, una caracteristica 

importante del programa es que sus metas dependían de la evolución 

del mercado petrolero. En términos generales podemos decir que se 

acuerda efectuar ajustes en precios y tarifas públicas, reducir el 

gasto público, continuar con el proceso de desincorporación de 

empresas no prioritarias o estratégicas, efectuar reformas al 

sistema tributario para incrementar los ingresos, disminuir la 

inflación, aplicar una política flexible en el manejo del tipo de 

cambio, asi como mantener fil proceso Qg liberalización ggl, 

comercio, continuando con la sustitución de los permisos de 

importación por aranceles, se ratifica la intención de México de 

ingresar al GATT y por último se dice que se facilitará el acceso 
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•) 
de empresas extranjeras. 

En los primeros 9 meses de 1987, la economía se recuperó 

gradualmente, al terminar el año el PIB obtiene una tasa de 

crecimiento del 1. 7%, este año se caracterizó por una creciente 

inflación, asi el INPC alcanz6 una tasa de 159. 2%; dentro de la 

Oferta agregada, como podemos ver en el cuadro II.1, las 

importaciones muestran un crecimiento de 10. 9%; en la demanda 

agregada la Formación bruta de capital fijo registra una tasa 

negativa de 0.1%, el saldo de la cuenta corriente de la Balanza de 

Pagos fue de 3,752 millones de dólares. 

En el último trimestre de 1987 se presentó un agolpamiento de 

prcpagos de Deuda externa privada, en Octubre se presentó la cai.da 

en las Bolsus de Valores de México y otros paises, también se dió 

una mayor demanda de dólares en el mercado libre, y el 19 de 

Noviembre el Banco de México se retiró del mercado de divisas, por 

lo que el tipo de cambio sufrió una devaluación, al finalizar el 

año la cotización del tipo de cambio de mercado fue de 2, 227. 50 

pesos por dólar y la del tipo de cambio controlado fue de 2,198.58 

pesos por dólar. 

Ante la situación prevaleciente, a fines de esta af\o 

los sectores rapresentativos de la sociedad firmaron el Pacto de 

Solidaridad Económica (PSE), cuyas medidas podríamos agrupar en 

Politica Fiscal, Salarial, cambiaría, Monetaria y Comercial. 

En 1988 el comportamiento de la econom1a estuvo determinado por 

las medidas acordadas en el PSE , asi pues el propósito central 

fue reducir la inflación sin frenar el ritmo de la actividad 

6) Excelalor. C.Hóxlco, O,f". 28 de Julio de 1986).PA9. 6A. 
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-econ6mica, en este año el PIB obtiene un crecimiento de 1.4,, las 

Importaciones registran un gran incremento, pues alcanzan un 

crecimiento del 36. 7% (ver cuadro II.1), en la demanda agregada 

advertimos una expansión de la Formación bruta de capital fijo, la 

cual muestra un crecimiento del 5.8%. Existe un rápido descenso de 

la inflación, el INPC creció en 51.7%; por otra parte el saldo en 

la cuenta corriente de la Balanza de Pagos fue deficitario en 

2, 521 millones de dólares; la cotización del tipo de cambio de 

mercado al finalizar 1988 fue de 2,297.50 pesos por d6lar y la del 

tipo de cambio controlado llegó a 2,257 pesos por dólar. 

Durante 1989 el programa de estabilización iniciado en 1987, 

entró en una nueva fase, ahora bajo el nombre· Pacto para la 

Estabilización y el Crecimiento Económico (PECE) con él se buscaba 

consolidar los logros alcanzados en la inflación. El PIB registró 

un crecimiento de 1.4%, el INPC descendió a 19.7%, la oferta y 

demanda agregada muestran una expansión pues obtienen un 

crecimiento de 3. 7%; al término del año la cotización del. tipo de 

cambio controlado llegó a 2,637 pesos por dólar y de 2,680.75 

pesos por dólar para el tipo de cambio del mercado. El déficit en 

cuenta corriente se incrementó a 6,050 millones de dólares. 

En 1990 la economía se encontraba bajo la aplicación de l.a 

medidas comprendidas en el PECE, sin embargo en este afio se 

presentó un repunte de la inflación, el INPC al.canzó una tasa de 

29.9% (ver cuadro II.2). El PIB creció 4.3%, en tanto que las 

importaciones crecieron en 18.8%; la oferta agregada registra una 

tasa de 5.9%; el componente más activo de la demanda agregada fue 

la Formaci6n bruta de capital fijo cuya tasa de crecimiento fue de 
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Ú. 2%. Al finalizar 1990 el tipo de cambio de mercado se cotizó en 

21 959.4 pesos por dólar y el tipo de cambio controlado en 2,949.4 

pees por dólar (ver cuadro II.3). El déficit en cuenta corriente 

continuó incrementándose de manera que alcanza un valor de 7 1 114 

millones de dólares. 

En 1991 el PIB muestra una desaceleración en su crecimiento al 

obtener una tasa del 3. 6%, lo mismo sucedió con la oferta ~ 

demanda agregada las cuales registraron una tasa de 5.1% .El INPC 

registró un notable descenso pues su crecimiento fue de 18. 8%; 

hasta el mes Julio de 1991 la cotización del tipo de cambio de 

mercado fue de 3,025.55 pesos y la del controlado llegó a 3,023.30 

pesos por dólar, a fines de año se anunció la desaparición del 

control de cambios as1 pues, el tipo de cambio bancario a la venta 

se cotizó en 3, 096. 2 pesos por dólar, mientras que el tipo de 

cambio interbancario a la venta se cotizó a 3, 084 pesos por 

dólar.') El saldo en cuenta corriente llegó a 13,283 millones de 

dólares. 

III. ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

Y POLITICA INDUSTRIAL 

Ahora repasaremos lo que consideramos constituye un Marco 

dentro de la estrategia de implementación de la Apertura 

Comercial, por ello se describirán algunos aspectos de los Planes 

y Programas Nacionales, así como Leyes y Acuerdos que se 

presentaron a lo largo de la década de los 80 y también aquel~os 

que se relacionan con la Industria Textil y del Vestido • 

7) tnrorao Anual del Banco da Héxtco, 1991. Pái;r. 196. 
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l.PLAHES Y PROGRAMAS HACIOllALES 

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988 

La estrategia econÓl:lica de este plan contiene 2 lineas de 

acción esto es la Reordenación Econ6mica y el cambio Estructural, 

dentro de la primer linea se encuentra el Programa Inmediato de 

Reordenación Económica cuyos puntos principales hemos visto; 

mientras que en el Cambio Estructural se inclul:a la Vinculación 

con la economía mundial sobre todo en materia de industria y 

comercio exterior, financiamiento externo. Inversi6n Extranjera y 

transferencia de tecnología. 

Comercio EXterior 

En los lineamientos para reoriE!-ntar e~ Comercio Exterior se 

indicaba que se aplicarla la racionalización del proceso de 

Sustitución de Importaciones y el fomento a las exportaciones no 

petroleras, con el fin de diversificar el comercio exterior y 

obtener un equilibrio en la balanza comercÍal,asimismo se buscaba 

incrementar las divisas para cumplir con los coapro•isos 

internacionales del pa1a. También señalaba que los aranceles, 

cuotas y permisos se utilizarian para determinar la estructura 

relativa de protección entre ramas y para una mejor asiqn~ci6n de 

los recursos, sobre todo en el sector industrial, por ello se 

consideraba que la poHtica de protección comercial, se 

convertirla en el principal instrumento de la estrategia de 

desarrollo industrial,
8
) en base a esto se aplicarían los 

8) Plan Nacional de Desarrollo, 
Vol, 3J, Hum. 6, Junio do 1983. Pá9 92 y 93. 

Rowht.a COC1C1rclo Exlorlor, 
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siguientes criterios: se reordf?naria el sistema de permisos de 

importaci6n, sustituyéndolo por un sistema de aranceles, además se 

simplificarían los trámiteo para importaci6n y exportación, se 

'crearía una sola ventanilla para todas las gestiones y se 

otorgarían apoyos para fomentar las exportaciones. 

Política Industrial 

Por otra parte, este Programa incluia lineamientos para la 

Política Industrial y de Comercio Exterior en donde se explicaban 

las politicas. que servir1an de apoyo para impulsar el cambio 

estructural en la industria, estas políticas son: de Protección y 

Comercio Exterior, en donde se alude a la racionalización de la 

protección; Politica de Controles, que establece la continuación 

del control de importaciones a corto plazo para los bienes de 

consumo popular y a mediano plazo para los bienes intermedios y de 

capital; Politica Arancelaria en donde se planteaba entre otras 

cosas el fomento a las exportaciones mediante la reducción o la 

eliminaci6n del arancel; Negociaciones Comerciales 

Internacionales a fin de superar las barreras arancelarias y no 

arancelarias; Política de franjas fronterizos y zonas libres, para 

aprovechar su situación geográfica como medio de exportación; 

Política fiscal y financiera, a fin de otorgar financiamiento y 

estimules fiscales; Política de Desarrollo Tecnológico Industrial 

y capacitación, aquí se planteaba la aplicación de tecnolog!as de 

punta en ramas como la electrónica y biotecnología, además incluia 

la capacitación a los trabajadores; también se contemplaba una 
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Politica de fomento a la pequeña y mediana industria.') 

PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR 

1984 - 1988 

Este programa se dió a conocer en Agosto de 1984, en él se 

distinguen J sectores industriales: 

a) El sector industrial endógeno (SIE), se compone de 

industrias productoras de bienes de consumo no duraderos. 

b) El sector industrial exportador (SIEX), aqui se encuentran 

aquellas industrias productoras de bienes de consumo no duradero 

que compiten en los mercados externos. 

e) El sector industrial sustitutivo de importaciones (SESI), 

dentro de él se agruparon aquellas industrias que se consideraba 

que no hablan contribuido en gran medida al desarrollo de la 

industria.
10

) 

En PRONAFICE los sectores a) y b) se consideraron los más 

apropiados para el despegue económico. 

Comercio Exterior 

En este aspecto se incluyeron 4 políticas: 1. Racionalización 

de la Protección, se proponía un ajuste gradual en los niveles de 

protección que permitiesen un proceso de importación selectiva que 

a .su vez contribuiría a la industriaiizaci6n eficiente y al 

fomento de las exportaciones. se mencionaba que en el corto p~azo 

9) Ibldct11. P.i9u.138 a 142. 

10) Programa Haclonol da Fomento Jndust.rlal Comorclo Exterior. 
P.f9s. 83 a 85. 
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CUADRO 11.6 

PATAON DE ESPECIAUZACION INDUSTRIAL PARA 1984 

RAMA 

CNl'ElJYLAOJEoa 
P'fE'ANOON DE FRJTA8 Y LEOUUBIQ 
MOCJENOA CE lll30 
UCUCNOA DE HIXTAMAL 
DEHEFICIO Y NOUCNOo\ DE CAR! 

""""'" .rr.ceTEBVOMSMOOUWD-EB 
ALAIEHTOl l'AAA AMMAl.D 
l'Ae'JN.OIOHY ONAM. DE~YWNt!SOO& 
OTAOSl'RXltJCT08ALIMOOlCI08 
....... AUX>tOl.IOAll 
CUMlA YMM.TA 
flflflilOOIYAQUNJI~ 

'"""" Hl.M>OI Y TI:.llOOS DE ADMS BtNIJM 
H11.M01S Y TEJID08 DE FllAAI DUAAS 
OTMllHOOSlRMTfXTl.!G 
f'AEMWI D& vtmR 
CU<AOYCAl.V.00 
omol l'AOOUCT09 DE UADE1\A Y ccn::HO 
MEDICMlEHTOO 
JASOtlEa,OETm:lEHTEllYCCXILIETICOCll 
MUEDWMETALJCOCI 
N'AAATOI ElEOTftOOOUESTIOOll 
EUC1110H1CA DE CONSUMO 
l!O\/il'08 y ~NIAT08 E1LCTRCOO 
VEHICUl08 AlllOUOVUB rAAA TlWt9f>OR1l! oe MEffOG DE DIEZ PENOHAS 

MIEt.!8...avTNJV.IM.EI 
ACl!Flll'0ER08, TA'PlAVYT~EflOO 
C:l!LUL.081, V PMT A O! CELULOSA 
l'Af'Q.Yc:.\RTOH 
IMl'NNTM Y ml"OAAU!i 
PliTAOu:OVDEA'\IAD08 

...-....""'""""' _,.,,.....,,. 
MONOIVFUITl!Jl.AHTU 
Al8lNAS lllNTli/lCAa Y FIBAAll ART10CW.U 
fARMAOOOUIMICOI 
moDUCTOl9 DEHULI 
AA11CIAOSDEPLMTIOO 
VlMOV~OOD6W>RIO 

, CEMEtnO 
fAODUOTOl9 A BAH 00 UltlaW.EI HO l.IETAUCOI 
IHOUITAAO BAllCAI D& tUEmO Y ACERO 
IHl>USTNAD UA81CA8 DC! METALES NOf"IJRlGOI 

l'l"IOOUC1TOI NliTN.JCOS UTAUCTtlMLEI 
OTf'IOt PftOOUCTOI UETAU009 EX09'TO UMlUNAfM 
UAOl.lfK.IJIA YIEQUIPO HO nEOTNCO 
M.a.awwtA Y N'INiTOIEl.EC1ftlX)I 
tot.llf"Otl V AOCUOJIOIDEEL!CTFOICo\i'f!OFDlOfW. 

oe 

TMOTOAU (TMCITOOAMIONE .. AIJTOlllJIEI INfEBIWE8 Y CMUOtCEI OE CAAl3AJ 
CAMOOUIAll'M\WHIOUl.OilAl/TClfl60WLEI 
MITOf'ARTUl'1NivrHIOOL09Mm*OYl.U 
CAMOc:011A1 Y l'AKTU l'MA 1l\AOTOIU 
IQWOYMATINALDITIW«IPOffl'I 
01'MI IHOUITPIAI MAHUfACTfJMMI 

'1 llCTOR~BGCQOQ 
llil lliCTORINDUITJW.Dl'CRl'MKA 
11 KCTOft IHOUITJW. llUITTJ\ITNOOI: M"ORrl\Cr.l'fl8 
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CU AD A 0 11 .. 7 

PATRON DE ESPECIAUZACION DEL SECTOR INDUSTRIAL 1990 

RAMA 

"""""'""""' PnEPMAOOHDEFHJTA.SYLEOUKBAEB 

"°""""'"""""" UOUEMJli De HIXTANAL 
SOEAOOY~OECNE 

""""" ACSJE8 Y OMSAS COllE51"18l.D 
M.AlEKT'Ot'Jf'AMAHlllALES 
F'll'iPNWJOM Y ENVASE DE f'E3C,UJOS Y UAf13000 

""""''""'""'°".....amaos ""'"""""'"....,.. CERVeAYWilTA 
~YNJA»IJQASE06M 

''"""' MU.DOS YTE.IOOS DE A8fWI BlAHDM 
t-....oos Y Tt:..llD08 DE RBAA9 OUFIM 

"""""""""""'mmlD 
"""""'"'"""' COEAOYCAUM>O 
OTA08 PROOUCTOS DE MAOEl'IA Y COACttO 

""""""ElffOS 
JADONE8,~YCOSUETIC09 

MUElll..ESMET.-.L.ICOS 
N'N'IATOSRECTROOOME9TICOS 
RECT~PEOONSUMO 

EOU1POS Y U'ARA.TOS EllCTPIOOS 
VDilCULOSAUfOMOW.E'B PMA tfW4Sf'ORTE DE MENOS DE DIEZ Pa\SO!Wi 

MEl.EI ICRSTAIJZA8LES 
~lRPlAYYTA!ll..EAOS 

ca.UlOSA Y PASTA DE CEl.l.A.OBA. 
PAl'D.YCAiiTCU 
lllPfEHfASYEDITOAIALEB 
PEmOli'O V DltlWMIOG 
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se ajustar1a la TIGI para darle mayor uniformidad y reducir la 

dispersión arancelaria, además se desaaba que en el Mediano Plazo 

el arancel se convertiese en el principal instrumento de la 

política de protección, y se mantendría el permiso previo en 

sectores estratégicos, por último destacaba la importancia de la 

coordinación entre la estrategia de desarrollo industrial con la 

de comercio exterior .11
) 2.Polltica de Fomento a las 

Exportaciones, de acuerdo a esta pol1tica, resultaba necesaria la 

consolidación de un sector exportador que además de generar 

divisas, contará con ventajas comparativas y que fuese competitivo 

ante los mercados del exterior, asi pues se esperaba que en el 

mediano plazo se incrementaran las exportaciones no petroleras. 

J. Polltica de franjas fronterizas y zonas libres, con ello se 

perseguía entre otras cosas fomentar la integración de esta zona 

con el resto del pa!s, abastecerla con productos nacionales y 

promover el desarrollo de una planta industrial. 4. Política de 

Negociaciones comerciales Internacionales; para contrarrestar el 

proteccionismo de las naciones industrializadas sobre las 

exportaciones no petroleras mexicanas se recurrirla a las 

negociaciones y acuerdos comerciales internacionales.
12

) 

Política Industrial 

Se consideran 7 políticas para el fomento a la industria: 

1.Politica de Financiamiento para la asignación creciente de 

11) PRONArICE.PÁgos.119 A 121. 

12) PROffArtCE.Pá;s.t92 y 193. 
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recursos a sectores prioritarios. 2.""'· .1tica del sector industrial 

paraestatal, para una complementaci ,ntre la ind~stria privada y 

paraestatal; 3.Politica de desa?"··· ;o tecnol6qico industrial; 

4. Política de localizaci6n industrial, para fomentar la 

orientación de la actividad económica hacia ciudades medias; 

5.Polf.tica de estimulas fiscales; 6.Politica de normalizaci6n, 

para definir los niveles m1nimos de calidad para los productos 

nacionales, fomentar exportaciones y proteger a la planta 

productiva nacional y 7. Politica de productividad y capacitación 

para incrementar .la productividad, mejorar la calidad de la 

producción industrial as1 como vincular a la planta produCtiva con 

las instituciones académicas. 

PROGRAMA DE FOMENTO IllTEGRAL A LAS EXPORTACIONES 

(PROFIEX) 

Los objetivos de este programa eran hacer rentable a la 

actividad exportadora, asi como promover la diversificación, 

incrementar los volúmenes de fabricación en los articules que ya 

tienen acceso a otros mercados y conservar y ampliar los mercados 

externos. Este programa consideraba las siquientes acciones: el 

fomento a la producción, apoyos institucionales a través del 

BANCOMEXT (Banco Nacional del Comercio Exterior) y .del FOMEX 

(Fondo para el Financiamiento de las Exportaciones de productos 

manufacturados)¡ simplificación y desconcentración administrativa; 

negociaciones comerciales y mejoramiento de infraestructura. 

Dedica un apartado a las Franjas Fronterizas y Zonas libres y a le 
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Industria MaquHadora .
13

) 

PLl\N NACIOllllL DE DESARROLLO 1988 - 1994 

En este Plan la estrategia fundamental es la modernización 

nacional, se plantea la modernización al exterior y al interior. 

En la primera se contempla el fomento a las negociaciones a nivel 

multilateral y bilateral; con la modernización interior se 

deseaba alcanzar un cr.ecimiento económico con estabilidad de 

precios, a través del impulso a la inversión privada, con 

expansión de las exportaciones no petroleras, inversión en 

infraestructura, fortalecimiento del mercado interno y reduciendo 

el peso de la Deuda Externa. 

Política Industrial y de Comercio Exterior 

Aqui se indica que para superar los problemas generados por la 

excesiva protección se aplica una politica de racionalización de 

la protecci6n·r por-· eso entre otras cosas, se eliminaron los 

requisitos de permisos previos a la importación y se redujeron los 

aranceles; se afirma que la apertura de la econom1a es 

irreversible, por lo que corresponde al empresario mexicano 

aprovechar las oportunidades que le proporciona la apertura, su 

óxito dependerá de la productividad y de la capacidad para 

organizar su producci6n y el comercio. Se plantea que con la 

apertura de la econom1a y con su nueva orientación hacia el sector 

axportador, se lograr la una expansión de la actividad económica 

que generar1a empleos, difusi6n y desarrollo de tecnologlas 

modernas y generación de divisas, en base a lo anterior, la 

ll)Pnor1cc. Pá9s.17 11 34. 
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Polttica de Industria y Comercio Exterior se orientar1a a promover 

la modernización del aparato productivo para elevar su eficiencia 

y competitividad. Alqunos de los objetivos a alcanzar son: fomento 

a la inversión ya sea privada, nacional o extranjera, protección a 

la propiedad intelectu~l para favorecer a la modernización 

tec.nológica en la industria, promoción de la industria 

maquiladora, promover las exportaciones con politicas permanentes, 

continuar avanzando en la sustitución de permisos previos por 

aranceles asi como la reducción de la dispersión arancelaria, 

. simplificación de los procesos administrativos en el comercio 

exterior, canalización de crédito al sector exportador, aprovechar 

el GATT para llevar a cabo negociaciones multilaterales y utilizar 

las negociaciones bilaterales para mejorqr el acceso de las 

exportaciones mexicanas.1') 

PROGRAMA NACIONAL DE HODERNIZACION INDUSTRIAL Y 

DEL COMERCIO EXTERIOR 1990-1994 

Los objetivos generales del Programa son propiciar el 

crecimiento de la industria nacional a través del fortalecimiento· 

de un sector exportador competí ti va, lograr un desarrollo 

industrial más equilibrado y crear más empleos. La estrategia es 

la modernización industrial y del comercio exterior, con base en 

ella se definen 5 lineamientos: 

1. Internacionalización de la industria nacional. Con ella se 

propone la inserción de la industria nacional en la corriente de 

l<I )Plen HAclon;il de De!Jorrol lo 1966-1994.En NAflnso, El Kercodo .. 
Volorca, Supleacnlo ot No.U, Junio 1, de 1969.Pa'g:i. 95 y 96. 
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qlobalización de la econom1a mundial, para· ella se requiere, de 

acuerdo a este punto de una vocación exportadora por parte del 

empresario mexicano. Se piensa que al consolidarse la apertura 

comercial se obtendrán beneficios como el fomento a la 

competitiyidad en los distintos sectores productivos pues favorece 

a una especialización en la producción, facilita la adopción de 

tecnologlas adecuadas a cada sector y al mismo tiempo induce a que 

los productores nacionales aprovechen las ventajas comparativas. 

También se considera importante la promoción de la Inversión 

Extranjera. 2. Desarrollo Tecnológico y mejoramiento de la 

productividad y calidad.Por medio de esta estrategia se deseaba 

elevar la competitividad internacional de la industria. 

Desregulnc ión econ6rnicn. Plante11ba el establecimiento de un marco 

regula ~or io sencillo para favorecer a productores e 

inversionistas. 4. Promaci6n de Exportaciones. Se intensificarla 

el apoyo a las empresas exportadoras y de comercio exterior, 

eliminando trabas y obstáculos para las exportaciones. 5. 

Fortalecimiento del mercado interno. Contemplaba la importancia de 

la recuperación del poder adquisitivo de la población y la 

reactivaci6n de la inversión productiva. 

Las lineas de acción trazadas fueron: a) Concertación de la 

estructura industrial y programas sectoriales; b) 

Perfeccionamiento de la Apertura Comercial; c) Promoción de la 

inversión; d)Revisión del marco regulatorio de la industria; 

e)Desarrollo tecnológico y capacitación de recursos humanos; 

f)Dosconcentraci6n regional de la industria; g)llormalización y 

Calidad; h) Fomento a la micro, pequefia .y mediana industrias; 
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i) Desarrollo comercial e industrial de las franjas fronterizas y 

zonas libres; j)Prornoción de la industria rnaquiladora; k)Promoción 

de las exportaciones; l) Promoción y defensa de los intereses 

comerciales en el exterior.
15

) 

2.LEYES Y ACUERDOS 

ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE SUBSIDIOS 

E IMPUESTOS COMPENSATORIOS 

Este Acuerdo fue firmado el 23 de Abril de 1985 con la 

participación de México y EU, se planteaba una vigencia de años. 

Bajo este entendimiento México se comprornet1n a no aplicar alqün 

tipo de subsidio a la exportación y ello se contemplarla en la 

elaboración de sus Programas, pues reconoc1a que los subsidios 

pod1an afectar los intereses de EU. Algunos de los acuerdos a que 

se llegó fueron el que México no otorgaria algún subsidio a la 

. exportación del programa de Certificación de Devolución de 

Impuestos (CEDIS) , tampoco se aplicaria alguna práctica de precios 

que se considerase un subsidio a la exportación o que tuviese como 

objetivo promover la exportación en el sector de energ 1a o 

productos petroqu1rnicos, En caso de comprobarse que los productos 

mexicanos reciben cualquier tipo de subsidio ya sea para 

exportación o de otro tipo y que daf\en al comercio o a . la 

producción. de los EU, 

compensatorio. 1
•) 

este pais aplicarla un impuesto 

Haclorual 

E.>tterlor 
do 

En 

Febrero de 1990. Pdgs. 164 a t6B. 

Hodcrnlzacldn Industrial 
Bancomext, Come re lo Exterior; 

16) BAHCOHEXT. "Kii'xlco Estados Unidos, Entendimiento 

subsidios l .. puestos co111pcnsatorlos". K4xlco, 
Nacional do Co1111rclo Exterior, S. A., Vol. 15, No. 6, 

Pd';s. 609 a 611. 
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LEY CONTRA PRACTICAS DESLEALES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

!'..sta ley se di6 a conocer el 13 de Enero de 1986, tiene por 

ob:eto regular y promover el comercio exterior, en ella so 

fa~~ltaba al Poder Ejecutivo para establecer medidas de regulaci6n 

o :-estricciones a la exportación o importación por acuerdos o 

re::.~luciones de la SECOFI y se anunciaba la crcnci6n de la 

C0m.:....si6n de Aranceles y Controlas al comercio Exterior. 

Se establec1an las medidas da regulación o restricciones a la 

imp:>rtación de mercancias en cuanto a requisitos de permiso 

pr..-vio, cupos m&ximos y prohibici6n. Se consideraban pr&cticas 

de~ :.&ales de comercio intern~-icional cuando A) La importación de 

me.=·canc1as sea a un precio menor al comparable con mercancias 

s:..:n.::..lares destinadas al consumo en el pais de origen o procedencia 

o ~"..landa B) Las mercancías importadas hubiesen recibido directa o 

ir:C.irectamente estímulos, incentivos, subvencionas o cualquier 

t:;•=:i d"e ayuda. 

=uand'o' existiese a·Iguna práctica dnsleal se aplicar1a una cuota 

ccnnpensatoria· y correspondaría a 1'1. SECOFI determinar si la 

iJ1l_:1:>rtaci6n de mercanc1as causa· d.:l ño a la producción nacional. 

Ta.nibión se establecían las sanciones para quienas cometieran 

a:.~una infra·cci6n a esti.t ley .
11J· 

l!IGRESO DE MEXICO hL GATT 

El 24 de Julio de 198&, se formalizó la adhesión de Milixico al 

11) 'l-t\aer' E'jecutfvo F'Odel'~I'. "Ley les pra.otl'oH des lea.les el 
.:•J.e ... :::lo foterna.clOIUll". tn· Banc°"'"xt, COffterC\o Eitter-lor, Vol. 36'r 
~k ~. Htu•zo de 198IS. Pdgs, 274 a 279. 
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GATT, en el Protocolo se tomaba en cuenta la condición de pais en 

desarrollo, se reconoc1a que México le otorgaba un carácter 

prioritario al sector agrlcola, se mencionaba que continuarla la 

aplicación del programa de sustitución gradual de los permisos_ 

previos de importación además se mantendria la soberania sobre 

los recursos naturales.
18

) 

MARCO DE PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA SOBRE 

RELACIONES DE COMERCIO E INVERSION 

Este documento se firmó el 6 de Noviembre de 1987, su prop6sito 

principal fue el mejorar el acceso de las exportaciones por ello 

se consideraba conveniente un trato bilateral con Estados Unidos 

de Amé.rica, en donde se reconocieran las diferencias en el grado 

de desarrollo de los· 2 paises, as! co1no la necesidad de eliminar 

las barreras no arancelarias, considerando la importancia de los 

inqresos derivados de las exportaciones para cumplir con los 

compromisos de la deuda externa, destacando el papel de la 

Inversi6n Extranjera Directa en cuanto a la promoción del 

crecimiento, creación de empleos, expansión del comercio y 

transferencia de tecnolog!a, tomando en cuenta la importancia del 

comercio en las regiones fronterizas y considerando los avances 

que México habla tenido en el proceso de apertura comercial. can 

base en lo anterior se acordó que cualquiera de los 2 paises 

podría solicitar consultas en cualquier asunto concerniente a las 

relaciones bilaterales de comercio e inversión, tales consultas se 

18) Protocolo do Adhesld'n do Kexlco 

Aranceles Adaanoro• C011erclo. En 

Vol.36, Mé:z1. 10, Oc:t.ubre de 1986.Pd99,876 y rrn, 
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efectuarfon rior la SECOFI en el lado mexicano y por la Oficina del 

Representante Comercial de los Estados Unidos {USTR), por parto de 

los Estados Unidos de América. 

Se estableció una agenda de acci6n inmediata en los temas de: 

productos textiles, agr1colas, siderúrgicos, ~lectrónicos; asuntos 

de tra11sferencia de tecnolog1a y propiedad intclectual. 19) 

3,PROGRAMAS Y ACUERDOS RELACIONADOS A LA INDUSTRIA 

TEXTIL Y DEL VESTIDO 

ACUERDO MULTIFIBRAS O ACUERDO RELATIVO AL 

COMERCIO INTERNACIO!IAL DE LOS TEXTILES 

En casi todas las econom1as el sector textil ocupa un lugar 

in1portante por su contribución a la generación de empleo, do ah1 

deriva su sensibilidad, por ello existe. una tendencia a nivel 

internacional para establecer barreras al comercio exterior dentro 

de este sector. 

Con el fin de organizar y dar mayor fluidez al comercio mundial 

de textiles, as1 como impedir el crecimiento de restricciones 

cuantitativas, desde la década de los 60, los principales paises 

importadores y exportadores, llevan a cabo negociaciones que 

culminan en acuerdos como el "Acuerdo de Corto y Largo Plazo sobre 

Textiles" 1 que tenia como objetivo regular el comercio de 

productos de algodón. 

En 1973, dentro del marco del GATT ,se firmó el ACUERDO 

RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL DE LOS TEXTILES, también 

conocido como el "Acuerdo Multifibras" (AMF). En él se establecen 

19}ltarco do Prlnclplo• Procedhalcntos de Consulta •obro Relecloncs 
do Comercio e lnvar•ldn. En Kaf'ln-sa, El Horcado de Valoren. Afio. 
XLVll. Núm. 46 1 Noviembre 16 do 1907, PA91, 1106 a 1109, 
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loG lineamientos para regular a productos textiles de algodón 

_incluyendo productos elaborados con fibras de lana y sintéticos, 

que en esos momentos hablan alcanzado un gran auge dentro del 

mercado internacional. 

Con este acuerdo se deseaba fomentar la cooperación en un marco 

multilateral, promover el desarrollo y expansión de la producción, 

as1 como la liberalización y reducción de los obstáculos al 

comercio de textiles, evitar los efectos desorganizadores en los 

distintos mercados y ramas de producción; asi como fomentar el 

crecimiento de los paises en desarrollo. 

Hasta 1991, 43 países se encontraban dentro del AMF y su 

comercio representaba un 48% del comercio mundial textil y prendas 

de vestir; el 52% restante se lleva a cabo entre aquellos paises 

que estan fuera del Acuerdo y también entre estos últimos y los 
20) 

que se incluyen en el Acuerdo. El AI1F se ha extendido mediante 

los respectivos protocolos el 14 de Diciembre de 1977, el 22 de 

Diciembre de 1981, el Jl de Julio de 1986 hasta el Jl de Julio de 

1991 y estaría en vigor por lo menos hasta diciembre de 1992. 

CONVENIO BILATERAL MEXICO-EU 

EN MATERIA DE TEXTILES 

Actualmente para penetrar al mercado de EU se requiere 

solicitar una cuota textil ya que en estos momentos no es libre 

la exportación a dicho pa1s. 

México ha firmado 5 Convenios Bilaterales con los EU, su 

2o)sECOrI. Acuerdo Rclatlvo al Cccacrclo Internacional de loa 
t.exll les. En Convenio Bl lotcral Héxlco-EU Ha.terla de Tcxtlltt•, 
Pá9&. 13 a 22 y 24, 
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objetivo ha sido el de establecer las normas de comercio para 

textiles as1 como limitar el intercambio de productos que se 

consideran sensibles p~ra la industria norteamericana. El primer 

convenio se celebró de Mayo de 1967 a abril de 1971, se aplicaba 

s6lo a articulas de algodón. El segundo, de mayo de J.971 a abril 

de 1975, incorpora los productos artesanales. El tercero, dentro 

del marco del AMF, de Mayo de 1975 a abril de 1978, incluye a los 

productos de lana y fibras artificiales y sintéticas. E1 cuarto, 

de 1978 a 1981 y cuatro prorrogas hasta 1908. El quinto de 1988 a 

1991 con prorroga hasta 1992. Dentro de este acuerdo los articulas 

exportables se clasifican en grupos y categorías y los cupos se 

miden en yardas cuadradas, libras o docenas y se llega a un 

acuerdo para su conversión y equivalencia. 

El último convenio abarca productos de fibras de algodón, lana 

y sintéticas. se divide en 4 grupos y 131 categorias. Estos grupos 

son: Hilos, Telas, Prendas de Vestir y otras Manufacturas. 

Bajo este convenio los exportadores mexicanos pueden concurrir 

al mercado de EU a través de 2 esquemas: el tradicional, 

utilizando tela de cualquier parte del mundo y el especial, que se 

limita a la utilización de tela fabricada y cortada en EU. 

Los gobiernos de ambos paises indican que se tomarán medidas 

adecuadas de control de exportaciones e importaciones para cumplir 

con el Convenio, se sei\ala también que celebraran Consultas, si 

EU considera que los productos tex.tile~ que no sean prendas de 

vestir procedentes de Mli><ico incluidos en los 4 grupos 

anteriormente citados, han ingresado a su territorio y la 

categoria o producto no esta incluido en los limites especificas o 
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niveles de consulta ncordados baja e9te Convenio f que provoquen 

una distorsión en el desarrollo del comercio entre los 2 paises. 

Se especifica que este Com•enio no se aplicará a las exportaciones 

mexicanas de te1as tejidas a mano provenientes de la industria 

artesanal hechas a mano con telas tejidas en telares mariuales o 

productos folkl6ricos tradicionales hechos ~ mano siempre y cuando 

estas exportaciones esten certificadas .. 
11

) 

PROGRAMA PARA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD 

IHTERHACIOHALIZACIOH DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

Y DE LA CONFECCION 

Este programa se di6 a conocer el 26 de Mayo de 1992, con él se 

deseaba contribuir a la creación de un marco operativo, as1 como 

establecer los procesos de operación para los empresarios y que el 

sector participase en la modernización nacional~ Este programa 

contiene 4 lineas de Acción: 

I. Comercio Exterior. Incluye la operación aduanal y 

f.iscalizaci6n, pol!tica arancelaria, normas, defensa contra 

prácticas desleales y promoción de las exportaciones. Con estas 

acciones se busca combatir el contrabando y la subfacturaci6n, 

adem&s de establecer los requisitos en cuanto a normalizaci6n para 

empresarios nacionales y extranjeros; proporcionar una mejor 

defensa contra la competencia desleal, y otorgar mayor información 

y apoyo a la internacionalización del sector. 

II. Tecnologia. Se consideran acciones en cuanto a recursos 

21}srcort. Convenio Malcrla Text.11. P.i:qs. 

7 y 28 o 37. 
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humanos y desarrollo tecnológlco par.a la modernizaci6n de la 

planta industrial y otras pol1ticas para elevar la productividad. 

Aqu1 se contempla un Programa de Desarrollo Tecnol6gico de 

Financiamiento a la Industria Textil, apoyado por Nacional 

Financiera. 

III. Organización Industrial. Contempla acciones en cuanto a 

coordinación sectorial, respuesta dinámica, diseño, moda 

y coinversiones; todo ello para mejorar la articulaci6n de los· 

eslabones de la cadena productiva, también mejorar la capacidad de 

reupuesta de la industria ante la demanda, modernizar el diseño y 

presentaci6n, as1 como propiciar la participación conjunta entre 

inversionistas y empresarios. 

IV. Financiamiento. Con ello se desea mejorar y hacer más 

eficiente el financiamiento para el sector a fin de favorecer la 

modernizaci6n del sector textil y del vestido. 

TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COHERCIO 

Y LA INDUSTRIA TEXTIL 

El proceso de negociaci6n del Tratado inici6 el 12 de Junio de 

1991 y termin6 el 12 de Agosto de 1992, se establecieron 6 áreas 

de negociaci6n: A)Acceso a mercados; B)Reglas de Comercio; 

C) Servicios; D) Inversi6n; E) Propiedad Intelectual; F) Soluci6n de 

controversias. Hasta ahora el documento ha sido firmado por los 

secretarios encargados de la negociación y por los presidentes de 

cada uno de los pa1ses miembros, s6lo está pendiente la aprobaci6n 

legislativa. Con el Tratado se establece formalmente una zona de 

libre comercio entre los 3 paises: México, Estados Unidos y 
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Canadá. Los objetivos del tratado son eliminar barreras al 

comercio, crear condiciones para una competencia justa, aumentar 

las oportunidades de inversión, proteger los derechos de propiedad 

intelectual, establecer los procedimientos para la aplicaci6n del 

Tratado y la solución de controversias, as1 como fomentar la 

cooperación trilateral, regional y multilateral.
22

) 

Durante el proceso de negociación del tratado, en el sector 

textil se crearon expectativas, pues se veia al Tratado como una 

gran oportunidad para ampliar su mercado, al mismo tiempo se 

expon1an dudas en cuanto al plazo para eliminar los aranceles y en 

el posible aumento de las cuotas de exportación permitidas hacia 

Estados Unidos. Según comentaba el presidente de la Cámara Textil~ 

Mayer Zaga Galante 23~ en estos momentos ante los grandes 

competidores a nivel mundial en el sector textil como Corea, 

Taiwan y Hong Kong, el Tratado le darla a México una ventaja 

importante para penetrar a los mercados de América del Norte pues 

mientras que para nuestro pals se reducir ian los aranceles, los 

paises de oriente tendrlan que pagarlos, sin embargo se reconoce 

que es muy importante la capacidad de la planta productiva para 

llevar a cabo la integración. Finalmente podemos decir que con· el 

Tratado las perspectivas que se abren consisten en la integraci6n 

de esta industria lo que implicarla un eslabonamiento de la 

producción de materias primas, fibras, hilos y telas, disefto, 

22)SEOOFI. Tratado de Libro ent.re Kéxtco, ca.nada E:1ladoa 

Unidos. (Restmen). 

23) Z11IU9a, Ka. Elena. '"D(tlcll slluaclón do le Industria Toxt.ll per 

la aperlura". El Financiero. 12 do A9oslo do 1991. 
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mant1factura, distribuci6n comercializaci6n y servicio a clientes. 

En el capitulo textil, el tratado establece las condiciones de 

liberación comercial en cuatro áreas: eliminación de cuotas de 

exportación, desgravación 

origen para el sector 

sectoriales. 

arancelaria, definici6n de reglas de 

y establecimiento de salvaguardas 

En la Eliminación de cuotas se indica que al entrar en vigor el 

Tratado, quedará sin efecto el convenio bilateral entre I.féxico y 

EU. Se eliminarán inmediatamente todas las cuotas para los 

articulos textiles y de la confección que México exporta que 

cumplan con las reglas de origen. Los productos que no cumplan con 

la regla de origen también quedarán sin cuota, aquí se incluyen 97 

categor1as, de manera que solo 14 categorías estaran sujetas a 

cuota al entrar ·en vigor el Tratado; para 10 de ellas se 

eliminarán las cuotas en 7 años y para las 4 restantes, en un 

plazo de 10 aftas. 

pesgravación arancelaria. Se eliminarAn los picos arancelarios 

en Estados unidos en el momento de entrada cm vigor del Tratado. 

Para algunos de los articulas textiles mexicanos de exportación, 

Estados Unidos aplica aranceles superiores al 20% y en ciertos 

casos llega a cerca del 60%. Asi pues al entrar en vigor el 

Tratado, el arancel máximo para exportaciones mexicanas a ese pais 

será de 20%. A partir de este nivel arancelario, los paises 

desgravarán los productos de la industria textil y del vestido en 

un plazo máximo de 10 afies. 

Estados Unidos eliminará inmediatamente los aranceles a las 

fracciones que representan 45% del valor actual de nuestras 
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exportaciones a ese pais. México por su parte, s6lo desgravará 

inmediatamente menos de 20% del valor de las exportaciones 

estadounidenses a nuestro pais. México desgravará en un plazo de 

10 años 16% del valor de las importaciones provenientes de EU, 

mientras que este país s6lo mantendrá 6%" de sus importaciones 

textiles de México en ese plazo. 

Reglas de !ll'..1gfill,_ En el tratado se establece que los productos 

textiles y confeccionados se considerarán originarios de América 

del Norte si están hechos con hilos fabricados en la región ( 11 hilo 

en adelante"), asi como de ciertas prendas de punto, éstos tendrán 

que fabricarse con fibras mexicanas, estadounidenses o canadienses 

para cumplir con el requisito de origen ("fibra en adelante"). 

Como excepción, los productos de seda y lino, que son 

materiales no producidas en América del Norte, si gozarán del 

tratamiento preferencial siempre y cuando la últim¡:¡ 

transformación, se realice en la región. Se establecerá el régimen 

de "cupos de preferencia arancelaria" para bienes producidos en 

México pero que no cumplan con la regla de origen, al objetivo es 

permitir a esos exportadores mexicanos acceso preferencial a EU y 

Canadá hasta ciertos limites, bajo este régimen, México podrá 

exportar prendas que no cumplan con la regla de origen, hasta por 

el equivalente a 77. 8 millones de metros cuadrados de tela para 

ser utilizada en la confección y hasta 31 millones de metros 

cuadrados de tela sin confeccionar. 

Ré.9imfill de Salvaguardas, si los productores textiles y prendas 

de vestir enfrentan daños graves a causa del aumento en las 

importaciones de productos provenientes de otro pa!s miembro del 
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Tratado, el pais importador podrá elevar las tasas arancelarias a 

excepción del comercio entre Canadá y EU, imponer cuotas a las 

importaciones con apego a disposiciones específicas. En el caso de 

bienes que satisfagan las reglas de origen al Tratado, el pa1s 

importador sólo podrá adoptar salvaguardas arancelarias. Para los 

productos que no cumplan con la regla de origen, los paises 

podrán imponer restricciones cuantitativas, hasta por 3 años, 

aunque dichas restricciones sólo podrán aplicarse a las 

exportaciones que rebasen el valor registrado en el momento de 

decretarse la salvaguarda. 
2
") 

IV. EVOLUCION DE PRODUCCION DE Lh INDUSTRIA TEXTIL 

Y DEL VESTIDO 

Considerando la evolución de la economia durante los años de 

1980 a 1991 asi como los planes y programas, veremos cual fue el 

comportamiento del PIB por actividades para identificar la 

evolución de la industria manufacturera asimismo veremos de manera 

breve el PIB industrial para nuevamente ubicar a la industria 

manufacturera, posteriormente observaremos la evolución de las 

divisiones que componen a ésta ültima para que asi podamos 

localizar a la Industria Textil, del Vestido y Cuero, finalmente 

profundizaremos en la Industria Textil y del Vestido. 

24) Harlnria. "Resultado• de la He9oclaclc$n 
Co1111rclo". En Horcado do Valores Núm. 
P'9•· centro.les. 
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1, EVOLUCION DEL PIB POR ACTlVlDAD ECONOHlCA 1980-1991. 
~~~· 

En este periodo el PIB obtiene una tasa de crecimiento promedio · 

del 2.5\, el crecimiento m&s bajo lo obtiene en 1983 con -4.2% y 

su crecimiento más alto, lo registra en 1980,cuando la economía se 

encontraba bajo el auge petrolero, con 9.2%. 

A lo largo del lapso de 1980 a 1991, la actividad económica con 

mayor dinamismo fue la electricidad que alcanzó un promedio en su 

tasa de crecimiento del 5.7%, seguida por la minerla con 4.2%, una 

de las actividades más afectadas fue la construcci6n con 1.0%; 

durante este periodo la industria manufacturera se ubicó en 60. 

lugar con un promedio en su tasa de crecimiento del 2. 5% , mismo 
25) 

promedio que el alcanzado por el PI8 total. 

2. PIB INDUSTRIAL 

Como podemos ver en el cuadro II.B, en el lapso de 1980 a 1991, 

los afies de 1982, 1983 y 1986 fueron de los más dificiles para las 

diferentes actividades que integran el PIB industrial, pues se 

registran las tasas de crecimiento más bajas en tanto que las 

tasas de crecimiento mAs altas se presentan en los años del auge 

petrolero, esto es, en 1980 y 1981. 

3.PIB MANUFACTURERO 

La actividad manufacturera a lo largo de la década de los 80 

tiene una participación en el PIB total superior al 20\, esta 

cifra ha fluctuado durante los afies, sin embargo desde 1984 

mantiene una tendencia creciente, al pasar de 20. 7% en este afio 

hasta casi 23\ en 199l.. 

25}oat.os obtenldos en base al Sistema de Cuenta• K11.clonalca. TolltO 
y da tnror1aes Anuo.lea del Dbnco de Héxlco. 
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CUADRO 11,.8 

PIBDELSECTORINDUSmlAL 1960-1991 
(Millones do Pesos de 1900) 

Tasas do Crecimiento Porcentual 

-
1980 1981 1982 1003 1984 1985 1966 1987 1988 19a9 1990 1991 PROMEDIO 

80-91 

... IPIB INDUSTAIAL 8.5 9.0 (2.1) (8.9) 4.7 4.7 (5.5) 3.3 2.4 5.3 5.6 3.1 2.5 
en 

Mineria 21.7 14.6 8.7 (0.9) 2.2 0.1 (4.3) 5.3 0.4 (0.7) 2.8 0.1 4.2 

Manitlacturas 5.6 6.4 (2.7) (7.6) 5.0 6.0 (5.2) 3.0 3.2 7.1 o.o 3.7 2.8 

COnslNCClón 12.4 14.4 (7.1) (19.2) 5.4 2.3 (10.0) 2.8 (0.1) 2.1 6.7 2.6 1.0 

Eloctrleidad 6.3 11.6 9.7 1.1 5.0 8.4 3.5 3.7 6.0 8.3 2.8 4.1 5.7 

FUENTE: Baborado on base a DA Tos DEL SISTEMA. DE CUENTA$ NACIONALES 1980 1988-1986 1989 T.I 
INFORMES ANUALES O~L BA.NCO DE MEXI CO 1990~ 1991 



;; 
1 "' 

CUADRO 11.9 

PARTICIPACJON DEL PIB MANUFACTURERO EN EL PIB TOTAL Y EN EL PIB INDUSTRIAL 1980-1991 
(Millones ele pesos ele 1980) 

P1111k:ipacÍón porcentual 

PIB PIBINDUS- PIB MANUFAC- PARTICIPACION PARTICIPACION 
Al'lo TOTAL(1) TRIAL(2) TURER0(3) DE3EN1 DE3EN2 

1980 4,470,077 1,464,383 988,900 22.1 67.5 

1981 4,862,219 1,595,771 1,052,660 21.6 66.0 

1982 4,831,889 1,562,834 1,023,811 21.2 65.5 

1983 4,628,937 1,423,034 943,549 20.3 66.3 

1984 4,796,050 1,490,176 990,856 20.7 66.5 

1985 4,919,905 1,560,S33 1,050,187 21.3 67.3 

1988 4,735,721 1,474,165 995,848 21.0 67.6 

1987 4,817,733 1,522,802 1,026,136 21.3 67.4 

1988 4,884,242 1,560,034 1,058,959 21.7 67.9 

1989 5,037,763 1,643,108 1,133,636 22.5 69.0 

1990 5,255,777 1,734,729 1,201,189 22.9 69.2 

1991 5,445,660 1,789,006 1,245,262 22.9 69.8 

FUENTE: Elaborado en base a SISTEMA DE CUENTAS Si!_N4c.10N6.L.c=.S. 1q~-\'-t@i(;,. 

\qSG. ... qqo, INS:ct:\MIS~ f::i.ÑIJAL..Ja:., or~~ i~AJJC.0 b 11:. Mi;,)( 1<..<.:1 1c.1qo 1 JCictl. 



Por otra parte, observamos que el PlB manufacturero alcanza una 

participaci6n superior al 65% dentro del PIB industrial, a partir 

de 1983 esta participaci6n ha sido creciente hasta obtener un 

69.6% en 1991. (Ver cuadro II.9). 

APORTACION POR DIVISIONES 

En el PIB manufacturero, las divisiones que mayor participaci6n 

han tenido a lo largo de la década de los 80 han sido alimentos, 

bebidas y tabaco con un promedio del 26.1%, en seguida se.ubican 

los productos metálicos maquinaria y equipo cuyo promedio de 

participaci6n ha sido del 18.8%, posteriormente se encuentran 

qu1micos, derivados del petr6leo caucho y plástico con 17.1%, en 

4o. lugar se localiza la Industra Textil, Vestido y Cuero con un 

promedio de 12.8\, al respecto podemos señalar que su 

participación ha venido disminuyendo, en 1980 esta fue de 13.8% y 

para 1989 es de 11.U,. Por último debemos mencionar que la 

divisi6n cuya aportaci6n ha sido la más baja durante el periodo 

corresponde a Otras Industrias Manufactureras cuyo promedio fue de 

2.5%,(Ver cuadro II.11). 

EVOLUCIOll DE Ll\S DIVISIONES DEL 

PIB MANUFACTURERO 1980-1991 

En el periodo de 1980 a 1991, las divisiones que conforman a la 

industria manufacturera al igual que las actividades económicas, 

sufrieron bajas notables en la tasa de crecimiento de su 

producci6n sobre todo en los años de 1982, 1983 y 1986 1 debemos 

destacar que en el periodo mencionado, las divisiones 

manufactureras con mayores tasas de crecimiento en promedio fueron 

qu1mica, derivados del petr6leo, caucho y plástico con 4.5% y 
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después se encuentra imprenta y editoriales con 3%, por otra parte 

las divisiones con menor dinamismo fueron mddcra y sus productos y 

otras industrias manufactureras cuyo promedio de crecimiento fue 

del 0.3% y o.06't respectivamente; la Industria Textil, Vestido y 

cuero alcanza un promedio negativo de 0.5%. (Ver cuadro II.12). 

4. INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

4.1.CARACTERISTICAS GENERALES 

La producción de esta industria en realidad constituye un 

proceso que consta de diferentes fases que se encuentran 

estrechamente vinculadas, podemos distinguir 3 fases: elaboración 

de fibras naturales y qu1micas, fabricaci6n de hilados y tejidos y 

la confección. Las dos primeras fases se agrupan en la Industria 

Textil y la t11tima corresponde ·a la Industria del Vestido. 

Es conveniente mencionar que a nivel mundial, los principales 

productores de insumos, fibras y maquinaria textiles son EU, 

China, Japón, Corea, Taiwan, Hong Kong e Italia.
26

) 

En México la elaboración de fibras es un sector mb bien 

intensivo en capital y se concentra en un número P<;queflo de 

empresas, hasta 1991 babia 9 cuya distribución geogrllfica es· la 

siguiente: Jalisco "20 Nuevo Le6n 22%", Queretaro 19%, México 14%, 

Veracruz 8\, D.F 7%, Tamaulipas 4t y Tlaxcala 2't.2>) 

La fabricaci6n de hilados y tejidos, no es tan intensiva en 

26) Departamento •• Ealudlos tconómlcc• de Banamox. "Induutrla 
Text.11". Exúen do l• Situación tconÓllllca de Máldco. Banomex. Vol. 
LXVII No. 786, Mayo do 1991. PÁqs. 221 y 222. 

27) SECOFI. Tratado do Libro Ca.erclo. lndu1trla ToxUI, Kon09rarra 
13, P.ái;, 6. 
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capital como el sector de fibras y tampoco se considera que se 

inclina hacia el uso intensivo de mano de obra corno sucede en la 

confección; en el sector de hilados y tejidos coexisten métodos de 

producción tradicionales y modernos, hasta 1989 estaba integrado 

por 2, 249
18

)empresas, el 86% de los establecimientos son pequeños o 

micros, su ubicación geográfica es la siguiente: Puebla, México, 

el D.F y Tlaxcala. 

La industria de la confección es intensiva en mano de obra, los 

datos hasta 1991 nos señalan que este sector contaba con 9, 125 

empresas, se considera que el 96% de los establecimientos son 

micro o pequeñas empresas y muchas se concentran en grandes 

ciudades, principalmente en el o. F as1 como en el Estado de 

México, Monterrey, Jalisco y Nuevo León, también se ubican en 

Puebla, Tlaxcala y Aguascalientes.
29

) 

4. 2. LA IllDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

EN LA DECADA DE LOS 70 

Antes de conocer cual fue el comportamiento de la producción de 

la industri<i textil y del vestido en los años 80, daremos un 

breve repaso de lo acontecido on el periodo de 1970 a 1980. 

En la década de los 70 el promedio en la tasa de crecimiento de 

la Industria Textil y del Vestido fue de 5. 9%, los año::; más 

dif1ciles fueron 1970, 1973, 1976 y 1978 cuando registra un 

:za)sEcort. Ibldioai, y CAHAJMTI:X. 75 Aniversario 1915~1990. Pá9.JS. 

n) LOpcz 

provocan 

Flrwi.nclero, 

Socorro. "Daja 

dcflclenclas csla1r1pado, 

6 de Junio de 1991. Pá9. 15. 
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crecimiento muy bajo que fue de -4.4\, -23.811;, -0.3\ y -22.3' 

respectivamente, en tanto que los ai\os de 10.~yor expansión fueron 

1971 con 8.5%, 1972 con 49.7% y i977 con 42.2% 

Afio 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

· 1979 
1980 
Promedio 
1970-1980 

CUADRO II. 13 

PIB DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 
1970-1980 

(Millones de Pesos de 1980) 

TOTAL 

67 275 
72 969 

109 230 
83 231 
84 226 
84 772 
84 549 

120 254 
93 483 

104 028 
106 479 

Tasa de crecimiento 
porcentual 

-4.4 
8.5 

49.7 
-23.8 

l.2 
0.6 

-o.3 
42.2 

-22.3 
11.3 
2.4 

5.9 

f1JEHTE1 Elaborado base dat.os do ffe.Clnua,Econoala • Hexlcana 
Clfras. lta.ed. 1990. P&q.262. 

PIB DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

En lo que corresponde a la Industria Textil observamos que en 

los 70 alcanza una tasa de crecimiento en promedio del 5.1%, en el 

ano de 1979 presenta la tasa de crecimiento más alta del par1odo 

con 12.8% y la miís baja se manifiesta en 1975 con 0.7%. Al 

interior de esta industria, la rama de hilados y tejidos de fibras 

blandas obtiene un promedio en su tasa de crecimiento del 5.3%, el 

crecimiento más bajo se presenta en 1980 con -o .1% y el mlís 
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elevado en 1977 con 10.2%. 

Afio 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Promedio 
1970-1980 

FOEHTEt lbldce1. 

CUADRO II. 14 

PIB DE LA INDUSTRIA TEXTIL 1970-1980 

(Millones de pesos de 1980) 

TOTAL Tasa de crecimiento 
porcentual 

37 855 4.4 
41 985 10.9 
45 151 7.5 
46 309 2.6 
47 993 3.6 
48 307 o. 7 
49 654 2.8 
52 276 5,3 
54 399 4.1 
61 336 12.8 
62 304 l. 6 

5.1 

En la rama de hilados y tejidos de fibras duras, a lo largo de 

la década de los 70 predomina el crecimiento negativo, as1 al 

finalizar el periodo obtiene un promedio del -o. 6%, la tasa de 

crecimiento más alta, la presentó en 1979 .con 28.0%, mientras que 

el menor crecimiento se registró en 1977 con -21.3% 

En lo que corresponde a otras Industrias Textiles, observamos 

que es la rama con las tasas de crecimiento más elevadas, as! su 

promedio para este periodo es de 10 .1%, su mayor expansi6n se 

presenta en 1979 cuando alcanza una tasa de crecimiento del 21.3% 

en tanto que el crecimiento mas bajo se presenta en 1971 con 6.8%. 
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CUADRO II. 15 

PIB DE LA INDUSTRIA TEXTIL POR RAMAS 1970-1980 

AÑO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 

Pro.e-dio 
1970-1900 

(Millones de Pesos de 1980) 

Tasas de crecimiento porcentual 

Hiiados y t.ejldos; Hllodos y t.ajldos Otras Industrln 
Textiles de flb. blanCas flb. duras 

1.8 10.5 
17.6 -7.1 
6.7 8.2 
1.9 -3.2 
2.3 5.1 
1.0 -7.6 
2.4 -4.2 

10.2 -21.3 
5.8 -17.8 
8.5 28.0 

-0.1 2.8 

5.3 -0.6 

FtJDm:, lblde., 

PIB DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 

7.9 
6.8 

11.1 
12.9 
7.9 
7.9 

10.4 
8.2 
9.8 

21.3 

6.5 

10.1 

En la Industria del Vestido apreciamos grandes f luctuacionea en 

el comportamiento de su tasa de crecimiento, as1 pues, alterna 

periodos de expansión con notables descensos, en el afio de 1972 

llega a duplicar el valor de su producción por lo que obtiene una 

tasa de crecimiento del 106.8'1;, esta situación se repite en 1977 

cuando registra un crecimiento del 94.8%, por otra parte, los alias 

en que se presentan las menores tasas da crecimiento son 1973 y 

1978 con -42.4% y -42.5%, respectivamente. 
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Allo 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Pro111edlo 

1970-1960 

FUENTE: 

CUADRO II.16 

PIB DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 1970-1980 

(Millones de pesos de 1980) 

TOTAL Tasa de crecimiento 
porcentual 

29 420 13.6 
30 984 5.3 
64 079 106.8 
36 922 -42.4 
36 233 -1.9 
36 465 o.6 
34 895 -4.3 
67 978 94.8 
39 084 -42.5 
42 692 9.2 
44 175 3.5 

13.0 

Ibidem. 

4.3.LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

EN LA DECADA DE LOS 80 

Considerando a los periodos estudiados anteriormente, podemos 

apreciar que durante la década de los 80, esta divisi6n present6 

un notable desaceleramiento en su ritmo de crecimiento, su PIB 

creció a una tasa media anual de o. 06%, el estancamiento se 

expl.ica en cierta medida por la orientaci6n de esta industria 

hacia el mercado interno, debido a ello es particularmente 

sensible al crecimiento de la demanda, asi en épocas de expansi6n 

econ6mica esta divisi6n crece porque parte del ingreso adicional 

se canaliza al consumo de sus productos, en cambio la disminución 
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de la actividad económica se.refleja en una baja en el con&Ullo de 

los productos de esta industria, pues el ingreso personal se 

orienta a otras satisfactares coma alimentos, ello hace que el 

sector textil tenga un comportamiento clclico ligado a la 

evolución del producto, 
3 

o) 

La contracción de su producción se inició en 1982 manteniendo un 

comportamiento irregular hasta 1987, es precisamente en 1988 

cuando la producción de esta industria revierte su calda para 

iniciar una tendencia al crecimiento, "esta trayectoria se apoya 

en el crecimiento de la inversión en maquinaria y equipo a partir

de 1987" •
31

) 

La tasa de crecimiento de la Industria Textil y del Vestido para 

los años de 1980 y 1981 es de 2. 4 y 4. 5% respectivamente, esto se 

presenta en un contexto nacional caracterizado por el auge 

petrolero, con dinamismo de la demanda agregada, con crecimiento 

de la inversión as! como un crecimiento notable en el PIB total 

incluyendo a las diferentes actividades que lo integran, de manera 

que la Industria Textil y del Vestido participa dentro del auge 

que se presentaba en esos momentos en la economia nacional. 

En 1982 la situación que se presentó en la ecanamla mundial can 

la calda en el precio del petrolea, el incrementa en las tasas de 

interés internacionales y sus consecuencias sobre la econom1a 

mexicana que se manifestaron entre otras cosas en el desequilibrio 

30) López, Jesús Klguel."TexlllH al borde 
crl•l•''.Co11crclo exterior. Banco N5cl•mal 
Vol. 40 no. 11, novle11bre do 1990. Pd9. 1049. 

31) HarÓn Han:r:ur, Hl9ucJ. "La Industria 
Ctlxlco,D.F) 21 de AQOllo de 1991". Páq. 44. 
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externo, fuga de capitales, devaluación del : i.po de cambio, 

moratoria de la deuda externa, calda en la demanda agregada, en la 

inversión y el estancamiento en la producción, el conjunto de 

estos aspectos afectaron seriamente a la Industria Textil y del 

Vestido, pues además de que en este año registra la tasa de 

crecimiento más baja de la década con -6.1%, se presentan 

dificultades para lograr su recuperación en los 2 años siguientes, 

as1 en 1983 su crecimiento fue de -2.6% y en 1984 de -0.3%, en 

este último año la economla muestra un restablecimiento notable 

asi observamos un crecimiento de la demanda agregada, de la 

inversión, reducción de la inflación, superávit en cuenta 

corriente, incluso el PIB total y las diferentes activida~es que 

lo integran revierten la tendencia de los años anteriores al 

registrar un crecimiento positivo, lo mismo sucede en el PIS 

industrial asi como en las divisiones que conforman al PIB 

manufacturero, sin embargo debemos señalar que la excepción fue la 

Industria Textil y del Vestido. 

En 1985 aún cuando la inversión continua creciendo se presenta 

un desaceleramiento en la actividad económica, en la demanda 

agregada, un repunte en la inflación, contracción del superávit en 

cuenta corriente; asi en el PIB crece 2.6%:, esto es, un punto 

porcentual menor comparado con el afio anterior, en términos 

generales en e.l PIB por actividades observamos que predomina un 

descenso en las tasas de crecimiento; en el PIB industrial existe 

un comportamiento heterogéneo lo mismo que al interior del PIB 

manufacturero, en este año el PIB de la Industria Textil y del 

Vestido a pesar de este ambiente inestable obtuvo un crecimiento 
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del 2.4\. 

CUADRO II, 17 

PIB DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 1980-1990 
(Millones de Pesos de 1980) 

AÑO 

l.900 
l.981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

T4sa. do crecl•lento 
pro.cdlo 1980~1990 

TOTAL 

106 479 
ll.l 247 
104 431 
101 716 
101 371 
103 804 

99 096 
96 862 
98 426 

101 136 
103 929 

Tasas de crecimiento 
porcentual 

0.06 

2.4 
4.5 

-6.1 
-2.6 
-0.3 
2.4 

-4.5 
-2.3 
1.6 
2.8 
2.8 

FUDfTE: Elaborado base dalos de Har&nsa. Economl11 Koxlcana .. .. Cifras tia. ed. 1990. PÁ9.262. Los dalos do 1990. 
CIJIA]llTEX, Heaorla Estedhtlca. 1991. p¡g.13. 

En 1986, nuevamente se presentan dificultades para la economía 

mexicana, ello parece atribuible en cierta medida a la caida en 

las ingresos petroleros, en este ano casi todos los componentes de 

la oferta y demanda agregada registraron un crecimiento negativo, 

esta situación se generaliza en el PIB y sus actividades 

econ6micas, en el PIB industrial, en el PIS manufacturero y al 

interior de este, por lo anterior y considerando la vulnerabilidad 

de la Industria Textil y del Vestido, en este año, esta división 

registra la segunda tasa de crecimiento más baja de la década con 
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-4.5%. 

En 1987 la econom1a se desenvuelve en un panorama inflacionario, 

que a fines de afio se complica debido al crack burs!itil a nivel 

nacional e internacional y la devaluación del tipo de cambio, aün 

con la presencia de estos factores, la econom1a logra una cierta 

recuperación, la inversión sin embargo continua con un bajo 

crecimiento, la demanda agregada muestra una expansión, el PIB 

total y sus actividades obtienen un crecimiento positivo al igual 

que el PIB industrial y la mayorla de las divisiones del PIB 

manufacturero, de nuevo, una de las excepciones fue la Industria 

Textil y del Vestido pues obtuvo un crecimiento de -2.3%. 

Después de los estragos sufridos desde 1982 hasta 1987, los 

íiltimos 3 afies de la década de los 80 parecen ser los mas 

favorables para la producción de la Industria Textil y del Vestido 

pues adem!is de la recuperación parece existir una tendencia a la 

estabilidad en su crecimiento, en estos aflos la economia se 

encontraba bajo los lineamientos d9 los pactos, concretamente en 

1988 aíin cuando a nivel interno exist1a incertidumbre por la 

aplicación del Pacto, observamos una expansión de la Inversi6n, 

crecimiento de la Demanda agregada, del PIB y sus actividades, 

mientras que el PIB manufacturero y sus divisiones presentan un 

crecimiento heterogéneo, la Industria Textil y del Vestido crece 

en 1.6%. 

En 1989 se buscaba consolidar los logros obtenidos con la 

aplicación del Pacto, en este afio continuó el crecimiento de la 

inversión, de la demanda agregada y del PIB, sin embargo dos de 

las actividades que lo integran presentan descensos, en el PIB 
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manufacturero obS~rvamos que sólo una· de las· divisiones registró 

. una calda en su crecimiento, como resultado de este ambiente que 

podríamos ·calific~r de favorable, la Industria T·extil y del 

Vestido . obtuvo ··uñ. crecimiento en su producción del 2. 8% • 

... . ESt·a- .situación felativamente estable en la economía parece haber 

influ1d0·" ~n · la conf lanza de los inversionistas de manera que en 

1990 observamos un notable crecimiento en este rubro, también 

existe una expansión en la Demanda agregada, en el PIB y en la 

mayor parte de sus actividades; por otra parte, apreciarnos que 

existe un crecimiento heterogéneo al interior del PIB industrial, 

además dentro del PIB manufacturero existe una tendencia al 

dcsaccleramicnto en la mayoria de lüs divisiones que lo conforman, 

en este año la Industria Textil y del \/f!;stido U!gistra una tasa de 

crecimiento del 2. 8%, es decir que finaliza la década obteniendo 

tasas de crecimiento positiv~s durante J años consecutivos. 

PIB DE LA INDUSTRIA TEXTIL V DEL VESTIDO 1980-1990 

APORTAClON POR IHDUSTRIAS 

Antes de ver por separado la evolución del producto de la 

Industria Textil y de la Industria del Vestido, consideramos que 

es importante conocer la cont:rihuclón de cu.da una de ellas hacia 

el total. 

Durante la década de los ao, al interior del PIB de la 

Industria y Vestido exista una participación mayoritaria de la 

producción de la Industria Textil aunque debemos mencionar que 

existen fluctuaciones a lo largo del periodo, como podernos ver en 

el cuadro II .10 en los años de 1982 y 1983 esta industria al 
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CUADRO 11. 18 

PIB CE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 1980 - tSQO, APORT ACON POR INDUSTRIAS 
Mllones do pHo• do 1980 
Porcenlojes rospedo al totel 

CONCEPTO 1960 '"'' 1962 1983 1904 .... 1966 , .. , 1968 1989 

PIB IND. TEXTIL Y VESTIDO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ..... --~· 
...... .,. ---- .......... ....... ...... . ..... .......... .. ..... 

PIB INDUSTRIA TEXTIL .... 58.3 S7.9 57.B' 57.8 5&7 
·~· 

5U 00.3 60.1 

PIS INDUSTRIA DEL VESTIDO 4'1.5 41.7 421 422 422 41.3 41,0 40.2 UO 39.9 

FUENTE: Elaborado en bH••I cuadro Jl.17, 11.19 Y 11,23. 

1990 

100.0: 
., ... 

5&2 

41.8 



resentir los efectos de la crisis, reduce su aportación, 

posteriormente en loa años que van desde 1985 hasta 1989 la 

Industria del Vestido disminuye sensiblemente su contribución al 

total, sin embargo parece comenzar a recuperarse en 1990. 

En e1 año de 1988 se registra la mayor aportación por parte de 

la Industria Textil con 60.Ji, mientras que el nivel más bajo se 

manifiesta en 1990 con 58.2i; en lo que corresponde a la Industria 

del Vestido la participación más elevada se presenta en los años 

de 1983 y 1984 con 42. 2% y la aportación má.s baja se observa en 

1988 con 39.8%. 

4.4,INDUSTRIA TEXTIL 1980-1990 

En la década de los so observamos que tanto en la Industria 

Textil como en la Industria del Vestido existe un estancamiento, 

ligeramente más notorio en la primera, pues obtuvo un promedio en 

su tasa de crecimiento de -0.2%, en tanto que en la Industria del 

Vestido fue de 0.2%. 

En la Industria Textil la ca1da má.s pronunciada se presentó en 

1982 con una tasa de crecimiento de -6. 7% y el crecimiento má.s 

elevado se reqistr6 en 1985 con 3.9%, debamos señalar que en 6 

años de la década de los 80 esta industria muestra tasas de 

crecimiento negativas, un periodo especialmente d1f icil para esta 

industria es el comprendido entre los alías de 1982 a 1987 pues 

predominó la tendencia decreciente, finalizó la década con una 

tasa de crecimiento de -0.4%. As1 pues, como podemos apreciar, a 

lo largo de la década la Industria Textil nunca presentó un 

periodo de crecimiento sostenido. 
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Allo 

1980 
i9a1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Prmnedio 

1J.ttTE1 Iblde11. 

De las 

CUADRO I!.19 

!'ID DE LA INDUSTRlA TEXTIL 1980-1991 
(Millones de Pesos de 1980) 

TOTAL 

62 304 
64 103 
60 464 
58 772 
58 637 
60 906 
58 448 
57 959 
59 307 
60 767 
60 535 

Tasa de crecimiento 
porcentual 

1.6 
2.9 

-6.7 
-2.a 
-0.2 

3,9 
-4.0 
-o.a 

2.3 
2.5 

-o.4 

-0.2 

ramas que integran a la Industria Textil la mayor 

aportación a su producción proviene de Hilados y Tejidos de fibras 

blandas por ello, la evolución de ésta influye de manera 

determinante en el comportamiento de toda la industria, también 

existe una aportación estimable de Otras Industrias Textiles y en 

men,or medida de Hilados y Tejidos de fibras duras (ver cuadro 

II. 20). 

Gran parte del proceso de hilatura y tejeduría se concentra 

principalmente en Puebla Tlaxcala y Valle de México, pues aqu1 se 

genera más del 60i de los bienes textiles, enseguida veremos el 

_'Jomportamicnto de las ramas tcxtilcras en los años 80. 
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CUADRO 11, 20 

PIB DE LA INDUS1RIA TEXTI~ APOATACICN POR RMIAB 
Millones cll p,,.,. de 1980 
Pacentajff rea peer o o/~ IOIB 

·-···---
CONCEPTO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1966 1987 1968 

--··--·-- .. ·- ·--·--··-·- 1 1989 1ll90 

INDUS1RIA TEXTIL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
••=111 •.r:1u11z:r =111:1:1 na 

"' 1 

Hl!Odta y T•ldos do 
UI Rtru~111da 67.6 68.3 66.3 66.9 67.6 118.3 68.4 67.4 67.8 

HlladosyTlldosdo 
Rtrucuaa 9.7 9.6 10.3 9.6 6.7 7.5 9.0 M 8.2 

O~aslnduolll• 
Texll&a 22.7 22.1 2:1.4 233 23.5 24.2 24.7 24.1 ~4.4 

100.0 1 

84.9 1 

8.0 6.2 , 

--~~.--~~ ···----

100.0 

85.Q 

FUENTE: Babaado en tele • cuatto n' • ':Z.i 



CUADRO II • 21 

PIS.DE LA INDUSTRIA TEXTIL POR RAMAS 1980-1991 

(Millones de Pesos de 1980) 

•lio Hiiado Tejido do HI lado y Tejido do Otras 
Fibras Dla:idas Fibras aur .. Jndurilrlas 

1980 42 098 6 070 
1981 43 769 6 136 
1982 40 066 6 235 
1983 39 337 5 759 
1984 39 760 5 110 
1985 41 612 4 577 
1986 38 801 5 237 
1987 39 043 4 954 
1988 40 005 4 835 
1989 40 069 4 880 
1990 39 275 3 782 
1991 32 669 1 970 

HOU: Los dt1lcD de 1991 corrcDpanden al primer :;eineslre. 

fUENTEt lbhlc., 

4.4.l. HILADOS Y TEJIDOS DE FIBRAS BLANDAS 

Textil e• 

14 136 
14 918 
14 163 
13 676 
13 767 
14 717 
14 410 
13 962 
14 467 
15 818 
17 478 
18 102 

En la producci6n de Hilado y Tejido de Fibras Blandas 

predominan las bajas tasas de crecimiento y es una de las ramas 

que resinti6 en mayor medida la crisis que afect6 a la economia 

mexicana en 1982 al caer en un -B.5% aunque debemos considerar que 

no particip6 activamente dentro del auge petrolero y sus efectos 

expansivos que experimentaron otras divisiOnes manufactureras, 

pues en 1980 su crecimiento fue de -0.1% y su recupera en 1981 al 

crecer 4%; en 1983 su crecimiento fue de -1.8%, en los afias 

subsecuentes a la crisis, esto es, en 1984 y 1985, parece comenzar 

á recuperarse, pues registra una tasa de crecimiento de 1.1 y 4.7% 

respectivamente sin embargo ante su vulnerabilidad, nuevamente 
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pre.senta un retroceso en 1986 al crecer en -é. s.:; y a partir de 

entonces 'sólo en 1988 muestra un incremento relativanente alto con 

2.5%, por último, concluye con un.crecimiento de - :% en 1990. 

AR o 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Pro111edlo 
1980-1990 

cUADRO II.22 

PIB DE LA INDUSTRIA TEXTIL POR RAMAS 1980-1990 
· (Tasas de crecimiento Porcentual) 

Hllados Tejidos do HI lado• Tejidos d• Otras 
fibras blanda.s fibras duras INDUSTRIAS 

Textiles 

-0.1 2.8 6.5 
4.0 Ll 5.5 

-8.5 1.6 -5.1 
-1.8 -7.6 -3.4 

1.1 -11.3 0.7 
4.7 -10.4 6.9 

-6.8 14.4 -2.1 
0.6 -5.4' -3.1 
2.5 -2.4 3.6 
0.2 0.9 9.3 

-2.0 -22.5 10.5 

-0.6 -3.~ 2.7 

FUENTE: Elabor11do el"! ba!Jie! el cua.dro anterior. 

4.4. 2.HILADOS Y TEJIDOS DE FIBRAS DURAS 

Los 3 primeros años de la década son los de mayor estabilidad 

para la producci6n de Hilados de Fibras duras, as! las tasas de 

crecimiento en 1980, 1981 y 1982 fueron de 2.8\, 1.1% y 

1.6%,respectivamente, posteriormente, desde 1983 hasta 1990 su 

comportamiento es inestable predominando la tendencia negativa en 

el crecimiento de su producción, la cual alcanza su mayor amplitud 

en 1990 con un crecimiento de -22.5%, por lo que corresponde a su 

mayor crecimiento este se presenta en 1986 cuando alcanza una tasa 
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de 14 .4%. 

4.4.3.0TRAS INDUSTRIAS TEXTILES 

De las 3 ramas que integran a la Industria Textil, sólo la 

producción de otras Industrias Textiles alcanza las mayores tasas 

de crecimiento en los afios del auge petrolero, as1 en 1980 obtiene 

un 6.5% y en 1981, 5.5%. sin embargo en e1 lapso de 1982 a 1987 su 

comportamiento es inestable con bajas tasas de crecimiento, 

posteriormente, a partir de 1988 y hasta 1990 presenta un 

constante crecimiento, las tasas para estos afias fueron 3.6, 9.3 

y 10.5% • El promedio en su tasa de crecimiento durante la década 

de los 80 fue de 2.7%. 

4.5. INDUSTRIA DEL VESTIDO 

Como ya lo mene ionarnos anteriormente la industria del vestido 

se compone principalmente de empresas pequeñas y micro, al 

respecto el entonces presidente de la Cámara Nacional de la 
32) 

Industria del Vestido, Victor Miklos, señalaba en un articulo que 

tradicionalmente este sector encontró sus mayores posibilidades de 

supervivencia en donde existía baja intensidad del capital, se 

caracteriza por utilizar gran cantidad de fuerza de trabajo por 

unidad de capital invertido, utiliza tecnologlas poco sofisticadas 

e incluso artesanales y se encuentran muy vinculadas al mercado 

interno, de ahi que sea vulnerable a la situación que se presente 

en este último. 

3'2) Hlkloa, V. "Buenas Puntadas". El flnonclero. CHéxlco, D,F) 1 d< 

Sepllecr.bre de 1991. P&q. U. 
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PIB DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 

1980-1990 

Ahora veremos la evoluci6n de esta industria en los años 80 al 

comien?.o de la década esta presenta 2 años de crecimiento que 

coinciden con los dltimos af\os del auge petrolero, esto es en 1980 

con 3.5% y 1981 con 5.1%, sin embargo desde la crisis de 1902 y 

hasta 1900 muestra dificultades para lograr su total recuperación, 

asi en 1982 registra la tasa de crecimiento más baja de la década 

con -5.3%, al año siguiente en 1983 observamos un crecimiento de 

-2. 3%, a pesar de que en 1984 existe una recuperación en la 

actividad económica, la Industria del Vestido por· tercer año 

consecutivo presenta una tasa de crecimiento negativa que fue de 

-o. 5%.En 1905 existe una ligera recuperación en esta industria 

pues registra un crecimiento de 0.4%, para 1986 ante los problemas 

que se presentan en la econom1a, de nueva cuenta existe un 

descenso en la producción del vestido y obtiene la segunda tasa de 

crecimiento más baja de la década, esto es de - 5. 2%, al af\o 

siguiente en 1987 como sabemos existen problemas a nivel interno 

que de alguna manera influyen sobre la Industria del Vestido 

dificultando su recuperación, en este año su tasa de crecimiento 

fue de - 4.3%. En los últimos 3 afios de la década parece mejorar 

el panorama pues comienza una gradual recul-!eraci6n, en 1988 su 

producción crece 0.6%, en 1989 se incrementa en 3.2% y finalmente 

en 1990 obtiene la tasa de crecimiento más alta de la década con 

7.5%. 
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AÑO 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Promedio 

CUADRO II.23 

PIB DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 1980-1990 

(Millones de Pesos de 1980) 

TOTAL 

44 175 
46 424 
43 967 
42 944 
42 734 
42 898 
40 648 
38 903 
39 119 
40 369 
43 394 

Tasas de crecimiento 
porcentual 

3.5 
5.1 

-5.3 
-2.3 
-0.5 
0.4 

-5.2 
-4.3 

0.2 

D.6 
3.2 
7.5 

nJEHTE: El.,borado base Economla Htxlcana Cifras. tta,cd, 

1990. P.d9,26Z. 

En respuesta a la problemática que se presentó en la Industria 

del Vestido en la década de los 80, en el Programa para Promover 

la Competitividad e Internacionalización de la Industria Textil y 

de la Confección, se han identificado los factores para que los 

enpresarios del vestido puedan competir en un mercado con 

constantes cambios en las características de la demanda estos son: 

la inversión, creatividad, calidad y actualización en la moda y 

disef\o
33

) al respecto podernos sef\alar que en 1991 creó el centro de 

33) SECOFI. Proqrama para promover .. Co111petltlvldad 

JnternAclonallzaclOn de Ja Industrio Texlt l de la Coníecctón. En 
Horcado de Valores Ho. t4, .Julio 15 de t992, P.&q. vi. 
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Moda y Diseño de México ante la necesidad de establecer servicios 

y apoyo para la industria del vestido que. se compone 

principal.mente de empresas pequeñas y micro, en este centro 

participan instituciones financieras, fabricantes de fibras d.~ 

textiles y de prendas de vestir, el centro aunque fue ideado como 

un organismo de servicios en diseño, graduación, trazo, patronaje 

y corte de prendas de vestir, actualmente opera como un centro de 

corte. 

4.6. PARTICIPACIOH DEL PIB DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

EN EL PIB TOTAL, PIB INDUSTRIAL Y PIB llAHUFACTURERO 

1980-1990 

A continuación presentamos la participación del PIB de la 

Industria Textil y del Vestido en diferentes agregados, a fin de 

establecer un punto de referencia sobre el comportamiento de esta 

industria y la importancia que puede tener su producción en los 

agregados mencionados. 

La tendencia descendente de la participación del PIB de la 

Industria Textil y del Vestido en el PIB total, PIB industrial y 

PIB manufacturero, nos refleja el estancamiento que a lo largo de 

los 80 prcscnt6 esta división. En la primera columna del cuadro 

II.24, vemos que en 1980, la producción de la Industria Textil del 

Vestido participaba con 2.4% dentro del PIB total y desciende a 

2.0\ en 1990, en cuanto a su participación en el PIB industrial 

observamos fluctuaciones ( ver columna 2 ) comienza la década con 

una aportación de 7.Jl, cae a 6.7t en 1982, posteriormente en 1983 

se recupera al participar en 7.1\, sin embarqo desde 1984 hasta 
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CUAOROll.24 

• PARTICIPACION DEL PIB DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO EN El PIB TOTAL. PIB INDUSTRIAL 
Y PIB MANUFAClURERO 1980 - 1990 

( Pon:enlajes) 

PIB PIB P18 ~ PIB Pl8 PIB PIB PIB 
~del ~dol PatliclpaclOndol Plrtlclpa:IOOdel -~del'~ Pattltlpoción<lll ~Ondel ~del Partlclpacldndel 

AllOS dalalnd. T-y dalalnd. T-y delalnd. T-J c!olalnd. Text•on~lalncl. ~... lalnd. T9Klllon •lalnd. Y83tl<loo elalnd. Y-• alalncl. Vestido• 
YlllldoonGIPIB V-onGIPll Y-onGIPIB elPIBTolal elPIBlndUSUlal 1 GIPIB olPIBTolol P18lndusrt1al elPIB 

Total lnduslrlal Uanufaclururo Monufoctutero Manulactul'&IO 
(1) (2) (3) (41 __ (5) 1 (61 (71 r8l (9l 

1980 2.< 7.3 10.8 ... 4.3 6.3 1.0 3.0 4.5 

1981 2.3 7.0 10.6 1.3 4.0 6.1 1.0 2.9 4.4 

1982 2.2 6.7 10.2 1.3 3.9 5.9 0.9 2.B 4.3 

~ 11983 2.2 7.1 10.B 1.3 4.1 6.2 o.o 3.0 4.6 

,. 1984 2.1 6.8 10.2 1.2 3.9 5.9 o.e 2.9 4.3 

1985 ?.I 6.7 9.9 1.2 3.9 5.8 0.9 2.7 4.1 

1986 2.1 6.7 10.0 1.2 4.0 5.9 o.9 , 2.B ;¡., 

1967 2,0 6.4 9.4 1.2 3.8 5.8 0.8 2.B 3.8 

1tm11 ;.•11 ., "' '·' ;1n '•fl llfl ~j f', ffl 

1909 2.0 6.2 6.9 1.2 3.7 6.4 0.8 2.5 3.6 

1990 2.0 6.0 8.6 1.2 3.5 5.0 o.e 2.5 3.S 

-- ----~-~ 

FUENTE: Elaborado en base a Jos cuadros n:. q, n:. \~ , O:· 1' I .., L'. ;l.3 



1990 persiste su tendencia decreciente para obtener en este último 

año un 6. 0%. También su participación en el PIB manufacturero 

(columna J ) muestra fluctuaciones durante la década, así pues, 

comienza en 1980 con 10.8% y termina en 1990 con 8.6%. 

Observando por separado la contribución de estas industrias; 

tenemos que en 1980 la producci6n textil participa con 1.4% en el 

PIB total y finaliza con 1. 2% en 1990 (ver columna 4 ) , su 

aportaci6n al PIB Industrial comienza con 4.3% en 1980 y desciende 

a 3.5\ en 1990 ( columna 5 ), en lo referente a su participaci6n 

en el PIB manufacturero vemos que su descenso es notable si 

consideramos que al comenzar la década fue de 6. 3% y desciende a 

5\ en 1990 (columna 6). 

En la columna 7 podemos apreciar la evoluci6n de la producci6n 

del Vestido en cuanto a su aportación en el PIB total, la cual es 

decreciente pues pasa del 1.0% en 1980 a 0.8% en 1990, en cuanta· a 

su participación dentro del PIB industrial también persiste la 

tendencia descendente, en 1980 esta fue de 3 % y llega a 2. 5% en 

1990 (columna 8 ), por último su contribuci6n al PIB manufacturero 

muestras fluctuaciones, comienza con 4.5% en 1980 y desciende a 

3.6% en 1990 (columna 9 ). 

4.7. I!IDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

PRODUCCION Y CONTRIBUCION DE LOS GRUPOS EN SUS RAMAS 

1980-1989 

4.7.1.HILADOS Y TEJIDOS DE FIBRAS BLANDAS 

En el lapso de 1981 a 1989 el promedio en la tasa de 

crecimiento de la rama de Hilado y Tejido de 'Fibras Blandas fue de 
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CUADIO 11.zs 
PIS DE LA INDUS'T111A TEXTIL Y DEL VESTIDO POFI RAMAS Y GRUPOS 1980 - 1989 

MUlonea de Pesos de 1980 

.\· ' 
... . 

·.CONCEPT.O , -1980 1981 1982 .1983 1984 1985 1986 1987 
TEXTILES 62,304 64,103 60,464 58,772 :i8,637 60,906 58,448 57,959 

Hiladas y Tolidoc do fibras ~ 42,098 43,769 40,066 39,337 39,760 41,162 38,801 39,043 

-Despepite y cmpoquc de aJgod6o 3,639 3,486 2,176 2,398 3,206 2,253 1,659 2,263 

-Pteponicióa do fib, - pora 
hilado 2,798 2,930 2,770 2,661 2,653, 2,826 2,734 2,963 

-Hilos e hilados pani eoecr y tejer 2,520 2.866 2,475 2.565 2.640 2,819 2,736 2,663 

-Hilados y tojidos de fib. bWidu 33,141 34,487 32,"45 31,713 31,261 33,714 31,672 31,154 

Hibdoo y Te_¡;doo do filna dwu 6,070 6,136 6,235 5,159 5,110 4,577 5,237 4,9S4 
-Henoc¡utn S,136 5,305 5,291 4,792 4,222 3,657 4,067 3,688 

-Olras fibras duras 934 831 944 967 888 920 1,170 1,266 

Otru li>dustriu texlil .. 14,136 14,911 14,163 13,676 13,767 14,717 14,410 IJ,962 
-Tcla1 impcrmoabiliudu e impregnad 1,154 1,191 974 764 794 &S4 724 709 

-Alfombru, lelu afolpldao, ficluos 
guatas S,125 S,470 5,198 S,087 4,839 S,200 4,898 4,952 

-~. cintaa y tojidos ongoato9 2,964 3,100 3,000 2,946 3,269 3,459 3,299 3,145 

-Algodón abtorb. venda• y slmli•"" 1,622 1,684 l,650 1,896 l,797 1,901 2,222 1,824 

-OtrooteXlilel 3,271 3,473 3,341 2,983 3,068 3,303 3,267 3,332 . 
PHNDAI DI YUTll 44,175 46,424 43,967 42,944 42,734 42,891 40,641 31,903 

-1 rtlcll!ot de punto 14,203 14,599 13,509 14,722 14,573 15,091 IS,000 14,682 

-} opa interior y .. 1er1or 28,952 30,802 29,434 27,042 27,005 26,651 24,455 22,977 

~ ttru nrendu de vutir 1,020 1,023 1,024 1,180 1,156 1 149 1,193 1 244 
PIJSNTE: INEOI, Sillama da C111nla N1Cioulu, 1980 - 1916 y 1986 - 1989. Vario• Tornea. 

1988· 1989 
59,307 «J,767 

40,00S 40,069 
2,205 1,299 

3,033 3,422 

2,452 2,646 

32,315 32,702 

4,835 4,880 
3,631 3,631 

1,204 1,249 

14,467 15,818 
767 772 

S,179 5,319 

3,177 3,589 

1,803 2,232 

3,541 3,906 

39,119 40.3d!I 
15,046 16,313 

22,153 22,145 

1220 1211 



-1.5\.Esta rama se compone de 4 grupos: 

1.-0espepite y empaque de algodón, su producción registra una tasa 

de crecimiento para el periodo conocido de -6.8%, el descenso más 

notable se observa en 1982 cuando presentó una tasa de crecimiento 

de -37.6% y el crecimiento m&s alto se advierte en 1987 con 36.4\. 

(ver cuadro II.26). Su participación en el PIB de la rama presentó 

una calda considerable en la década de los ao, pues pasa de 8.6% 

en 1980 a J.2\ en 1989. (ver cuadro II.27). 

2. -Preparación de fibras blandas para hilado. Este grupo obtuvo una 

tasa de crecimiento promedio de J.5% para el lapso de 1981 a 1989, 

su nivel más alto lo alcanzó precisamente en 1989 con 12.8% y el 

más bajo en 1982 con -5. 5%. Como podemos observar en el cuadro 

II.27, este grupo fue incrementando gradualmente su participación 

dentro de la rama pues comienza con 6.6% en 1980 y llega a a.5% en 

1989. 

3.-Hilos e hilados para coser y tejer. El promedio en la tasa de 

crecimiento de su producción en los años que van de 19Sl a 1989 

fue de 0.9%. La tasa más alta se registró en 1981 con 13.7% y la 

m.1s baja en 1982 con -13.6%. Este grupo muestra una tendencia 

creciente en su participación en los afias de 1980 a 1986, sin 

embargo a partir de 1987 se observa una calda.En 1980 su 

contribución a la rama fue de 6.0% y en 1989 de 6.6%. 

4. -El último grupo corresponde a hilados y tejidos de fibras 

blandas y el promedio en la tasa de crecimiento de su producción 

para el lapso conocido fue de -0.06%, la tasa de crecimiento m.1s 

alta se observa en 1985. con 7. 8% y la más baja en. 1986 con -6.1%. 

Por otra parte, como podemos apreciar en el cuadro II.27 este 
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CUADRO 11. 26 

PIB DE LA INDUSIBIA TFXTIL Y DEI. VESTIDO POR RAMAS Y GRUPOS 11181 - Ullf 
MlllOflfJS do Pesos do 1980 

(Tasas do creclmlento porcentual ) 

CONCEPTO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 11187 11188 1989 

TEXTILES 2.9 (5.7) (2.8) (0.2) 3.9 (4.0) (0.8) 2.3 2.5 
HHodos y tejidos do lllras blandas 4.0 (8.5) (1.8) 1.1 4.7 (6.8) 0.6 2.5 0.2 

-Despepite y empaque de algodón (4.2) (37.6) 10.2 33.7 (29.7) (26.4) 38.4 (2.8) (41.1) 

-Prep. de libras blandas para hUado 4.7 (5.5) (3.9) (0.3) 6.5 6.5 8.4 2.4 12.a 

-HHos e hilados para COl8I' y tejer 13.7 (13.6) 3.6 2.9 6.8 (2.9) (2.7) (7.9) 7.9 

-Hiladas y te~dos de libras blandas 4.1 (5.3) (2.9) (1.4) 7.8 (6.1) (1.6) 3.7 1.2 

HUados y tejidos de libraS duras 1.1 1.6 (7.6) (11.3) (10.4) 14.4 (5.4) (2.4) 0.9 

-Henequén 3.3 (0.3) (9.4) (11.9) (13.4) 11.2 (9.3) (1.5) o.o 

.:.Otras fibras duras (11.0) 13.6 2.4 (8.2) 3.6 27.2 8.2 (4.9) 3.7 

Otras lndustrlas textiles 5.5 5.1 (3.4) 0.6 6.9 (2.1) (3.1) 3.6 9.3 
-Telas lmpenneablllzndaa a Impregnadas 3.2 (18.2) (21.6) 3.9 7.8 (15.2) (2.1) 8.2 0.7 

-Alfombras, telas afelpadas, fieltros 
y guatas 6.7. (5.0) (2.1) (4.9) 7.5 (5.8) .1.1 4.8 2.7 

-Encajes, cintas y te~dos angostos 4.6 (3.2) (1.8) 11.0 5.8 (4.6) (4.7) 1.0 13.0 

-Algodón absorbente, vendas y similares 3.8 (2.0) 14.9 (5.2) 5.8 18.9 (17.9) (1.2) 23.8 

-Otros textiles 5.2 (3.8) (10.7) 2.8 7.7 (1.1) 2.0 6.3 10.3 

PRENDAS DE VESTIR 5.1 (5.3) (2.3) (0.5) 0.4 (5.2) (4.3) 0.5 3.2 
-Anlculoa de punto 2.8 (7.5) 9.0 (1.0) 3.6 (0.6) (2.1) 2.5 8.4 

-Ropa Interior y exterior 6.4 (4.4) (8.1) (0.1) (1.3) (6.3) (6.0) 
(0.5L:. 

-Otras prendas de vestir 0.3 0.1 15.2 f2.0l f0.61 3.8 4.3 (1.9 o. 

~L..A.I0..:1t:i.Abu E;,N ~o.~e. AL. C\JAD~O D:. ::i.s 

PROMEDIO 
1981-ln89 

(0.2) 
(1.5) 

(6.8) 

3.5 

0.9 

(0.06) 

(2.1) 
(ó.5) 

3.8 

2.7 
(S.7) 

0.5 

2.3 

4.3 

2.2 

(0.9) 
1.7 

(2.5) 

2.1 



qrupo tiene una participaci6n muy importante dentro de la 

producción total de la rama, en 1980 esta fue de 78. 7% y se 

incrementa hasta 81.6% en 1989. 

4.7.2. HILADOS Y T&J'IDOS DE FIBRAS DURAS 

La rama de Hilados y Tejidos de Fibras duras present6 una tasa 

de crecimiento pro11edio de -2.lt para el periodo de 1981 a 1989, 

esta rama se conpone de 2 grupos: 

1.-Henequén. El promedio en la tasa de crecimiento de este grupo 

para los años arriba mencionados fue de -3. 5%, la caida má.s 

notoria se produce en 1985 cuando alcanzó una tasa de -13.4% y la 

tasa de creciaiento mSs alta se advierte en 1986 con 11.2%. En 

este qrupo se genera gran parte de .la producci6n para la rama, aun 

cuando su contribuc16n presenta una tendencia descendente, en 1980 

fue de 84.6% r para 1989 llega a 74.4\. 

2.- Otras fibras duras. En el periodo de 1981 a 1989, la tasa de 

crecimiento promedio en la producción de este grupo fue de 3. 8%. 

En 1981 se presenta la tasa de crecimiento más baja con -11. 0% y 

la JDás alta fue en 1982 con 13. 6%. En cuanto a su contribución a 

la rama, observamos que fue incrementado notablemente su 

aportación al pasar de 15.4% en 1980 a 25.6% en 1989. 

4.7.3.0TRAS INDUSTRIAS TEXTILES 

La rama de otras Industrias Textiles obtuvo una tasa de 

crecimiento promedio para el periodo de 1980 a 1989 de 2.7%, y se 

conforma de 5 grupos: . 

1.- Telas impermeabilizadas e impregnadas. El promedio en la tasa 

de crecimiento de su producción para el lapso mencionado fue de 

-3.7%, la tasa mlis baja se manifestó en 1983 con -21.6% y la más 
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>:: ! t;:,, en 1988 con 8. 2%. También debemos apuntar que este grupo 

:::.sminuy6 considerablemente su participación en la producción de 

=;rama pues comienza la década con 8.2% y para 1989 llega a 4.9%.· 

¿. - Alfombras, telas afelpadas, fieltros y guatas. Este grupo 
,• 

~a:nbién registró un promedio bajo en la tasa de crecimientO de su 

producción al obtener un 0.5%. El nivel más alto se presentó en 

:~as cuando su tasa de crecimiento llegó a 7.5% y el más bajo se 

~bserva en 1986 con -5.st.Por otra parte, debemos sefialar que la 

mayor aportación para la producción de la rama proviene de este 

7rupo,en 1980 fue de 36.3% y para 1989 llega a 33.6%. 

·;.- Encajes, cintas y tejidos angostos. La mayor tasa de 

crru:-i~iento de la producción se advierte en 1989 con 13% y la 

menor se observa en 1983 con -1. 8%; en términos generales el 

pr0medio para el lapso de 1981 a 1989 fue de 2.3%. 

Este grupo también tiene una participación importante dentro de 

la rama, sufre ~luctuaciones a lo largo del periodo, sin embargo 

!ill tendencia es creciente, comienza· con 21% y termina con 22.7% en 

1989. 

4. - Algodón absorbente, vendas y similares. En este grupo, el 

promedio en la tasa de crecimiento de su producción es de 4. 3%, 

para el periodo conocido. En 1989 su tasa de crecimiento se ubicó 

en 23.8% y el nivel más bajo se presenta en 1987 con -17.9%. 

Su aportación a la rama presentó fluctuaciones pero predominó 

«u tendencia creciente al pasar de 11. 5% a 14 .1% de 1980 a 1989, 

respectivamente. 

~.- otros textiles.En este grupo se observa la tasa de crecimiento 

más alta en 1989 con 10. 3% y la mAs baja en 1983 con -3. 8%, sin 
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embargo el promedio para el periodo de 1981 a 1989 fue de 2.2%. 

Su contribución a la producción del total como podemos ver en 

el cuadro II. 27 es importante, en 1980 fue de 23 .1% y para 1989 

llega a 24.7%. 

4.7.4. PRENDAS DE VESTIR 

La tasa de crecimiento promedio para la producción de esta rama 

en el _lapso mencionado fue de -0.9%, se compone de 3 grupos: 

1.- Articulas de punto. Este grupo registra un promedio en su 

tasa de crecimiento de l. 7% para el lapso conocido, la 

tasa más elevada sa produce en 1983 con 9% y la más baja en 1982 

con -7.5%. 

A pesar del estancamiento en su producción, este grupo, tiene 

una participación relevante en la producción de su rama, la cual 

aumenta de manera constante, al inicio de la década es de 32.2% y 

para 1989 alcanza un 40.4!;. (ver cuadro II.27). 

2.- Ropa interior y exterior. El promedio en su tasa da 

crecimiento para el periodo de 1981 a 1989 fue de -2. 5%, es 

conveniente mencionar que durante 7 años registró tasas de 

crecimiento negativas, ld más notable se presentó en J.986 con 

-8.3% y la tasa más alta se produce en 1981 con 6.4%. 

Su aportación en la producción de la rama es muy significativa 

aunque sigue una tendencia descendente, en 1980 llegó a 65.5% y 

cae hasta 56.6% en 1989. 

3. - Otras prendas de vestir. La producción de este grupo registro 

una tasa de crecimiento promedio de 2. 1%, la tasa má.s baja se 

presento en 1984 con -2% y la más alta en 1983 con 15.2%. En 

realidad su aportación es muy pequefia para la rama, sin embargo 
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registra un ~recimiento al pasar de 2.:\ an 1980 a 3% en 1989. 

4.8. PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y 

DEL VESTIDO 

4.8.1. CONTRIBUCION DE LAS RAHAS HACIA LA INDUSTRIA 

A fin de contar con un punto de referencia, proporcionamos 

información a partir de 1975, asi pues cc~o podemos observar en el 

cuadro II.28 dentro de la Industria Textil y del vestido, la rama 

de Hilados y Tejido de Fibras Blandas y ?rendas de Vestir, captan 

la mayor parte de las ocupaciones generadas por la Industria, 

seguidas por otras Industrias Textiles e Hilado y Tejido de Fibras 

Duras. 

En Hilado y Tejido de Fibras Blandas, existe un incremento en 

su contribución a la generación de empleo pues aunque registra 

fluctuaciones a lo largo de la década más bien predomina una 

tendencia creciente, asi pues en 1980 su participación en el total 

de ocupaciones fue de 40.6% y para 1989 ll~g6 a 41.8%; cabe 

señalar que desde 1981 se advierte un descenso que se manitiesta 

con mayor amplitud en 1982 cuando su aportación fue de 39.6% y a 

partir de 1983 hasta 1989 su crecimiento es constante. 

En Hilado y rej ido de Fibras Duras, observumos que ell el lapso 

ñe 1980 a 1989 existen constantes variaciones en la creación de 

empleos, pues por algunos años muestra ur:ia tendencia hacia el 

crecimiento y en otros existe un descenso. Si consideramos la 

participación gue tenia desde 1975 podemos advertir una notable 

disminución pues en este afio habla sido de 8 .1% y al iniciar la 

década de los 80 ésta llegó a 4. 2%, es decir que se contrae casi a 
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CUADRO IL 28 

PERSONAL OCUPADO DE LA INDUSTRIA. TEXTIL Y DEt. VESTIDO 1978-11189 
( NUmofo de oc:upaciont11 remunerada&, promedio anual) 

lfichrs.rili-TatU 'f H1illdoyT•i:OO H1MidoyT1jtdo OllaltndulltrlH Prenda1d1 ..,_ de Rbra1 Blandae d111fibtuOurH TlxtflH Veltlr - Patbe1padOn -- PaltlctpKlón Par11ctpe.aón Ocu- TOTAL Ocupacloneo d12on 1 Ocup&eionH d83tnl Oc-- de4en1 Ocupaclon•• de5cm1 

(1) (2) Porcontajie (3) Pcireentaje (4) ...... taje (5) Porctntaje 

1075 ....... 100.0 107,();3 >B.7 21.154 8.1 21,133 ... 112,01"4 41.0 

1078 M7,4liH!I 100.0 105.500 "'·º 1i:l,664 8.3 30.250 lt.3 11"4,lVe 42.9 

1077 271,272 100.0 102,243 , ... 13,460 •.. 32,0'Ta 11.8 117,407 43.3 

,.,. 274,435 100.0 111.201 40.5 10,9SQ ... 34,CISI 12.4 11!.207 '3.1 

....... 100.0 118,117"4 41.0 12233 42 31,8!l7 13.0 120,IMI 41.7 

1oao 303.m 100.0 123.044 .40.8 12.587 ... 40,23' 13.3 127,355 ... 
"' 1 

1881 30G,814 100.0 124,960 .... ¡:; 13.~ ... 41.g.w 13.5 129,809 41.1 

1082 288,822 100.0 11"4,491 30.8 13,508 4.7 37,248 ,,. 123,578 .... 
2l2,191J 100.0 114,387 .... 13,<MS ... 33.081 12.0 120.BOfl ..... 

.... 28.2,415 100.0 115,631 .... 11,n1 ... ...... 12.r 120.na 4U 

.... m.e...3 100.0 119,733 .... 11.170 ... .. .... 14.0 120,7111 •u 
1 .. , 211.172 100.0 115,831 41.1 12.01"4 ·~ ...... .. ~ 113,CIM .. ~ 
1007 ....... 100.0 11e,m 41.2 12.400 u 40,3111 14.I 113,!Sn .... 
1 ... 2111,273 100.0 115.~ 41.1 11,024 ... 41,00'1 14.8 112,845 44.1 .... 2"1,064 100.0 121,551 .41.8 11.810 "' .et.en 14.3 t1D.075 ,.~ 

FUENTE: IN'fGl. lndue:l:fla T8Xtil ydli VOlllkto 1~0-1;85. P4g.32. Cuadro L 23. 



la mitad, esta situación se mantiene sin grandes crecimientos, por 

lo que para 1989 su contribución hacia el total fue de 4.1%. 

En la rama denominada otras Industrias Textiles, se observa una 

situaci6n contraria a la que se presentó en la rama anterior, pues. 

existe un ligero incremento en su generación de empleos, as1 

mientras que en 1980 su participación obtuvo un valor de 13. 3%, 

para 1989 pasa a 14.3%, sin embargo debemos mencionar que en los 

años de 1982 y 1983 existe un descenso en su aportación que fue de 

12.9% y 12% respectivamente. 

como declamas anteriormente, Prendas de Vestir tiene una 

participación importante dentro del personal ocupado por la 

Industria Textil y del Vestido, en 1980 hab1a llegado a 42% y para 

1989 contribuia con 39.9%, en 1981 disminuyó a 41.9%¡ durante 3 

ai'ios (de 1982 a 1984) se mantiene en 42.8%, y a partir de 1985 

comienza su tendencia decreciente. 

4.8.2. EVOLUCION DEL EMPLEO 1980-1989 

El empleo generado por esta industria muestra un descenso pues 

en 1980 se tenian 303,222 empleos y para 1989 se contabilizan 

291, 064, es decir que no se hab1a logrado alcanzar al nümero de 

ocupaciones que se tenían al comienzo de la década, lo cual se 

explica en parte por el estancamiento de esta industria durante el 

lapso mencionado. En los ai'ios que van de 1981 a 1984 se puede 

Observar un bajo crecimiento en la creación de empleos, pues 

incluso se presentan tasas negativas como la de 1982 y 1983 que 

fueron de -6. 7% y -2.n, apenas en 1984 se vislumbra una cierta 

recuperación que parece fortalecerse en 1985 cuando se registra un 
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CU.t. DRO 11. 29 

PERSONAl. OCUPADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 1Q78- Ut89 
( NUmoro tlu ocupatlUflUll remu1101adat. promodlo anual) 

lnduatriaTuUly HUadoyTe~do HllaioyTe~do 0Ua11ndutt:lai ___ Prendas de 

dolVeatldo do Rbru Blandai. deFibrn10uraa Tex\1111 v ... 
Allo 

Ocupaciones v.,,. ... Ocupcaciono• \'ulaclon OeupacioMI Variación OtupaclonH V1tlaelón Ocup11e:lonH Variación 

pcl{C'lntual r.orce.ntull porcentual porcontu•l """""""' 
11175 200.58< - 107,0il - 21,!54 21,533 112,064 

""º 2G'7.4Ga {0.6) 105.500 {1.4) 10,884 (22.7) 30.200 ... 114,Ne ... 
1on 271,272 u 108.243 2.S 13,445 (20.1) 32,078 ... 117,487 2.3 

1978 274,435 u 111~1 2.7 ,, .... (14.7) 3',008 . .. 118,207 ... 
""" 2111,802 •.. 118.874 ... 12,233 11.8 37,107 11.0 120,liUI 2.3 

1000 303.222 .. 12:1,048 15 12,587 ,.. .. = ... 127,355 5.3 

~1 1981 :wg,e14 2.1 124.968 1.0 13,090 "º 4t.941t 4.3 129,eolt 1.8 

1002 288,822 (C.7} 11.a,4;1 (8.3) 13,508 3.2 37,245 (11.2) 123.571 l"-8J 

1083 ,..., .. (2.3) 114,387 {0.1) 13.046 (3.4) 33.De1 (8.8) U0,808 (2.2) 

1984 282.415 D.1 115,531 1.0 U,771 (U) 3',33$ "' 120,778 (0.02) 

1oa5 202,043 3.0 110,733 30 11,170 (5.1) ...... 10.3 120,781 0.01 

1oao 281,872 (3.7) 116,838 (3.2) 12.014 7.0 
.. _ 

(1.5) 11a,GQ.t (!.91 

1 .. 7 2a2,ess 0.3 110,373 05 12,400 3.2 40,318 o.o 113,15Q3 (01) .... 211.,27:1 (0.!'J 115,405 {0.8) 11,Q2.4 {18) 41,GOD 1.7 112,845 {07) 

1oau 29t.054 ... 121,5.51 0.2 11,8115 {0.8) 41,822 , .. 116,07& ,. 
FUENTE: INEOI. lndullrla Textll ydtl Veltldo 1U70- t!Ml5, P4Q. 32. Cuadro 1.23, 

INEOl. tAlndultria Textil ydelValltldoen fMxleo. &l. 11>91. PAQ. 26.cuadro2.1.a. 



crecimiento de 3.6%, sólo que al año siguiente, esto es en 1986, 

podernos advertir una nueva ca1da pues el empleo generado cae a 

-J. 7%, posteriormente en 1987 su incremento es realmente pequeño 

de 0.3% y para 1988 obtuvo una tasa de -0.5%; finalmente en 1989 

se presenta una expansión en la creación de empleo pues su 

crecimiento llegó a J.5%. 

En 1980, la rama de Hilado y Tejido de Fibras Blandas contaba 

con 123,048 ocupaciones remuneradas y para 1989 llegaban a 

121,551, es decir que se presenta la misma situación de que no 

logra generarse la misma cantidad de empleos que se tenian al 

inicio de la década. Tal vez uno de los descensos más notables se 

presentó en 1982 cuando el número de ocupaclóncs disminuyó a 

114,491, por lo que su crecimiento respecto al año anterior fue de 

-a .3% ¡ por otra ·parte, debemos mencionar que en 1988 existian 

115,495 y se incrementan a 121,551 empleos para 1989, por ello en 

este Gltimo año se registra el crecimiento más elevado de todo el 

periodo con 5.2%. 

En Hilado y Tejido de Fibras Duras, se crearon 12,587 empleos 

en 1980 y para 1989 sumaban 11,816; durante estos años 

practicainente existe un estancamiento en la generación de 

ocupación por parte de esta rama, incluso en los a.ñas de 1983, 

1984, 1985, 1988 y 1989 podernos ver que sus crecimientos son 

negativos, el más notorio es el de 1934 cunndo se regictra una 

tasa de -9.8%, pues para este año contaba con 11,771 empleos, 

mientras que en el afio anterior se tenían 13,045. 

otras Industrias Textiles, es la ünica rama que cuenta con un 

ligero incremento en el empleo generado, considerando que en 1980 
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incluí.a a 40,232 ocupaciones y para 1989 ascendian a 41,622; la 

expansión más relevante se encuentra de 1984 a 1985 cuando se 

tenian ·34,335 empleos y pasan a 40,949 respectivamente. La caída 

más pronunciada se advierte en 1982 cuando contaba con 37, 245 

empleos y su tasa de crecimiento respecto al año anterior fue de 

-ll. 2%. 

Es importante conocer la evolución de la ocupación en las 

Prendas de Vestir pues como hemos visto su aportación es 

relevante dentro de la Industria Textil y del Vestido, asi pues, 

debemos apuntar que predomina sobre todo la escasa o nulci 

generación de empleo por parte de este ~ector, esta· 

situación en realidad es preocupante, sin embargo es un reflejo 

de la problemática que tuvo que enfrentar a lo largo de la década. 

En 1980 se habian creado 127,355 empleos y para 1989 se 

registraron 116,075. En el lapso de 1982 a 1987, sus incrementos 

son muy bajos o negativos, únicamente en 1980, 1981 y 1989 se 

presentan tasas positivas en el crecimiento de las ocupaciones 

remuneradas: 5.3%, 1.8% y 2.9% respectivamente. 
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V,RAC!ONALIZACION DE LA PROTECCION 

como hemos visto bajo la a~licación del Modelo de sustitución 

de Importaciones desde 1940 y hasta mediados de los. ailos 70 

exist1a una gran protección a la industria con base en los 

permisos de importación, incentivos fiscales y financieros, 

posteriormente, durante el auge petrolero, se presenta un 

antecedente de liberación comercial que inició en 1977 y finalizó 

en 1981, con él se pretendla que las empresas nacionales 

aumentaran su eficiencia a través de su exposición a la 

competencia internacional. 

La crisis de 1982 puso en evidencia el agotamiento de la 

estrategia de desarrollo sustentada en las divisas provenientes de 

. la exportaciones de petróleo , esto contribuyó a que el Gobierno 

adoptará una estrategia de crecimiento hacia afuera, por lo que 

se instrumentaron una serie de medidas para conformar un sector 

industrial cornpetetitivo orientado al exterior as!, la estrategia 

comprendida en el Plan Nacional de Desarrollo giraba en torno a la 

reordenación económica y al cambio estructural, se destacaba la 

importancia de este último para sentar las bases del crecimiento 

económico y lograr la vinculación con la econom!a mundial, sobre 

todo en materia de industria y comercio exterior, financiamiento 

externo, inversión extranjera y transferencia de tecnolog!a. En 

esos momentos los objetivos que se persegu!an eran la 

diversificación del comercio exterior y obtener·· gradualmente un 

equilibrio en la balanza comercial. Además se elaboraron otros 

programas, como hemos visto el PRONAFICE y PROFIEX. 

Para el siguiente sexenio, en el Plan Nacional de Desarrollo 
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1988-1994 la estrategia principal se basa en la modernizaci6n 

·econ6mica, se establece la continuación de la apertl.\ra comercial y 

la nueva orientación hacia el sector exportador, ya que con ello 

se lograr1a una expansi6n de la actividad econ6mica. Bi!.sicamente 

la Pol1tica de Industria y Comercio Exterior se orientarla hacia 

la modernizaci6n del aparato productivo con la participación de ln 

iniciativa privada, a fin de elevar su eficiencia y 

competitividad. LOS objetivos que se persiguen con esta pol1tica 

son: fomento de la inversión privada, nacional o extranjera, 

modernización tecnológica de la industria nacional con protecci6n 

de la propiedad intelectual, promover las exportaciones y 

aprovechar las ventajas geogri!.ficas del pais para promover la 

integraci6n de la industria exportadora, especialmente la 

Maquiladora3~) 
Aqui es conveniente resaltar la elaboración de das programas 

alusivos a nuestro tema de estudio que son el Programa Nacional de 

Modernizaci6n Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994 y el 

Programa para Promover la Competitividad e Internacionalizacf6.n de 

la Industria Textil y de la Confección, dado a conocer en Mayo de 

1992. 

l. RJ.CIONALIZACION DE Lll PROTECCION 

1980-1991 

Bajo la aplicaci6n de esta politica se efectuó una sustituci6n 

del permiso previo por el ar~ncel que se considera un instrumento 

mi!.s :!.gil y transparente. Con las medidas implementadas se 

perseguian al menos dos objetivos: uno de largo plazo que 

i4)Phn KaclonaJ de Dosarrollo 1988-1994. Op. Cit. PdQ•• 94 y 95. 
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consistla en forzar al aparato productivo, a ser más competitivo a 

nivel internacional, de manera que se convirtiera en una fuente..-

generadora de divisas y otro de corto plazo cuyo propósito 

principal consistla en abatir la inflación a través de la 

competencia con productos importados cuyos precios serian menores 

con respecto a los nacionales, finalmente de menor importancia 

aumentar la recaudación fiscal, vla la tarifa de importación~~ 
El proceso de Racionalización de la Protecci6n tuvo como 

antecedente el perlado comprendido entre 1977 y 1981, cuando se 

decidi6. llevar a . la práctica una polltica de apertura comercial . 

para que las empresas nacionales aumentarán su eficiencia a través 

de su exposición a la competencia internacional; como podemos ver 

en el cuadro 68 en 1977 se controlaban 5, 859 fracciones que 

_representaban el 79. 8% del total, ya para 1979 se controlaban 

2,359 es decir 31.1% del total de las fracciones de la TIGI. 

De acuerdo a la información que presenta René Villarreal36) 

hasta 1981 "el proceso de racionalización de la protección avanzó 

"' de acuerdo a las pollticas establecidas por sectores industriale$ 

especificas y la tarifa arancelaria se gravó en función del nivel 

de elaboración del producto y de su necesidad de producción 

nacion~l 11 • 

Durante la década de los ochentas, el .proceso de 

racionalización de la protección presenta varias etapas: en el 

36)5ch4lan,P. Claudia, "La liberal l:r.acl~n do lmport.aclone• da 
1904-1985 y su posible Impacto •obre lila exporlaclonea d_a 
Koxlco", En CIDE, Economía Mexicana. No, 7. 1985. Pig. 79. 

:ie)v111arrt1111, R. Op.Clt. Plq. 394, 
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bienio '1980-1981 continuaba la liberación iniciada en 1977, en el 

bienio 1982-1983, se dió un control total de las fracciones 

arancelarias de la TIGI, y ya desde 1983 observarnos que comienza 

una disminución en e1 nCímero de tasas arancelarias, en 1984 de 

nuevo se inicia una gradual racionalizaci6n en la protección, sin 

embargo es hasta 1985 cuando se da una aceleraci6n en este 

proceso, al respecto debemos tener presente que el 25 de julio se 

publicó en el Diario Oficial un acuerdo en el que exime del 

requisito de permiso previo a una gran parte de las importaciones 

de rnercancias. 37) En l.986 se inició un programa de desgravación 

arancelaria para aplicarse en cuatro etapas; en 1987 continuaba l~ 

politica de liberación y desgravación arancelaria bajo el programa 

mencionado acelerándose a fin de afio corno parte de la pol1tica de 

estabilización inflacionaria. A partir_ de 1988_ y hasta 1991 este 

proceso ya no muestra un gran avance debido a que ya se ha 

liberado a la mayor parte de las fracciones arancelarias.· 

Ahora veremos con un poco más de detalle este proceso, como ·se 

puede apreciar en en cuadro II. 30, en 1980 existian 7, 776 

fracciones de ellas la rnayor1a se hab1a liberado, esto es un 76.lt 

o 5,910 fracciones mientras que se controlaban 1,866 fracciones o 

un 23.9%. En 1981 se aumenta en ntírnero de fracciones de la TIGI 

para sumar en total 7,877, observamos un pequefio incremento en el 

porcentaje de fracciones controladas, pues representan un 26. 4% 

del total, mientras que las liberadas alcanzaron un 7J.6t, esta 

si tuaci6n se explica por el restablecimiento de controles 11 la 

importación en junio de 1981, debido a los problemas que 

37)llt.rtr1o O(lcta.1 de la Fcderecldn. 25 de Julio de 1995, Péq.29 
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CUADRO 11. 30 

flACCIONES Df lA TIGJCONTROlADAS '( lllERADAS 19&0- 1991 

AÑO TOTAL CONTROLADAS PORCENTAJE LIBERADAS PORCENTAJE 

1980 7,776 1,666 23.9 5,910 76.1 

1981 7,877 2,083 26.4 5,794 73.6 

1982 8,017 8,017 100 

1983 8,023 8,023 100 

1884 8,063 5,219 64.7 2,844 35.3 

... 
1 

1985 8,091 839 10_4. 7,252 89.6 
!:! 

1986 8,070 637 7.9 7,433 92.1 

1987 8,445 330 3.9 8,115 96.1 

1988 8,472 285 3.4 8,187 96.6 

1989 11,824 208 1.8 11,616 98.2 

1990 11,818 199 1.7 11,619 98.3 

1991 11,804 198 1.7 11,606 98.3 
1 

NOTA: Los datos de 1991 son hasta el mes de octubre. 
FUENTE: De 1980 a 1982 se basa en De Mateo, Fernando. Op. Cit Pág.186. De 1983 
a 1985, Valle, Antonio del. 'Apenura Comercial en México: evolución reciente•. 
En Fausto Alzali (coordinador), Ensayos sobre la Modernidad Nacional. México en 
la Economla Internacional. Méxlco,O.F.: Diana 1990. Pág.131. De 1986 a 1991: 
SECOFI. Dirección General de Polltica de Comercio Exterior. 'Tarifa del mpuesto 
General de mportación'. Varios al\os. 



~~mcnzaban a manifestarse en la economia mexicana. 

En 1982 con la crisis de la econom1a (que se manifestó entre 

~tras cosas en el deseqúilibrio externo, fuga de capitales, 

f"~ducci6n de las reservas del Banco . de México, devaluación del 

~ ipo. de cambio), se limitó la disposición de divisas para la 

i mportaci6n, esto contribuyó en parte a que se aplicará el uso 

1<>neralizado de los permisos previos, esta medida se apoyó en el 

r:ontrol de cambios para que en el corto plazo se redujera la 

i mportaci6n de 

,¡ i.sponibilidad 

mercancías y su 

de divisas~•) En 

nivel 

este año 

fuese acorde a la 

elCistian 16 tasas 

~rancelarias, la media arancelaria se ubic6 en 27% la dispersi6n 

,, rancelaria fue de 24. 8%, el arancel ponderado con importaciones 

r11e de 16.3% (Ver cuadro II.31). 

Para 1983 continuó el control generalizado de los permisos 

µrevios, existían 13 niveles arancelarios, cabe señalar que se 

presentaban altas tasas arancelarias que llegaron hasta el 100%, 

t•omo se puede apreciar en el cuadro II. 32, además de que la mitad 

ñe las fracciones se concentra en dos niveles arancelarios, as1 

l, 511 fracciones se encuentran dentro del nivel de 10%, 1, 101 

fracciones se ubican el nivel de 40%, en este año se observa una 

reducci6n en todos los indicadores arancelarios de la TIGI: la 

media arancelaria lleg6 a 23.8%, la dispersi6n arancelaria fue de 

iJ.5% y el arancel ponderado con importaciones fue de 8.2%. 

Desde 1983 fue creciendo la disponibilidad de divisas, esto 

IR) ~ECOfI, Apartura 
Cuadorno• de 
F:dlL.FCE:.1988. pd9,36, 

Co111orcla1 
Renovt1icldn 

Hodern1ucl0n 
Naclom1l) VoJ.4.¡ 
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AtlO 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1967 

1966 

1989 

1990 

1991 

FUENTE: lbldem. 

CUADAOll. 31 

INDICADORES ARANCELARIOS DE LA TIGI 
(rORCENTAJES) 

MEDIA DISPERSION ARAN ca No.DETASAS 
ARANcaARlA ARANCELARIA PONDERADO ARANCELARIAS 

27.0 24.B 16.3 16 

23.B 23,5 B.2 13 

23.3 22.5 B.6 10 

25.5 18.B 12.7 10 

22.6 1"4.1 13.6 11 

10.0 6.9 5.6 5 

9.7 6.9 6.2 5 

13.1 4.5 10.1 5 

13.1 4.5 10.5 5 

13.1 4.5 11.2 5 
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Perm.iti6 que para 1984 la po11tica comercial considerará una 

reducción en el control cuantitativo de las importaciones, 

iniciándose de este modo una nueva etapa para " avan~ar en la 

estrateqia de otorqar a la planta industrial una protecci6n 
39) 

transparente y racional". 

Como vemos en el cuadro II. 30, la proporci6n de fracciones 

controladas respecto al total pasó de 100% a fines de 1983 a 64.7% 

en 1984 y se hab1an liberado 2, 844 fracciones o el 35. 3%. En este 

año se eliminaron las tasas arancelarias de 15, 35 y 60%, quedando 

soiamente 10 en uso. (Ver cuadro II.32). La media arancelaria 

descendió medio punto porcentual situándose en 23. 3%, la 

dispersi6n arancelaria disminuyó un punto porcentual para obtener 

un 22. 5% y el arancel ponderado llegó a D. 6%. 

La gradual liberaci6n de la licencia de importaci6n, se aceler6 

en julio de 1985, según se explica "por la necesidad de disminuir 

presiones inflacionarias e inducir a una mayor eficiehcia en ~a 

planta productiva"•o) As1 pues en este afio se habían liberado 7,252 

fracciones, lo cual representaba un 89. 6% del total, quedando 

solamente 839 fracciones controladas o un 10.4%. En este afio se 

elimin6 la tasa del 75% y se aplicó de nueva cuenta la tasa del 

15%, como se puede observar en el cuadro II. 32, de este modo se 

wantienB constante el nOmero de tasas arancelarias en 10. 

En 1985 la mayor parte de las fracciones se concentraba en tres 

tasas arancelarias, en 10% babia 3, 185 fracciones, en 25% babia 

i.:-) Vll\arreal, R. Op. Cll. Pá9, 434. 

•..'.!) SECOrt. Ibldem. Pt:'9.36. 
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OI 

NIVEL 
ARANCELAAlO ... 

EXENTO 

5 

10 

15 

17.5 

2ll 

Z!.5 

25 

27.5 

30 

35 
37 

.el) 

45 
50 

00 

75 

100 

TOTAL 

- - --
FUENTE: lbldem. 

1983 

339 
618 

3,511 

73 

534 

7fJ7 

43 

24 

1,101 

322 

27 

266 

378 

8,023 

CUADll011·32 

MElOCO, ESTRUCTURA ARANCELAAJA ( 1983- 1991) 
(N<im<J<OdoFraccfonosarancalatlas) 

196< 1985 1906 1587 1968 

2S7 22il 289 1,299 1,«9 

405 334 2,599 2,5$1 

3,954 3,105 3,363 823 866 
1 2,270 2,176 

26 
470 105 2S 1,454 1,390 

1,267 

885 1,180 141 

12 

51 53 24 

1,882 

1,061 1.884 9 

1,032 

<SS 969 

163 

339 152 

8,063 B.091 8,070 8,445 8,472 

1989 1990 1991 

293 298 2S3 

114 85 85 

5,792 5,781 5,781 

3,251 3.256 3.256 

2,404 2,398 2,399 

11,824 11,818 11,804 



1, 180 fracciones y en 40\ exist1aÓ 1,884 fracciones. La media 

arancelaria se ubic6 en 25.5%, la dispersi6n arancelaria disminuy6 

a 18.8% y el arancel ponderado lleg6 a 12.7%. 

El 13 de enero de 1986 se public6 en el Diario Oficial la Ley 

contra Prácticas Desleales en el Comercio Internacional, la cual 

además de considerarse como un elemento de estimulo al comercio 

exterior y de defensa a la industria nacional, se pensaba que 

serta un instrumento de apoyo a la racionalización de la 

protecci6n, pues con esta Ley se regularon entre otros aspectos 

los aranceles, los permisos de importaci6n y exportaci6n de 

mercanclas y las cuotas compensatorias, a través de ello se 

buscaba combatir a las prácticas desleales de comercio 

internacional, incluyendo las importaciones en condiciones de 

dump.ing y los subsidios otorgados dlrect• o indirectamente por 

otros gobiernos a sus exportadores y que pudiesen afectar a la 

producci6n nacional. 

Más 11delante, en abril de 1986 se inici6 un programa de 

. desgravaoi6n en donde se establec1a una reducci6n escalonada de 

los aranceles, además se preve1a su· aplicaci6n en cuatro etapas, 

de manera que para fines de 1988 el arancel máximo deberia ser del 
41) 

30l Al respecto debemos mencionar que en 1986 se eliminaron las 

tasas arancelarias del 5, 15, 50 y 100%, además se aplicaron cinco 

nuevas tasas que fueron: 17.5, 22.5, 27.5, 37 y 45%, esta última 

se convirti6 en la tasa máxima que se aplic6 en el afio, en suma, 

<ll) A. Ton Kat.o. "El AJust.e oatruct.ur~l do 
l.'lll'.-r·ent.o•"• En Dancomcncl, Com1trclo Extorlor 1 

..tf. 1992. p&g. 520. 
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el total de tasas que se aplicaron en este año fue de 11. 

Observamos una reducción en la media arancelaria que llegó a 

22.8%, la dispersión arancelaria disminuyó 4 puntos hasta llegar a 

14.1% y el arancel ponderado fue de 13.8%. 

Otro acontecimiento importante, se presentó el 24 de julio de 

1986 cuando se formalizó la adhesión de MéKico al GATT, este 

ingreso se interpretó como una muestra del Gobierno MeKicano de 

atr•s.42) continuar aplicando el programa de apertura sin dar marcha a 

En este año ya se hablan liberado 7, 433 fracciones, lo que 

representaba un 92.1% del total y se controlaban 637 fracciones o 

un 7.9%, como se puede ver en el cuadro II.32, 3,363 fracciones 

recibían un arancel del 10%, 1,882 fracciones se ubicaban en una 

tasa del 37%; 1,267 se encontraban bajo UDa tasa arancelaria del 

22.5%, por Ultima· mencionaremos que 1,032 fracciones se ubicaban 

can un arancel del 45%. 

En el cuadro II. 33, podemos advertir que dentro de las 

fracciones controladas, el 40. 7% recib1an el arancel máximo de 

45%, por otra parte 186 fracciones o 29.2% se encontraban bajo el 

arancel del 10%, ahora en lo que respecta a las fracciones 

liberadas, el 42. 7% o 3, 177 se ubicaban en la tarifa del 10%, 

1,865 fracciones o 25.1% recibían un arancel del 37%. 

En las controladas, la media arancelaria fue de 23.1%, es decir 

por arriba del promedio general, la dispersión arancelaria también 

fue mayor al promedio general al obtener 18 .1%, el arancel 

ponderado llegó a 6. 5%, mientras que la dispersión moderada fue de 

11%. 

•2) A. Ten !tate. Pziq. 520. 
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1 " " .. 

AMNCEL 
TARFA 

~o 

10.0 

'7.5 

20.0 

22.5 

25.0 

27.5 

30.0 

37,0 

"'º 
45.0 

---
TOTAL 

Meda 
anncelaria 

DlsJ)flnión 
arancelaria 

.,.,.,.. 
pon-do 

Dmpe,,;ón 
pon-da 

T11ta:1Uo 
Fmcaooos 

180 

58 

18 

17 

... 
!37 

CUADIO 11 .. 33 

::.=-=l..:-_ ... .a..:..:.....:~_.t?l,.I. :.:: -1.S z~:x..e-s :-.!-" ·tG1 
-:3ffii.l'ki y ~¡ro~ 

A.131 •lu011,a11nbhldoi li&l:S 

OONTROUIDAS 

Ptuc:.:ootJitsS 
r~oct>al 

'"" 
15.2 

20.2 

o.o 

o.o 

0.1 

0.2 

O.O 

u 

2.7 

02 

40.7 

100.0 

23.1 

18.1 

..• 
11.0 

Tot.lde ............ 
102 

3.177 .. .. 
1,200 

140 

12 

1.805 

m 

7,433 

UOSWlAS -._ .. 
""' ... 

42.7 

0.3 

0.3 

10.3 

1.0 

0.2 

0.1 

25.1 

~·. 
t0.4 

100.0 

.... 
13.9 

19,9 

13.3 

FUENTE:SECOR.0119cclónG-raldaPolitlcae!e Cbmon::bExtoriot. 



Para 1987 se hablan liberado de permiso previo 8 1 115 fracciones 

de la TIGI esto representaba el 96.1% del total, quedaban 

controladas solamente 330 6 3.9%. Todav1a hasta Noviembre de este 

afio exist1an 7 niveles arancelarios entre exento y 40% •~) sin 

embargo ante los · problemas que se hablan presentado en la 

economía, se adelantó el programa de desgravaci6n arancelaria 

cuando se f irm6 el, PSE en el cual se establec1a entre otras cosas 

la _reducci6n del arancel mliximo del 40 al 20%, a través de esta 

medida se buscaba reducir las presiones inflacionarias; al 

finalizar 1987 quedaban 5 tasas arancelarias: o,5,10,15 y 20%, 

como se puede observar en el cuadro II. 3 2, 2, 599 fracciones 

recib1an un arancal del 5%; 2,270 fracciones con 15%, 1!454 se 

encontraban bajo un arancel del 20% 1 1,299 estaban exentas y 823 

con un lOt, es decir que 30.8% de las fracciones recib1an un 

arancel de 5%. En 1987 la media arancelaria registr6 un descenso 

de 12.8 puntos porcentuales, obteniendo as1 un valor de 10, la 

dispersi6n arancelaria se redujo 7,2 puntos para alcanzar un 6.9% 

y el arancel ponderado con importaciones lleg6 a 5.6% (ver cuadro 

II.31). 

Como ya lo mencionamos anteriormente en este año se controlaban 

330 fracciones arancelarias la mayoria de ellas, esto es 126 se 

encontraban exentas, otra buena parte, 30.3% o 100 fracciones 

recibían el arancel máximo del 20%, a 81 fracciones o 24.5% se les 

aplic6 un arancel del 5% (ver cuadro II.34). En cuanto a las 

fracciones liberadas podemos advertir que la mayor parte, es decir 

un 31% o 2 1 518 se encontraban bajo un arancel del 5%; 2,257 

43) SECOFI. lbldem. rag. 36. 
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fracciones o 27.8% se ubican bajo el arancel del 15%. 

En Julio de 1988 se efectuó la transposición de las Tarifas del 

Impuesto General de Importación y Exportación (TIGI y TIGE), a una 

nueva nomenclatura denominada Sistéma Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercanc1as. En este ano ya se hablan liberado el 

96.6% de las fracciones de la TIGI, es decir 8,187 y quedaban 

controladas 285 o 3.4% como se puede apreciar en el cuadro II.32, 

una buena parte de las fracciones, 30.6% o 2,591 recib1an un 

arancel del 5%, ademlis de que 17.1% 6 1,449 fracciones estaban 

exentas. 

En el cuadro II.35 se puede ver que hasta Junio de este ano la 

mayor!a de las fracciones controladas se hallaban exentas, esto es 

117 6 41.1%, asimismo ao ó 28.1% fracciones recib1an un arancel 

del 5%, 65 fracciones o 22.8% se ubicaban bajo la tasa mlixima del 

20%. Por otra parte, la mayoría de las fracciones liberadas, es 

decir 2,511 que representaban un 30.7% del total se les aplicaba 

un arancel del 5%, 2, 163 fracciones o 26. 4% estaban bajo el 

arancel del 15%, 1,332 fracciones o 16.3% se estaban eh~ntas y 856 

fracciones o el 10.5% recib1an un arancel del 10%. 

La media arancelaria para el total de las fracciones fue de 

9. 7%, la dispersión arancelaria se mantuvo en 6. 9%, el arancel 

ponderado llegó a 6.2% y continuaban los 5 niveles arancelarios 

(Ver cuadro II.31). 

La media arancelaria de las fracciones controladas fue del 7%, 

su dispersión arancelaria llegó al 7.9%, el arancel ponderado se 

ubicó en l. 7%, en tanto que la dispersión ponderada obtuvo un 

valor de 4.8%. 
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ARANCEL 
TARIFA 

o.o 
5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

Total 

Modla 
1 Arancelaria 

1 
Dispersión 
Arancelarla 

1 

i 
Arancel 

Ponderado 

Dispersión 
Ponderada 

FUENTE: lbldomc 

CUADRO 11.36 

ESlRUCTURA ARANCEi.ARiA DE LAS FRACCIONES DE LA TIGI 
LIBERADAS V CONTROLADAS 

Al 30daJunlode 1908 

CONTAOl..AOAS LIBERADAS 

Total da PorcenlaJe Total de PorcenlaJe 
Fracciones respecto al Fracciones respecto al 

total total 

117 41.1 1,332 16.3 

80 28.1 2,511 30.7 

10 3.5 856 10.5 

13 4.6 2,183 26.4 

65 22.B 1,325 16.2 

265 100.0 8,187 100.0 

7.0 9.8 

7.9 6.6 

1.7 7.5 

4.8 7.5 
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En cuanto a las fracciones liberadas, su media arancelaria fue 

de 9. 8%, la dispersión arancelaria alcanzó un 6. 8%, el arancel 

ponderado y la dispersi6n ponderada obtuvieron un 7.5%. 

Para 1989 de un total de 11, 824 fracciones únicamente se 

controlaban 208 o 1.8%, ya se hab1an liberado ll,616 o 98.2%. Gran 

parte de las fracciones, esto es 5,792 recibían un arancel del 10% 

y otro número considerable: 3,251 fracciones se encontraban con un 

arancel del 15%, la media arancelaria fue del lJ.1%, la dispersi6n 

arancelaria lleg6 a 4.5%, el arancel ponderado fue de 10.1%, se 

mantienen los 5 niveles arancelarios.(Ver cuadro II.31). 

En el cuadro II. J6 podemos ver que a la mayor la de las 

fracciones controladas, esto es un 56. 3% se les aplicaba un 

arancel del 10%, adem5s un 34.6% de estas fracciones recib1an el 

arancel máximo del 20%. La media arancelaria es de 13%, la 

dispersi6n arancelaria lleg6 a 5.6%, el arancel ponderado se ubic6 

4.5% y la dispersión ponderada fue de 6.J%. En lo correspondiente 

a las fracciones liberadas observamos que un buen número de ellas, 

es decir, 5,675 se encontraban bajo un arancel del 10%, se reduce 

el número de fracciones exentas a 283. La media arancelaria es de 

13.1%, la dispersión arancelaria pasa a 4.5%, el arancel ponderado 

con importaciones fue de 11%, en tanto que la dispersión ponderada 

fue de 6.5%. 

En 1990 se controlaban 199 fracciones y se hablan liberado 

11,619 para sumar 11,818, nuevamente la mayor parte de ellas 5,781 

recibe un arancel del 10%. La media arancelaria continuaba siendo 

del 13.1%, la dispersión ponderada es de 4.5%, el arancel 

ponderado con importaci6n se ubic6 en 10.5%, los niveles 
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ARANCEL 
TARFA 

Total 

Media 
Arancelaria 

Dispersión 
Arancelaria 

Arancel 
Ponderado 

Dispersión 
Ponderada 

FUENTE: lbldem. 

o 

5 

10 

15 

20 

1 

1 

1 

Total de 
Fracciones 

10 

4 

117 

5 

72 

208 

CUADRO U. 36 

ESTRUCTURA ARANCEL.ARIA DE LAS FRACCIONES DE lA TIGI 
LIBERADAS Y CONTROLADAS 
AJ31 deDiciembrede1989 

CONTROLADAS 

Porcent~e ¡ Total de 
respecU> al F racclones 

total 

4.8 f 283 

1.9 1 80 

56.3 f 5675 

2.4 1 3248 

34.6 1 2332 

1 

100 

1 
11616 

13.0 

1 5.6 

1 

4.5 

6.3 

LIBERADAS 

1 

Po"""1!$ 
respec10 al 

to1al 

2.4 

7 

48.9 

ZT.9 

20.1 

100 



ARANCEL 
TARIFA 

o.o 
5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

Total 

Media 
Arancelaria 

[J;spersloo 
Arancelar1a 

Arancel 
Ponderado 

Dlsperslon 
PoodGfada 

FUENTE: lbldem. 

CUAoaOll, 37 

ESTRUC'TURA AAANCBMllA DE LAS FRACCIONES DE LA TIGI 
LIBERADAS V CONTllOLAOAS 

Al 30do Diciembre da 1990 

COllTROLAOAS LIBERADAS 

Total da PorcontaJes Total da PorcentaJes 
Fracciones respecto al Fracciones rospec1oal 

total lol21 

11 5.5 2fl7 2.5 

3 1.5 82 0.7 

110 55.3 5,671 48.8 

2 '·º 3,254 28.0 

73 38.7 2,325 20.0 

109 100.0 111619 100.0 

13.1 n.d 

5.8 
n.d 

•.1 n.d 
7.0 n.d 
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n1·uncelarios permanecen igual es decir continuan slendo 5. 

Dentro de las fracciones controladas, el 55. 3% o 110 se 

ubicaban dentro del arancel tarifa de 10%, 36. 7% o 73 recibian un 

nrnncel del 20%, su media arancelaria fue de 13.1%, la dispersión 

arancelaria se ubic6 en 5.8%, el arancel ponderado descendió a 

4.t\ y dispersión ponderada se incrementó respecto al afio 

.mterior, obteniendo un 7%. (ver cuadro II. 37) . 

La mayoria de las fracciones liberadas es decir 5,671 ó 48.8% 

''"taban bajo un arancel del 10%, 3, 254 6 28% se encontraban bajo 

''l nivel arancelario del 15%:, 2, 325 fracciones que representaban 

lln 20% recibian el arancel máximo. 

En el año de 1991 al igual que en los· 2 anterl.orcs, no se 

t...1\Jservnn grandes modificaciones en la cGtructura arancl".'!laria, se 

\',1.lntienc también en el mismo porcentaje de fracciones controladas 

y de las liberadas, los indicadores arancelarios prácticamente 

p1·~sentan los mismos valores que en 1990; concretamente, en 1991 

.,~~ist!an 11,804 fracciones, se controlaban 198 o 1.7% mientras que 

\;. 606 ó 98. 3% se hablan liberado; gran parte de las fracciones es 

,iccir 5, 781, recibian un arancel del 10%. La media arancelaria 

\.'c."'rmanece igual que en 1990, esto es de 13 .1%, la dispersión 

· .wancelaria continua en 4. 5% y s6lo se modifica el arancel 

;·.·nderado que llega a 11. 2%. 

En las fracciones controladas, llO 6 55.6% se ubican en la tasa 

.1:·.1ncelaria del 10%, mientras que 72 fracciones recibian el 

. .,·,.ncel del 20%. La media arancelaria fue del 13.1%, la dispersión 

·'·~·;\ncelaria permanece en 5.8%, el arancel ponderado con 

·. -portaci6n llegó a 6. 4% ¡ en cuanto a las fracciones liberadas, la 
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ARANCEL 
TARIFA 

o.o 
5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

Total 

Moóla 
Arancelaria 

O!sporslón 
Arancelaria 

Arancel 
Ponderado 

FUENTE. lb1dam. 

CUADRO 11. 38 

ESTRUCTURA ARANCELARIA DE LAS FRACCIONES DE LA TIGI 
LIBERADAS Y CONTROLADAS 

Al 30 de OClubre de 1991. 

CONIBOLADAS LIBERADAS 

Total da i Porcen1aJe Total de Porcen1a¡e 
Fracciones respecto al Fracciones respecto al 

1 tolal total 

11 ! 
1 

5.6 272 2.3 

,,: ! 1.5 82 0.7 

55.6 5,671 48.9 

2 1.0 3.254 28.0 

----~+-
3G.3 2,327 20.0 

isa¡ 100.0 11,600 100.0 

------------

! 
13.1 13.1 

1 

5.B 4.4 

i 6.4 11.6 
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m~yor parte de cll~s esto es 5,671 o 48.9% recibian el arancel del 

10% y 3,254 ó 2a• fraccion"s estaban bajo un aran<.;el del 15\. r.a 

m~dia arancelaria fue de 13.lt, la dispersión arancelaria llegó a 

~-.4% y el arancel ponderado fue de 11.6\ (Ver cuadro II.38). 

En el proceso de racionalización de la protección llevado a 

•"abo en la década de los SO, podemos distinguir 3 años claves, nos 

i c-ferimos a 1985, 1986 y l.987 pues en estos años se tomaron 

m~didas que modificaron notablemente la estructura arancelaria de 

~éxico, asi mientras que en 1984 se controlaban 5,219 fracciones y 

"" hablan liberado 2, 844, para 1985 se controlaban apenas 839 

f1·acciones y se liberaron 7,252 fracciones que repres'entaban 89.6t 

0 1<>1 total. Posteriormente en 1986 continuó el proceso de 

1 ibcración bajo un programa de dm~9ravaci6n arancelaria, en este 

~~o se eliminaron las tasas arancelarias más altas, esto es de 50 

y 100% y se añadieron otras más bajas, además en 1986 México 

·.,gres6 al GATT, con lo cual el proceso de apertura comenzó a 

,-erse como irreversible. Ya para fines de 1987 prácticamente habla 

... ~ncluldo el proceso pues se encontraban liberadas un 96.1% de las 

1'racciones de la TIGI y de acuerdo a lo establecido en el PSE se 

'edujo el arancel máximo a fin de que éste se ubicar<i en 20%, 

"unado a lo anterior de 1986 a 1987 se eliminaron 6 tasas 

~rancelaria~, quedando solamente 5 niveles arancelarios. 

z. RACIOHALIZACIOH DE LA PROTECCIOH EH 

LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 1980-1990. 

El proceso de racionalización de la protección en la Industria 

':'extil y del Vestido básicamente siguió· la pauta marcada por el 
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oroceso general, üebemos Sá'taiar que aaui se c:.ons1aeran a ias 

+..-acciones aranc.elarias comprendidas en J.os caoit.ul.os oel :::iV a1 

63. v Que inc .1.uyen los siguientes aspectos: 

5\.1 • .:ieati. 

51. 1...ana y oe10 T"1no. 

s::.. i:.ügco6r1a 

53. Oemis 'fieras tex't.11es veqetale!i. 

54. F-=11amen~os sint6t1cos o art1f-1c1ales. 

55. Fibras sintéticas o artif-1cialeB. 

56. Guata • .,:1e1t.ro o tela& sin te.1er. 

57. Alfombras. 

~8. leJ1qos esoec1i:lles., enea.Je. oasamanet-1. a y bordados. 

59. 1 ej ldOS iu1pr-egnados recubiertos o revest1aos. 

6(1. feJ.LdOS de cuota. 

61. F·renaas V complement.os oe vest.u- de o unto. 

b2. Prendas " c:omolementos de vestir exc:e~to punto. 

03. 1..os dem~s articulos text.1 le¡¡, c:onfec.: ionaoos. 

é:n los aftas ae l 980 1981 cont1:-.1..aoa el proceso de la 

res.c1onahzac16n de la protec:.c:.ión 1n1c1ao~ en 1977. de ahi que 

obser·vamos que en estos af'íos se naoian .-.1oerado algunas T-racc1ones 

de la lndustr1a Textil y del Vestido. En 19BV existian 266. 

+racc1ones aranc:elarl.as da ellas 103 se r.oliaban ba.10 control y 

reoresentaoan un 38. 7i'. cel total. en tant.o ::::iue se haoian liberado 

163 i=racc1ones a 61.2~ •• 

Pat"a 1'781. el t.otal de ft"ac:.i::1one& de !a lndust.r1a Textil v del 

Vestido sumaba 27~ oe las cual.es 102 se cent.rolaban o un 37.4f., 

cor ott·a parte.·se haD1.an liberado 171 T-racc1ones o un o2.b/.. 
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cu-.o•o 11. 39 

FRACCIONES DE U\ TIGI CONTROU\DAS Y LIBERADAS CORRESPONDIENTES 
A U\ INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 1960 - 1990 

AÑOS TOTAL CONTROU\DAS % 

1980 266 103 38.7 

1981 273 102 37.A 

1982 290 290 100.0 

1983 290 290 100.0 

1984 284 185 65.1 

1985 289 39 13.5 

1985 299 36 12.0 

1987 299 30 10.0 

1988 299 4 1.3 

1989 1on 1 0.09 

1990 1on 1 0.09 

FUENTE: De 1960 a 1984 Dirección General de Aduanas, Ustados, Vanos a~cs 
De 1985 a 1990 en SECOFI. Dirección General de Pdítiea de Comercio Exterior. 

LIBERADAS 

103 

'171 

o 

o 

99 

250 

263 

269 

295 

1076 

1076 

% 

61.2 

62.6 

o.o 

o.o 

34.B 

86.5 

Be.O 

90.0 

98.7 

99.9 

99.9 



CUAOIO 11,40 

INDICADORES ARANCELARIOS DE LA TIGI CORRESPONDIENTES 
A LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 1985 - 1990 

Porcentajes 

AÑOS MEDIA DISPERSION ARANCEL NUMERO DE 
ARANCELARIA ARANCELARIA PONDERADO TASAS 

1985 35.0 21.0 31.0 9 

1986 29.6 14.1 26.9 8 

1SEl7 13.0 5.8 10.0 5 

1 

1988 12.9 5.9 11.7 5. 
"' ~ 

1989 15.1 5 15.9 3.8 

1990 15.9 3.8 15.0 5 

FUENTE: Elaborado en base a los cuadros 11,42,43,44,45,4& Y 41. 



·como sñbemos en los ñfios ~e 1982 y 1983 ante los problemas que 

se presentaron en la economia se adoptó el control generalizado de 

las fracciones arancelarias, por lo que durante estos años las 290 

l'rácciones de la Industria Textil y del Vestido se encontraban 

bajo la aplicación de esta medida. 

Para 1984 ya se tenian mejores expectativas sobre la evolución 

<le la economia además se babia incrementado la disponibilidad de 

•livisas por lo cual se aplicó de nueva cuenta la reducción de los 

~ontroles a la importación, as1 pues en este año, en la Industrin 

'l'"xtil y del Vestido comienza la liberación de algunas fracciones, 

,¡,. un total de 284, se controlaban 185 que representaban un 65. lt 

y se liberaron 99 fracciones ó 34.8%. 

En 1985 el aceleramiento en el proceso de la racion;'lliz~c:ión de 

la protección también se hizo evidente en la Industria Textil y 

,1el Vestido, el número de fracciones controladas pas6 de 185 en 

~984 a 39 en 1985 esta última cifra representaba un lJ.5% del 

total mientras que el número de fracciones liberadas pasó de 99 en 

~º84 a 250 en 1985 es dech un 86.:>\.(ver cuadro II.39). 

Al finalizar este afio existian 9 niveles arancelarios que iban 

.iesde exento hasta el 100%, podemos observar que la mayoria de las 

'fracciones se concentraban en 3 tarifas arancelarias, as1 pues 

recibían un arancel del 40% / 78 fraccione.: que representaban un 

~7% del total, se aplicaba un arancel del 50% a 76 fracciones ó . 
~6.3% del total, por último sefialaremos que 66 fracciones ó 22.8% 

~e encontraban bajo un arancel del 10%.(ver cuadro II.41). 

La media arancelaria fue de 35%, la dispersión arancelaria 

llegó a 21%, el arancel ponderado se ubicó en 31% y la dispersión 
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CUADtiO 11,42 

ESTRUCJURA ARANCB.ARIA, FRACC10NES cor.rmOLADAS y LIBERADAS OE LA TIGI 
CORRESPONDIENTES A LA INOUS'TRIA lCXTlL V DEL VESTIDO, 1985 

CONTROLADAS LIBERADAS 
TOTAL DE 

FRACCIONES, '!fo TOTAL DE TOTAL DE 
FRACCIONES '!fo FRACCIONES '!& 

0.3 2.6 o.o 

5 2.4 o.o 2.B 

66 22.B o.o 6B 26.4 

2.1 o.o 2.4 

3B 13.1 2 5.1 3S 14.4 

1.4 o.o 1.6 

78 27.0 7.7 75 30.0 

50 76 26.3 24 61.5 52 20.8 

100 13 4.5 23.1 1.6 

TOTALES 289 100.0 39 100.0 250 100.0 

MEDIA 
ARANCELARIA 35.0 58.2 31.3 

C'<SPERSION 
A.'l,NCELARIA 21.0 24.6 17.9 

~RANCEL 
l'ONDERADO 31.0 56.3 21.0 

t'>ISPEASION L l'ONDERADA 23.3 17.4 16.8 

F\'ENTE: SECOA. Dirección General de Polrllca de Comercio Exterior. 
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ponder·ada llegó a 23,3%. (ver cuadro II.41 y II.42). 

·De las j9 íraccion~s que se controlaban,. 24 o 61. 5% recibían un 

arancel del 50%, 9 fracciones o 23.1% se encontraban con el máximo 

arancel, sólo 1 fracci6n estaba exenta.La media arancel~ia ·de las 

controladas hab1a· alcanzado un 58. 2%, la dispersión arancelaria 

fue del.24.8%, el.arancel ponderado llegó a 56.3% y la dispersión 

ponderada obtuvo un valor de 17.4%. 

En lo que corresponde a las fracciones liberadas, como se puede 

apreciar en el cuadro II.42, un 30% de ellas 6 75 recib1an un 

arancel del 40%, 66 fracciones que representaban el 26.4% se 

encontraban bajo un arancel del 10% además a 52 fracciones 6 20.8% 

del total de les aplicó un arancel del 50%. La media arancelaria 

de estas fracciones fue de'Jl.3%, la dispersión arancelaria llegó 

a 17. 9%, el arancel ponderado con importaciones fue de 21% y la 

dispersión ponderada lle~ó a 16.8%. 

Consideramos que uno de los pasos más impOrtantes en el proceso 

de racionalización de la protección se di6 precisamente en 1985 

pues para 1986 no se observa un gran avance en cuanto a la 

liberación de fracciones, sin embargo se presenta una notable 

modif icaci6n en las tasas arancelarias que se aplicaron. 

En 1986 se liberan otras 13 fracciones que sumadas a las 250 de 

1985 nos dan un total de 263 que a su vez representaron 88% 

respecto al total, y se controlaban 36 fracciones ó 12% del total. 

Se eliminaron las tasas arancelarias de 100 y 50%, asimismo se 

aplicaron otras como la de 22. 5%, 37% y 45%, esta última se 

convirtió en el nivel máximo; al terminar 1986 existian a niveles 

arancelarios. Es conveniente mencionar que 87 fracciones 6 29.1% 
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CUADRO 11,43 

ESTRUCTURA ARANCELARIA, FRACCIONES CONTROLADAS Y LIBERADAS DE LA TIGI 
CORRESPONDIENTES A LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO, 1986 

CONTROLADAS LIBERADAS 
ARANCEL TOTAL DE 
TARIFA FRACCIONES .. TOTAL DE TOTAL DE 

FRACCIONES .. FRACCIONES 

o 3 1.0 1 2.B 2 

10 77 25.8 o o.o 77 

20 1 0.3 o o.o 1 

22.5 48 16.1 o o.o 46 

25 1 0.3 o o.o 1 

30 1 0.3 o o.o 1 

37 61 27.1 2 5.6 79 

45 87 29.1 33 91.7 54 

TOTALES 299 100.0 38 100.0 263 

MEDIA 
ARANCELARIA 29.6 43.3 

OISPERSION 
ARANCELARIA 14.1 7.5 

ARANCEL 
PONDERADO 26 D 44.6 

DISPERSION 
PONDERADA 17.6 1.4 

FUENTE: SECOFI. Olracclón General de Polltlca do Comercio Exterior. 
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29.3 

0.4 

10.3 

0.4 

0.4 

30.0 

20.6 

100.0 

27.7 

13.6 

21.4 

18.6 



del total se encontraban bajo el arancel máximo, 81 fracciones 

recibian un arancel del 37%, y a 77 fracciones se les aplicaba un 

arancel del 10%, (ver cuadro II. 41), 

En lo concerniente a los Indicadores Aranc~larios, observamos 

que la media arancelaria se ubic6 en 29,6%, la dispersi6n 

arancelaria lleg6 a 14.1%, en tanto que el arancel ponderado con 

inportaci6n fue de 26. 9% y la dispersión ponderada obtuvo un 

17.6%. 

Casi todas las fracciones· controladas se encontraban bajo el 

arancel del 45%, esto es 33 fracciones que representaban un 91.7%, 

tan s6lo una fracci6n estaba exenta y otras 2 reoib1an un arancel 

del 37%. La media arancelaria mostr6 un descenso respecto al ano 

anterior al ubicarse en 43. 3%, la dispersi6n arancelaria mostr6 

una notable reducción al pasar de 24.8% en 1985 a 7.5% en 1906, el 

arancel ponderado fue de 44.8% y la dispersi6n ponderada lleg6 al 

1.4%. 

Dentro de las fracciones liberadas podemos apreciar que a 3 0% 

de el las se les aplicó un arancel del 3 7 % , en tanto que 77 

fracciones que representaban un 29. 3% del total recibian un 

arancel del 10% y 54 fracciones se ubicaban bajo el arancel 

mAx!mo. 1.a medJa ar11nceJBrl1t 11111 rto n.n 1¡110 "ª 111 lnCerlor" ln 

de 31.3% obtenida en 1985 también disminuye la disparsl6n 

arancelaria a 13.8%, el arancel ponderado fue de 21.4% y la 

dispersión ponderada llegó a 16.6%. 

En 1987 se hablan liberado 269 fracciones cuya participaci6n en 

el total fue del 90% y se controlaban s6lo 30 fracciones que 

representaban apenas un 10% del total. Como ya lo mencionamos 
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N • • 

AAAHCEL TOTAL DE 

CuA•ft) 11.AA 

IES1'fn.ICl'UFIA ARANCEL.AAIA, FRACCIONE$ CONrllOtADA8 Y UIEflAOA8 DE LA TIGI 
COllAESPONDlENTES A LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO, 11187 

CONTROLADAS LIBERADAS 

TARIFA FRACCIONES " TOTAL DE TOTAL DE 
. FRACCIONES " FRACCIONE& " 

o 5 1.7 1 3.3 4 1.5 

5 77 25.8. o o.o 77 28.6 

10 28 8.7 o o.o 28 9.7 

15 115 38.8 o o.o 111! A3.1 

20 75 25.1 29 98.7 48 17.1 

TOTALl¡S 21111 100.0 30 100.0 289 100.0 

MEDIA 
ARANCELARIA 13.0 111.3 12.3 

D•PERllON 
ARANCEi.ARiA 5.8 3.8 5.6 

ARANCEL 
PONDERADO 10.0 111.11 7.2 

DISPEllllON 
PONDERADA 8.1 1.0 6.9 

FUENTE: SECOFI. D"9ccl6n aer.ral de Pallllca de Comercki ~. 



anteriormente, segt1n lo acordado en el PSE se modificaron los 

niveles arancelarios, ello implic6 que se eliminaran los aranceles 

del 22.5t, 25\,JO\, 37' y 45\ que todavia en 1986 se aplicaron 

para las fracciones de la Industria Textil y del Vestido, asi pues 

a1 igual que el resto de las fracciones de la TIGI eri esta 

industria se aplicaban 5 tarifas arancelarias que iban del o al 

20\. 

Gran parte de las fracciones se ubicaban bajo un arancel del 

15t, nos referhoos a 116 fracciones que representaban un 38.8\ del 

total, 77 fracciones recibian arancel del 5t y a 75 fracciones se 

les aplic6 un arancel del 20t. La aedia arancelaria ae ubic6 en 

13\, la disperai6n arancelaria pas6 de 14.1' en 1986 a s.8t en 

1987, el arancel ponderado con importaciones lleq6 a 1ot y la 

dispersi6n ponderada fue de 8 .1'. 

De las 30 fracciones que se controlaban 29 recibian el arancel 

116xiao y la fracci6n restante estaba exenta. La aedia arancelaria 

fue del 19.3', la dispersi6n arancelaria 111196 a 3.6t, en tanto 

que el arancel pon4erado se ubic6 en 19.9' y la dispersi6n 

ponderada fue del 1\. 

En cuanto a las fracciones liberadas observamos que 116, que 

representaban un 43.1\ del total estaban bajo el arancel del 15~, 

77 fracciones 6 28.6\ del total recibian un arancel del 5t y a 46 

fracciones se les aplic6 el arancel 114xiao. La Jledia arancelaria 

fus del 12.Jt, la dispersi6n arancelaria pas6 de 13.8t a 5.&t, de 

1986 a ·1987, el arancel ponderado con iaportaci6n se ubic6 en 7.:n 

y la dispersi6n ponderada fue da 6.9t. : 

otro pa80 auy importante dentro del proce80 de apertura 
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comercial en la Industria Textil y del Vestido se dió en 1988, 

pues como se puede ver en el cuadro II.39 el na.mero de fracciones 

l'ontroladas disminuye de 30 en 1987 a 4 en 1988, estas últimas 

1·epresentaban apenas el 1. 3% del total adem~s de que se liberaron 

utras 26 fracciones que sumadas a las 269 de 1987 nos dan un total 

de 295 fracciones que a su vez participaban en 98. 7% respecto al 

total, por lo anterior vemos que practicamente estaba concluido el 

proceso de liberalización. 

De las 299 fracciones de la Industria Textil y del. Vestido, 115 

recib1an · un arancel del 15% otras 75 se encontraban bajo el 

<'\rancel m!ximo y a 74 fracciones se les aplicó un arancel del 5\. 

La media arancelaria fue 12. 9%, la dispersión arancelaria llegó a 

5.9t, el arancel ponderado con importaciones se ubicó en 11.7\ y 

la dispersión ponderada llegó a 7.5\.(ver cuadro II.45). 

En las fracciones controladas, J recib1an un arancel del 20% y 

la fracción restante se encontraba exenta. La media arancelaria 

f"ue del 15\, la dispersión arancelaria se ubicó en a. 7%, el 

arancel ponderado disminuye para obtener un 10.3% y la dispersión 

ponderada llega a 10%. 

En lo que corresponde a las fracciones liberadas observamos que 

el 39% recibia un arancel del 15%, el 25.1% de las fracciones se 

encontraba con un arancel del 5\ y a 72 fracciones· que 

representaban el 24.4\ del total se les aplic6 un arancel del 2ot 

sus indicadores arancelarios coincidieron con los que dimos a 

conocer para la totalidad de las fracciones de la Industria Textil 

y del Vestido en este mismo afta. 

como se puede advertir en los cuadros II.46 y II.47 la 
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CU A O l O 11.45 

ESTRUCTURA ARANCELARIA, FRACCIONES CONTROLADAS Y LIBERADAS DE LA TIGI 
CORRESPONDIENTES A LA INDUSTRIATEXTIL Y DEL VESTIDO, 1988 

CONTROLADAS LIBERADAS 
ARANCEL TOTAL DE ... 1v1 .... ut "''"'-u~ 
TARIFA FRACCIONES FRACCIONES ... FRACCIONES '"' 

o 8 2.7 1 25.0 7 2.4 

5 74 24.7 o o.o 74 25.1 

10 27 9.0 o o.o 27 9.2 

15 115 38.5 o o.o 115 39.0 

20 75 25.1 3 75.0 72 24.4 

TOTALES 299 100.0 4 100.0 295 100.0 

llllEDIA 
ARANCELARIA 12.9 15.0 12.9 

DISPERSION 
ARANCELARIA 5.9 8.7 5.9 

ARANCEL 
roNDERADO 11.7 10.3 11.7 

QISPERSION 
PONDERADA 7.5 10.0 7.5 

ff,IENTE: SECOFI. Dirección General de PoliUca de Comen:io Exlerior. 
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c,structura arancelaria de los ca~1tulos de la Industria Textil y 

1IP.l Vestido en los años de 1989 y 1990 practicamente es la misma, 

observamos un notable incremento de las fracciones arancelarias 

11ues mientras que en 1987 se tenian 296, para los años arriba 

mencionados se contabilizan 1,.077 fracciones. sin embargo la 

t~ndencia es la misma pues s61o se controlaba una fracción y el 

resto se babia liberado. 

Para aabos años, la mayor parte de las fracciones esto es, 481 

que siqnificaban un 44.7\ respecto al tota1, recibian un arancel 

''e 15\, otras 402 fracciones 6 37. 3% se encontraban bajo el 

3rancel del 20%, 187 fracciones se ubicaban en el arancel del 10%, 

l fracciones se hallaban bajo un arancel del 5% y las 5 restantes 

éstaban exentas. 

Para 1989 y 1990 la media arancelaria fue de 15.9% la 

dispersión arancelaria llegó a 3.8\, en el año de 1989 el arancel 

ponderado obtuvo un 15.H y la dispersión ponderada fue de 6.3%¡ 

para 1990 el arancel ponderado es de 15% y la dispersión ponderada 

,ie 6. 5\. 

A la fracción controlada se le aplicó un arancel del 20% la 

media arancelaria y el arance1 ponderado fueron precisamente del 

~Ol. En cuanto a las fracciones liberadas vemos que 5 estaban 

<'Xentas, 2 recib1an un arancel del 5%, 187 se Ubicaron dentro del 

arancel del !0%, a 481 fracciones se les aplicó el arancel del 15% 

y 401 fracciones se encontraban bajo el arancel del 20%. 

Los indicadores arancelarios de las fracciones liberadas 

,'"oinclden con los indicadores arancelarios generales de sus anos 

respectivos. 
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CUADRO IL.48 

ESTRUCTURA ARANCELARIA, FRACCIONES CONTROLADAS Y LIBERADAS DE LA TIGI 
CORRESPONDIENTES A LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO, 1989 

CONTROLADAS LIBERADAS 
ARANCEL TOTAL DE 
TARIFA FRACCIONES % TOTAL DE TOTAL DE 

FRACCIONES % FRACCIONES 

o 5 0.5 o o.o 5 

5 2 0.2 o o.o 2 

10 187 17.4 o o.o 187 

15 481 44.7 o o.o 481 

20 402 37.3 1 100.0 401 

TOTALES 1077 100.0 1 100.0 1076 

MEDIA 
ARANCELARIA 15.9 20.0 

DISPERSION 
ARANCELARIA 3.8 o.o 

ARANCEL 
PONDERADO 15.1 20.0 

DISPERSION 
PONDERADA 6.3 o.o 

FUENTE: SECOFI. Dlreccl6r1 General de Polltica de Comercio Exterior. 

%. 

0.5 

0.2 

17.4 

44.7 

37.3 
.. 

100.0 

15.9 

3.8 

15.1 

6.3 
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ESTRUCTURA ARANCELAR1A. FRACCIONES CONTROLADAS Y UllERADAS DE LA TIGI 
CORRESPONDIENTES A LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO, 1990 

CONTROLADAS LIBERADAS 
ARANCEL TOTAL DE 
TARIFA FRACCIONES " TOTAL DE TOTAL DE 

FRACCIONES % FRACCIONE& 

o 5 o.s o o.o s 

5 2 0.2 o o.o 2 

10 187 17.4 o o.o 187 

15 481 44.7 o o.o 481 

20 402 37.3 1 100.0 401 

TOTALES 1077 100.0 1 100.0 1078 

MEDIA 
ARANCELARIA 15.9 20.0 

DISPERSION 
ARANCEL.ARIA 3.8 o.o 

ARANCEL 
PONDERADO 15.0 20.0 

DISPEFISION 
PONDERADA e.5 o.o 

FUENTE: SECOFI. Dl!9CClón Genoral d• Polltlca de Comercio Exterior. 

% 

0.5 

0.2 

17.4 

44.7 

37.3 

100.0 

15.9 

3.8 

15.0 

8.5 



VI.BALANCE COMERCIAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

1980-1991 

Antes de ver el comportamiento de la balanza comercial de la 

Industria Textil y del Vestido, veremos la bal.anza comercial de 

México, también presentamos algunas de las balanzas que la 

integran 

1. BALAJIZA COllEl!CIAL DE LA ECOHOMIA HEXICA!lA 1980-1991 

Como se puede ver el cuadro, las exportaciones muestran un 

crecimiento constante de 1980 a 1984 al pasar de 15,511,876 a 

24,196,034 mil dólares respectivamente, después en el lapso de 

1985 a 1988 alternan un año de expansi6n con uno de descenso, al 

finalizar el periodo, en los años que van de 1989 a 1991 se 

incre11entan de 22,842,120 mil dólares a 27,175,046 nil dólares. 

AR o 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

CUADRO II.48 

B.ALAllZA COMERCIAL DE KEXICO 1980-1991 
(Miles de D6lares) 

EXPORTACIONES 

15,511,876 
20,102,053 
21,229,671 
22,312,044 
24,196,034 
21,663,802 
16,030,999 
20,656,187 
20,565,124 
22,842,120 
26,950,272 
27,175,046 

IMPORTACIONES 

19,841,358 
25,072,453 
15,056,732 
9,005,760 

·11,768,191 
13,762,493 
11,918,163 
12,760,736 
19,720,132 
26,503,604 
32,560,007 
40,114,742 

· .:JTAi Lo• dat.os da 1991 son prellatn&rcfl. 

-4,329,482 
-4,970,400 

6,172,939 
13,306,284 
12,427,843 
7,901,309 
4,112,836 
7,895,451 

844,992 
-3,661,484 
-5,609,735 

-12,939,696 

Ft.EllE1 Elabor..So baH dalom do lm&I, ec:.ercto Exterior do 
KUlc:o. Vol.XIII, 1990. 116ia. 12 y 'ol,J:IT,1991 ..... 12 



En las importaciones observamos que desde 1980 hasta 1986 su 

comportamiento es inestable; en el bienio 1980 - 1981, cuando 

continuaba el auge petrolero y la aplicación de la racionalizaci6n 

de la protecci6n iniciada en 1977, las importaciones alcanzaron un 

valor de 19,841,358 mil d6lares en 1980 y de 25,072,453 mil 

d6lares en 1981. Posteriormente en 1982 y 198J·cuando se manifest6 

la crisis en la econom1a mexicana y se inplement6 el control 

generalizado de las fracciones de la TIGI, las importaciones 

disminuyen notablemente su valor, en estos anos fue de 9,005,760 

•il d6lares y 11,768,191 mil d6lares,respectivaaente. 

Después en los anos de 1984 y 1985 cuando se observa una 

recuperaci6n en la actividad econ6mica, continuan su crecimiento, 

11unque conviene mencionar que en este ano se aceler6 la apertura 

comercial, sin embargo el valor de las importaciones no manifiesta 

un ·gran incremento, pues incluso al año siquiente registran un 

descenso, es hasta 1987 cuando su crecimiento es constante, lo 

.·ual coincide con el hecho de que para este afto ya se hablan 

liberado un 96.H de las fracciones de la TIGJ:, as1 pues, las 

importaciones crecen de 12, 760, 736 mil d6lares en 1987 a 

C0,114,742 mil d6lares en 1991. 

El Raldo de la balanza comercial fue superAvitario en el 

periodo de 1982 a 1988, el más alto se registr6 en 1983, cuando su 

''lllor fue de 13,306,284 mil dólares. El déficit se observa tanto 

al inicio como al término del lapso de 1980 a 1991, principalnente 

en los t:iltimos 3 aftos, con el aumento de las importaciones 

lldvertimos un notable crecimiento pues pas6 de -3,661,484 mil 

<'16lares en 1988 a -12,9393,696 mil d6lares en 1991. 
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BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA 1980-1991 

En la Balanza Comercial Aqropecuaria, advertimos constantes 

fluctuaciones, asi pues a lo largo del periodo 1980-1991, en 6 

anos registr6 un déficit en su saldo, el mAs alto fue en 1981 con 

-939, 618 mil d6lares y el m~s bajo se present6 en 1988 con 

-102,858 mil d6lares, por otra parte, el superAvit mAs notable se 

registr6 en 1986 cuando su saldo ascendió a 1,160,795 mil dólares. 

Afio 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

CUADRO II. 49 

BALAllZA COMERCIAL AGROPECUARIA 1980-1991 

(Hiles de D6lares) 

EXPORTACIONES 

1,527,909 
1,482,388 
1, 233' 345 
1,188,539 
1,457,848 
1,408,884 
2,098,409 
1, 543. 007 
1,670,275 
1, 753, 914 
2,162,442 
2,372,612 

IMPORTACIONES 

1,525,407 
2,422,006 

469,489 
1,700,885 
1,879,831 
1,606,870 

937,614 
1,108,498 
1,773,133 
2,002,735 
2,071,014 
2,093,474 

SALDO 

2,502 
-939,618 

763,856 
-512, 346 
-421,983 
-197,986 

1,160,795 
434,509 

-102,858 
-248,821 

91,428 
279,138 

MOTA1t.o. dalos de 1991 son prell•lnares, 

f'1JDfTE: Jbld-. 

BALAJIZA COMERCIAL DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 1980-1991 

Recordeaos que dentro de la politica comercial se planteaba el 

foaento de las exportaciones no petroleras, creemos que este 

planteamiento se cumpli6 en parte por las circunstancias externas 

poco favorables, relacionadas con las fluctuaciones en el precio 
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dal petróleo, as1 como pór el fómento de las exp<>rtaciones 

raanufactur~ras~ as! pues coao podemos apreciar en los cuadros 

tl.50 ·y II.51, conforme declinaron las .exportaciones que 

l'fectuaban las industrias extractivas en 1986, las exportaciones 

de la industria aanufacturara c<>11ianzan un repunte considerable en 

RU creciliiento a partir de 1987. En el caso de las industrias 

extractivas podeaos sellalar que sus exportaciones alcanz1t11 un 

valor de 10,410,145 ail dólaroa en 1980, y ¡>Ara 1991 su valor 

lleqó a 7,810,827 ail dólares. Sus ill(IOrtaciones pasan da 256,986 

ail· dólares a 398,087 •il dólares en loa aflos anterioraante 

aencionados. Al aisao tieapo que sus exportacionea di .. inuyan, su 

ealdo superAvitario pro•onta una coutracción, aa1 pues lliantras 

que en 1980 este obtuvo un valor de 10,153,249 llil d6laru para 

1991 llega a 7,412,740 ail d6larea. 

C:UADao II. 50 

BALAllZA C:OllEllC:IAL DE IllDVSTRIAS IXl'llC'l'lYAS 
1910-1'91 

(Kilos de D6laras) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984. 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

EXPORTACIOllES 

10,410,145 
14,515,584 
16,602,325 
15,666,879 
15, 735,468 
13,819,073 
6,089,937 
8,452,980 
6,543,810 
7,896,587 
9,537,567 
7,810,827 

W>Ti1Lo• dato• da 1991 •Oft pr•ll•I..,.... 
t"'8'11:1 lbld•· 

IllPORTACIOHES 

111 

256,896 
279,261 
221,266 
143, 700 
193,890 
212, 736 
187,972 
256,180 
323,749 
387,669 
3118,830 
398,087 

SALDO 

.10, 153. 249 
14,236,323 
16,381,059 
15,523,179 
.15,541,578 
13,606,337 
5,901,965 
8,196,800 
6,220,061 
7,508,918 
9,148,737 
7,412,740 



BALAllZA COMEllCIAL llAllUFACTURERA 

1'10-1''1 

En la Balanza comercial Manufacturera se presenta un déficit 

peraanente, el cual muestra un qran descenso durante el lapso de. 

1982 a 1987, pues a partir de 1988 cuando se inicia una expansi6n 

en el creciaiento ele sus sus importaciones, el déficit ta.bi6n 

coaienza a incr-ntarae. sus exportaciones registraron un valor 

de 3,570,735 •il d6lares en 1980 y lle<ian a 7,782,115 •il d6lar .. 

en 1986, y de 1987 a 1991 su valor pasa de 10,588,115 ail d6larea 

a 16,808,403 •il d6larea respectiva.ente. 

do 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1118!1 
1990 
1991 

CUUÍllO 11, 51 

llALAllZA coMaclAL IWIUl'ACTVUU 
lHO-lHl 

(Kilea de 06larea) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

3,570, 735 16,406,810 
4,098,528 21,036,925 
3,386,049 12,971,381 
5,447,873 6,644,207 
6,985,666 9,121,638 
6,427,896 11,261, 147 
7, 782,115 10,202,208 

10,588,115 10, 771, 293 
12,287,479 16,743,943 
13,091,319 22,831,048 
14,966,347 28,341, 148 
16,808,403 35,648, 634 

IOT&1Lo• dat09 d9 '"' •on pr•ll•lnarH. 
l\DTE: lbl .... 

SALDO 

-12,836,075 
-16,938,397 
-9,585,332 
-1,196,334 
-2,135,972 
-4,833,251 
-2,420,093 

-183,178 
-4,456,464 
-9,739,729 

-u, 374, 801 
-111,840,231 

lln aua !aportaciones existen co119tantea tl11ct11aciones pues 

durante algunos alias su coaportuiento fue irr81JUlar alternando 

allos da creciaiento con allos de contracci6n, sin illlban)o e-

·u1 



itpuntabamos anteriormente, a partir de 1988 su crecimiento es 

1·onstante, en este afio su valor fue de 16, 743,943 mil dólares y 

p.1ra 1991 practicamente duplican este valor, pues ascienden a 

·~·;648,634 dólares. El déficit más bajo se registró en 1987 con 

-183,178 mil dólares y el más alto en 1991 con -18,840,231 mil 

~h"llares. 

2. BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

Y DEL VESTIDO 1980-1991 

De 1980 a 1985 las exportaciones efectuadas por esta industria 

inuestran inestabilidad alternando afias de crecimiento con afias de 

•lescensos y a partir de 1986 hasta 1991 su crecimiento fue 

'-~"nstante. 

En 1980 y 1981 la economia se encontraba bajo el auge 

\'etrolero, existia también un crecimiento de las exportaciones 

t;otales y en menor medida en las manufactureras, la producción de 

"" Industria Textil y del Vestido obtuvo un crecimiento de 2.4% y 

•. St t:espectivamente; para estos afies sus exportaciones alcanzan 

;in valor de 449, 764 mil dólares en 1980 y para 1981 descienden a 

'34,326 mil dólares. 

En 1982 y 1983 cuando se mani festó la crisis en la econom1a 

mexicana, las exportaciones totales presentaron un crecimiento, 

1as exportaciones manufactureras caen en 1982 y para 1983 se 

1·ecuperan, en estos afies la Industria Textil y del Vestido se 

éncontraba en un estancamiento en su producción pues sus tasas de 

~recimiento fueron de -6.1% y -2.6%, sus exportaciones continuaron 

~n descenso, sus valores llegaron a
0

300,643 mil dólares y 253,567 
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mil dólares, respectivamente. 

En 1984 comenzaba una recuperación en la actividad económica, 

las exportaciones totales y las manufactureras presentan un 

incremento; en 1985 se advierte un desaceleramiento en la 

producción, se observa también una contracción en las 

exportaciones totales y manufactureras, para estos años el PIB de 

la Industria Textil y del Vestido registró una tasa de 

crecimiento de -o. 3% y 2.4% respectivamente, en tanto que sus 

exportaciones en 1984 sumaron 457,429 mil dólares y para 1985 

disminuyen a 215,156 mil dólares. 

En 1986, nuevamente se presentan problemas en la econom1a, cae 

la producción, las exportaciones totales mientras que las 

manufactureras presentan un incremento, el PIB de la Industria 

Textil y del Vestido disminuye a -4. 5%. Para 1987 se advierte un 

crecimiento positivo en la econom1a, existe un repunte en las 

exportaciones totales y manufactureras, por su parte el PIB de la 

Industria Textil y del Vestido llega a -2.3%, para estos afias sus 

exportaciones inician un periodo de crecimiento sostenido, sus 

valores fueron de 270, 645 mil dólares y de 474,211 mil dólares 

respectivamente. 

En el bienio de 1988 y 1989 observamos una recuperación en el 

crecimiento de la producción de la Industria Textil y del Vestido, 

para estos aftos registró una tasa del l.6% y 2.8%, respectivamente 

las exportaciones que efectuó esta industria se incrementan a 

554,940 y 566,677 mil dólares, esta tendencia creciente también se 

presenta en las exportaciones totales y manufactureras. 

En el bienio de 1990-1991, continua la expansión de las 
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C UAD 10 11. 52 

SALDO COOEAl'..IAI. DE LA lllOUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 
198()..1991 

(Miies de Dólares) 

AllOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES SAi.OC 

1900 449,764 282.520 167,244 

1981 434,326 405,012 29,314 

1982 300,643 293,937 6,706 

1983 253,567 48,651 204,916 

1 

1984 457,429 114,798 342,631 
N .. 

1985 215,156 133,078 82,078 .. 
1988 270,645 124,395 148,250 

1987 474,211 140.679 333,532 

1988 554,940 361,287 193,653 

1989 568,677 640,787 (74,110) 

1990 533,361 917.286 (383,925) 

1991 632,305 1,248,640 (616,535) 

NOTA: Cifras redondeadas. 

FUENTE: Baborado en base a datos proporcionados Por SECOFl, 
SUbsecretarla de Coinarclo Exterior, OlracclOn de PollUca de 
Comercio Exterior. 



exportaciones totales y manufactureras, en la Industria Textil y 

del Vestido, se advierte una contracción en sus exportaciones en 

1990 pues su valor llega a 533,361 mil dólares, sin embargo al año 

siguiente continuan su crecimiento y obtienen un valor de 632,305 

mil dólares, en ambos años su producción registró un crecimiento 

de 2.8%. 

En lo que respecta a sus importaciones, observamos un 

comportamiento inestable de 1982 a 1986, sin embargo a lo largo 

del periodo de 1980 a 1991 su tendencia es creciente, 

principalmente on los últimos 4 años del lapso mencionado. 

En el bienio de 1980-1981 cuando la economla se encontraba bajo 

la influencia del auge 

racionalización de la 

petrolero y 

protección 

can la 

iniciada 

aplicación de la 

en 1977, las 

importaciones totales y las m~nuf actureras presentan un 

crecimiento, asimismo las importaciones que efectuó la Industria 

Textil y del Vestido muestran un aumento al pasar de 282, 520 mil 

dólares en 1980 a 405,012 mil dólares en 1981, para estos años se 

hablan liberado un 61. 2% y 62. 6% de las fracciones de la TIGI 

correspondientes a esta industria 

En 1982 y 1983, cuando se manifestó la crisis en la econorn1a 

mexicana, se aplicó un control generalizado en las fracciones de 

la TIGI, las importaciones totales y manufactureras experimentaron 

una notable contracción, lo mismo sucedió con las importaciones de 

la Industria Text~l y del Vestido las cuales obtuvieron un valor 

de 293,937 mil dólares y 48,651 mil dólares. 

En 1984 al mejorar la situaci6n económica y con base en una 

estrategia incluida en el PND y en el PRONAFICE, se inicia de 
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nueva cuenta el proceso de racionalizaci6n de la protecci6n, por 

· ·1 o que en este afio disminuye el porcentaje de fracciones de la 

'l'lGI controladas a 64.7% y se liberaron un 35.3%, ahora en lo que 

•:'>rresponde a la . Industria Textil y del Vestido se controlaban 

~5.1% de sus fracciones y se hablan liberado un 34.8%. En 1985 se 

;iceler6 este proceso de manera que se liberaron 89.6% de las 

fracciones de la TIGI y en la Industria Textil y del vestido se 

hablan liberado un 86.5% de sus fracciones, sin embargo no se 

observa un crecimiento inusitado en las importaciones totales, 

manufactureras y textiles, estas últimas registraron un valor de 

114,798 en 1984 y de 133,078 mil dólares en 1985. 

En 1986 continua la apertura comercial, sin embargo 

contrariamente a los efectos esperados, se advierte un descenso 

qeneralizado de las importaciones, al año siguiente cuando se 

encontraban libres de permiso de 96 .1% de las fracciones de la 

TIGI y en la Industria Textil y del Vestido se liberaron el 90% de 

1 as fracciones arancelarias, observamos que las importaciones 

totales y manufactureras vuelven a su tendencia creciente, en el 

caso de las importaciones efectuadas por la Industria Textil y del 

Vestido, en 1986 se registró un valor de 124,395 lllil dólares y 

para 1987 lleg6 a 140,679 mil d6lares, como se puede percibir, aun 

no se presentaba un gran crecimiento en sus importaciones que se 

esperaba a causa de la apertura comercial. 

En los afies de 1988 y 1989 ünicamente se controlaban el 3.4% y 

el 1.8% de las fracciones de la TIGI, mientras que en la Industria 

Textil y del Vestido se controlaban el l. 3% y el O. 09% de sus 

fracciones, es decir que practicamonte estaba conclu!do el proceso 
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de apertura comercial, a parti:r:: de estos años existe un gran 

incremento en las importaciones totales, manufactureras y de la 

Industria Textil y del Vestido, en el caso de estas O.ltimas,, en 

1988 más que duplican el valor obtenido en el año anterior, 

registrando un total de 361, 287 mil dólares y para 1989 llegan a 

640,787 mil dólares. 

En el bienio de 1990 y 1991 se mantiene el porcentaje de 

fracciones liberadas de la TIGI en 98.3%, además de que hasta 1990 

en la Industria Textil y del Vestido se hablan liberado el 99.9% 

de sus fracciones, para estos aftos se aprecia un aumento 

considerable de las importaciones totales, manufactureras y de la 

Industria Textil y del Vestido¡ en 1990 el valor de estas Qltimas 

creció hasta 917,286 mil dólares, para 1991 llegaron hasta 

1,248,840 mil dólares, es decir que en este año casi duplican el 

valor que obtuvieron en 1989. 

En el periodo de 1980 a 1988, el valor de las exportaciones 

textiles y del vestido superó al de sus importaciones por lo que 

su saldo siempre fue superávitario, el más alto se presentó en 

1984 con 342 ,631 mil dólares y el menor se observó en 1982 con 

·6,706 mil dólares. A partir de 1989 con el enorme crecimiento de 

las importaciones su saldo fue deficitario y con tendencia 

creciente al pasar de 74,110 mil dólares en 1989 a 616,535 mil 

dólares a 1991. 

2.1.PARTICIPACIOH DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

EN LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTALES Y MANUFACTURERAS 

La participación de las exportaciones de la Industria Textil y 
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del Vestido en las exportaciones totales y en las manufactureras 

presenta una ten~encia descendente; asi pues el nivel más alto de 

participación en las exportaciones totales se advierte en 1980 con 

2. 9%, mientras que el más bajo se registró en 1985 con 1%. Su 

participación en las exportaciones manufactureras muestra una gran 

ca1da pues mientras que en 1980 esta fue de 12. 6%, para 1991 

disminuye hasta J.8%. 

CUADRO II. 53 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL 
VESTIDO EN LAS EXPORTACIONES TOTALES Y MANUFACTURERAS 1980-1991. 

Aflo 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Parllclp.:ielón de las 

export.aclonu de 1n 
lnd. Text.. y Vest.ldo 

on 1n• oxporl, lolnlos 

2.9 
2. 2 
1.4 
1.1 
1.9 
l. o 
1.7 
2.3 
2.7 
2.4 
2.0 
2.3 

Miles de Dólares 
(Porcentajes) 

Pnrllelpacldn d11 las 

exportaciones de In 
Ind, Toxl. y dol Vesltdo 

en lft!t exporl. iMnUfe.ct.. 

12.6 
10.6 
8.9 
4.7 
6.5 
3.3 
3.5 
4.5 
4.5 
4.3 
3.6 
3.8 

rUENTE1Ele.borado en bue e. los cuadroa II.48,tr.51 JJ.52 

En lo que corresponde a la participación de las importaciones 

de la Industria Textil y d~l Vestido en las importaciones totales 

y manufactureras, en ambos casos se advierte un incremento, pues 

su participación en las importaciones totales pasó de 1.4% en 1980 

a 3 .1% en 1991, cabe mencionar que esta fue su contribución mas 
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elevada durante el periodo, en tanto que la más baja se observó en 

1983 con 0.5%. En cuanto a su aportación dentro de las 

importaciones manufactureras, aumentó de l. 7% en 1980 a 3. 5% en 

1991, también ésta fue su contribución más elevada, y la menor se 

presentó en 1983 con 0.7%. 

CUADRO II, 54 
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL 

VESTIDO EN EL TOTAL DE IMPORTACIONES MANUFACTURERAS , 

AÑO 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Parllclpac10n de las 

lmportaetones de la 

Ind. Text. y Veslldo 

en el total de Impor

taciones. 

1.4 
l.6 
2.0 
o.s 
l. o 
1.0 
l.O 
l.l 
l.8 
2.4 
2.8 
3.l 

Miles de dólares 
(Porcentajes) 

Participación d1t las 

l1tpor.lcclones d11 In 

lnd. T'Jxl. y Ve1lldo 

¡.,,:; Importaciones 

r:.11.ncr01cturor11&. 

l. 7 
l. 9 
2.J 
0.1 
l. 3 
l.2 
l.2 
l.3 
2.1 
2.a 
J.2 
J.5 

t.Jse a loo CU•ldros IJ.4B, 11.51 y IJ.52 

3. BALANZA COMERCIAL DE LA IllOUS'rRIA TEXTIL 

1980-1991 

A lo largo de la década de los 80, las exportaciones efectuadas 

por esta industria muestran un comportamiento irregular con 

tendencia al crecimiento, los años en que observamos un descenso 
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son los comprendidos entre 1981 y 1983, asi como en 1985. Para 

1980 las exportaciones textiles sumaron 402 1 309 mil dólares, 

mientras que en 1981, descienden para obtener un valor de 399,461 

mil dólares, todav1a esta industria presentaba un crecimiento 

positivo en su producción de 2.9%. En ·1982 cuando se presenta la 

crisis en la econom!a mexicana, se advierte un descenso en las 

exportaciones textiles, cabe sefialar que en este afio la Industria 

Textil registró la tasa de crecimiento más baja de la década con 

-s. 7%. En 1983 las exportaciones textiles continuan su descenso 

pues su valor llegó a 239,760 mil dólares, también en este afio su 

producción pressnt6 un crecimiento negativo de 2.8%. Para 1984 

existe un crecimiento en sus exportaciones, pues en este año 

sumaron 412, 384 mil dólares, es decir que incluso superaron el 

valor que hablan obtenido en 1980. En el afio de 1985 se present6 

una expansión en la producción textil pues su tasa de crecimiento 

fue de 3. 9%, sólo que sus exportaciones muestran una caida de 

manera que su valor descendió hasta 194,782 mil dólares. En 1986, 

la producción textil obtiene un crecimiento de -4%,y sus 

exportaciones se incrementan a 246,454 mil dólares, justamente en 

este afio inician un periodo de constante crecimiento, tendencia 

que sostienen hasta 1991 cuando su valor llegó a 516, 718 mil 

dólares. 

En el bienio 1980-1981 cuando la economia experimentaba el auge 

petrolero 

protección 

y continuaba el 

iniciado en 

proceso de racionalización de la 

1977, las importaciones textiles 

presentaron un crecimiento al pasar de 154,968 mil dólares en el 

primer afio a 179,584 mil dólares en 1981. Posteriormente en 1982 y 
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CUAOROll.56 

SALDO COMERCIAL DE LA INOUSll!IA TEXTIL 
1900-1991 

(Miies de Dólares) 

A~OS EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

1980 402,309 154,968 

1981 399,461 179,564 

1982 280,076 132,133 

1983 239,760 39,262 

198( 412,384 80,924 

1985 194,782 97,692 

1988 248,454 94,843 

1987 411,493 110,855 

1988 472,720 244,114 

1989 481,684 370,423 

1990 452,401 547,173 

1991 516,748 798,246 

NOTA:Cifras 1edondeadas. 

FUENTE: Elaborado en base a datos propotelonados poi SECOA, 
Subsecrocar/a de Comercio Exterior, Dirección de Polnrca de 
Comercio Exterior. 
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247,341 

219,Bn 

147,943 

200,498 

331,"60 

97,090 

153,611 

300,638 

228,606 

111,261 

(94,n2) 

(Z81,498) 



1983 bajo una situación de crisis en la econom!a, con el control 

generalizado de las fracciones arancelarias, el valor de las 

importaciones textiles desciende a 132,133 mil dólares en 1982 y a 

39,262 mil dólares. En 1984 ante las mejores perspectivas para la 

econom!a se eliminó el control absoluto de las fracciones de la 

TIGI, en este afio el valor de las importaciones textiles fue de 

S0,924 mil dólares. Aún cuando en 1985 se efectuó la liberación de 

gran parte de las fracciones de la TIGI correspondientes a la 

Industria Textil y del Vestido, realmente no se observa un 

~recimiento acelerado de las importaciones textiles, pues su valor 

se ubicó en 97,692 mil dólar.ea incluso, al afio siguiente su valor 

disminuyó a 94,843 mil dólares. A partir de 1987 las importaciones 

textiles inician un per!odo de crecimiento constante, en este afio 

~ lcanzaron un valor de 110, 855 mil dólares, en 1988 su valor más 

que duplica al del afio anterior, pues llegan a 244, 114 mil 

j6lares. En 1989 cuando casi habla concluido el proceso de 

liberación comercial, pues a nivel general encontraban librea un 

•S.2% de las fracciones de la TIGI y en la Industria Textil y del 

\"estido se liberaron un 99.9% de sus fracciones; en este afio sus 

importaciones sumaron 370,423 mil dólares. En 1990 estas, se 

lncrementaron hasta 547 ,173 mil dólares por lo que superan por 

primera vez en la década al valor de sus exportaciones. De 1989 a 

1991 se duplica el valor de las importaciones efectuadas por la 

Industria Textil pues en este ültimo afio se ubican en 798,246 mil 

.1ólares, de manera que alcanzan la c.ifra más alta del periodo y 
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superan con mucho al valor de sus exportaciones. 

A pesar de que por momentos se presentaba una disminución en 

las exportaciones tex-tiles, a lo largo del periodo, su va.Lar 

siempre superó al de las importaciones a excepción de 1990 y 1991, 

esta se reflejó en su saldo comercial el cual fue positivo hasta 

1989, el superávit m~s elevado se observa en 1984 con 331,460 mil 

dólares y el m~s bajo en 1985 con 97,090 mil dólares, conforme las 

importaciones fueron creciendo en el lapso de 1987 a 1991, el 

superávit fue disminuyendo hasta convertirse en déficit, en 1990 

su valor se ubicó en 94,772 mil dólares y en 1991 llegó a 282,498 

mil dólares. 

2.1 PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE LA"INDUSTRIA TEXTIL 

EN LAS EXPORTACIONES TOTALES Y HAllUFACTURERAS 

1980-1991 

En términos generales y con diversas variaciones, la 

participación de las exportaciones de la Industria Textil en las 

exportaciones totales y en las manufactureras fue decreciente. En 

. cuanto a su contribución a las exportaciones totales observamos 

que en 1980 se ubicó en 2.6% y llegó a 1.9% en 1991, la 

participación más baja se presentó en 1985 con 0.9% y la más alta 

fue justamente en 1980. En su aportación hacia las exportaciones 

manufactureras, observamos una gran contracción pues mientras que 

en 1980 fue de 11.3%, para 1991 desciende hasta 3.1%, el 

porcentaje más alto se registró en 1980; el más bajo se presentó 

en 1985 y 1990 con 3%. 
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CUADRO II. 56 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Ell EL 
TOTAL DE EXPORTACIONES Y EN LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS 

1980-1990. 

•!lo Parllclp11clÓn de la11 
exportaciones texll I es 

en el total de t'Xporl11-
ctones. 

1980 2.6 
1981 2.0 
1982 l. 3 
1983 1.1 
1984 l. 7 
1985 0.9 
1986 l. 5 
1987 2.0 
1988 2.J 
1989 2.1 
1990 1.7 
1991 1.9 

Mi les de Dólares 
(Porcentajes) 

Part\clp<Sc!Ún de las 

exportdclonei. tcxtUes 

l '°"n cxportod anes 
p,11.nuíacturera:o. 

11.3 
9. 7 
8.2 
4.4 
5.9 
3.0 
3 .2 
3.9 
J.8 
3.7 
3.0 
J.1 

nirKTt:: Clnborado .en b1n1e a los cwdros II.•B, 11.51 Il.55 

Z. Z PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIOllES DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

EN LAS IMPORTACIONES TOTALES Y MANUFACTURERAS 

1980-1991 

De manera opuesta a lo sucedido con las exportaciones, las 

importaciones de esta industria muestran un crecimiento en su 

.., .. ..,ntribuci6n hacia las importaciones totales y manufactureras en 

Pl periodo conocido. En lo que respecta a su participaci6n en las 

i r.portaciones totales, esta fue de O. 8\ en 1980 y lleg6 a 2% en 

1~91, en este afio se registró su nivel má.s alto mientras que el 

tl.\s bajo se observ6 en 1983. La aportación de las importaciones 

t~xtiles en las importaciones manufactureras pasó de 0.9\ en 1980 

• 7. 



a 2.2\ en 1991, el porcentaje más bajo se manifestó en 198J con 

0.6%. 

PARTICIPACION DE LAS 

CUADRO II,57 

IMPORTACIONES TEXTILES 

AÑO 

1980 
1981 
l.982 
198J 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
l.990 
l.991 

IMPORTACIONES TOTALES Y EN LAS IMPORTACIONES 

MANUFACTURERAS 1980 - 1991. 

Parltclpaclón d" 1.'la 
tmporlaclones t.01et.. 
en las lmport.sclones 

t.ot.ales 

0.8 
o. 7 
0.9 
0.4 
0.7 
0.7 
o.a 
0.9 
l..2 
l..4 
l.. 7 
2.0 

Miles de Dólares 
(Porcentajes) 

Part..lclpaclón de las 

l•porl4clonas le.xt. 

en los Kanuroclureras. 

0.9 
0.9 
l..O 
0.6 
0.9 
0.9 
0.9 
l..O 
1.5 
l..6 
l..9 
2.2 

FUENTE:Elabarado en base a lor: cuadro~ 11.48, Jl.51 y JI.SS 

EN 

3,3 BALAN2A COMERCIAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL POR CAPITULOS 

l.980-l.991 

A continuación presentamos el valor de las exportaciones e 

importaciones de la Industria Textil, ello comprende los capitulas 

del 50 al 60 del Catalogo de la TIGI y TIGE. 

CAPITULO 50, SEDA 

La primer óbservación que podemos hacer sobre este capitulo es 

que el valor de sus importaciones supera siempre al de sus 
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CU A D R O 11. 58 

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL POR CAPITULOS DE LA TIGE 
1980-1991 

(Miies de Dólares) 

1980 1981 1982 > 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

60 26 24 1a1 35 180 11 o.a 45 2 23 2 B5 

·51 13,428 24,273• 25,831! 46,092 75,029 41,160 72,295 110,667 3,437 4,493 4,293 4,245 

52 17 42 34 44 48 5 47 170 137,976 147,192 147,584 142,707 

53 18 95 106 114 625 428 164 1,742 2,153 2,218 1,704 1,627 

54 0.1 119 2 a 31 o.a 4 10 132,472 138,524 135,589 123,814 

55 338,692 313,204 194,422 126,199 223,539 102,271 92.132 128,784 121,319 122,418 98,386 . 155,730 

~1 56 7,550 12,519 23,085 29,076 55,631 25,684 59,997 126,343 26,835 26,973 22,109 33.480 

57 21,986 33,129 23,953 14,617 16,754 2.238 2.272 2,312 36,598 24,811 25,541 36.074 

58 3,038 2,584 1,831 4,165 10,352 5,426 7,357 16,442 4,501 4,933 4,87a 6,214 

59 13,698 12,127 8,438 16,406 24,266 15,124 11,541 16,544 5,4h 5,204 9,702 6,777 

60 3,855 1,345 1,171 3,004 5,927 2,415 2.644 8,432 2.016 4,795 2,812 5,994 

NOTA: Cifras redondeadas 
FUENTE: Elaborado en basa a datos proporcionados por SECOA, 
Subsecretaria da Comercio Exterl0t, DlraccJOn de Pomk:a do 
comercio Exterior. 



C U A ORO 11. 59 

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL POR CAPfllJLOS DE LA TIGI 
1980- 1991 

(Miles de Dólares) 

LOS 19!10 1981 1982 1983 1934 1985 1986 19!17 1988 1989 1990 1991 

50 4,118 5,737 2,217 237 li-17 1,059 1,588 1,111 2,414 3,889 5,364 6,552 

51 49,613 46,190 34,490 5,371 17,129 21,859 21,325 17,636 35,270 35,612 35,925 43,194 

52 aa 306 218 2 7 46 28 82 42,926 66,892 98,080 141,979 

53 32,846 37,228 26,883 11,794 18,302 27,139 16,744 14,154 5,166 7,149 4,946 6,095 

54 1,216 1,864 962 95 414 263 347 247 67,293 108,054 176,371 241,347 

55 6,038 6,329 6,414 7,591 11,694 5,012 17,343 35,303 53,057 83,505 125,996 172,886 

56 20,119 21,646 20,521 5,462 13,650 16,755 16,505 19.on 11,629 19,237 29,745 43,202 

57 5,904 5,625 3,931 2,332 2,nG 4,734 2,833 1,755 3,749 11,982 25,637 48,780 

se 6,693 7,539 4,374 9!15 4,678 4,849 3,280 2,969 4,992 11,723 15,654 28,190 

59 17,743 24,433 15,293 4,340 9,396 14,171 13,009 15,117 14,653 18,041 21,m 45,152 

60 10,590 20,485 16,429 1,031 2,231 1,786 1,891 3,384 2,966 4,838 7,679 20,867 

NOTA:Cilras redondeadas. 

FUENTE: Elaborado en base a dalos proporcionados por SECOA, 
Subsecrelaria de Comercio Exterior, DlreccJOn da Polltica de 
Comercio Exterior. 



exportaciones, esta diferencia nos muestra que la producción 

interna es insuficiente para satisfacer la demanda de este 

producto .. Los años en los cuales el. valor de las exportaciones es 

m.is elevado son: 1982 con 187 mil dólares, 1984 con 180 mil 

dolares y en meno?- medida en 1987 con 45 lD.Íl dó1ares.En 

contrapartida sus importaciones registran sus más altos va1ores en 

1980 con 4,118; 1981 con 5,737; 1990 con 5,364 y 1991 con 6,552 

miles de dólares respectivamente. (ver cuadros I.57 y I.58). El 

dl!ficit de su balanza comercial más alto se presenta en 1991 con 

-<~, 467 miles de dólares, en tanto que el déficit más bajo se 

r~gistra en 1983 con -202 mil dólares. 

CAPITULO 51.LANA Y PELO FINO 

Las exportaciones de este producto presentan un crecimiento 

~~nstante desde 1980 hasta 1984 pues pasan de 13,428 a 75,029 mil 

~~lares, respectivamente, asimismo se presenta un descenso en 1985 

.. "-.1ando obtienen un valor de 41, 180 mil dólares, en los 2 años 

$iquientes muestran expansión, alcanzando su valor mAs elevado de 

:.1 década en 1987 con 110, 667 mil dólares, cabe señalar que en los 

.. ,ños que van de 1988 a 1991, el valor de sus exportaciones 

~;.;.cstra un notable descenso. (ver cuadro I.57). En cuanto a sus 

importaciones, observamos que su valor m~s alto, lo obtienen en 

: 0 so con 49,613 mil dólares mientras que el más bajo fue en 1983 

..... ,:,n 5,371 mil dólares. Así pues la balanza comercial de este 

.·.•p1tulo alterna periodos de déficit de 1980 a 1982 _y de 1988 a 

:~91; con superávit de 1983 a 1987. El déficit más elevado se 

,-egistró en 1991 con -38, 949 mil dólares y el superávit más 

~~table fue en 1987 con 93,091 mil dólares. 
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AR o 

1980 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

CUADRO II. 60 

SALDO COMERCIAL 
1980-1991 

(Miles de Dólares) 
CAPITULO 50. SEDA 

CAPITULO 51. LANA 11 PELO FINO 
CAPITULO 52.ALGODON 

CAPITULO 50 

-4' 092 

-5, 713 
-2. 030 

-202 
-467 

-1, 048 
-1,537 
-1,066 
-2,412 
-3,366 
-5,362 
-6. 467 

CAPITULO 51 

-36,185 

-21,917 
-7,652 
40,721 
57,900 
19,321 
50,971 
93,031 

-31,833 
-31,119 
-31, 632 
-38,949 

FUEHTE: Elabor11do en ba.H1 a los cuo.dros 59 y S9. 

CAPITULO 52. ALGODON 

CAPITULO 52 

-71 

-264 
-184 

42 
41 

-41 
19 
88 

95,050 
80,300 
49,504 

728 

El valor de las exportaciones de este producto es muy bajo 

iniciar la década as1 mientras que en 1980 su valor fue de 17 mil 

dólares, a partir de 1988 muestra un gran crecimiento, en este año 

su valor fue de 137, 976 mil dólares y para 1991 llega a 142, 707 

mil d6lares. Una situación muy parecida se presenta en las 

importaciones, pues en 1980 su valor había sido de 88 mil dólares, 

en 1988 comienzan a incrementarse de manera que su valor llegó a 

42,926 dólares y en 1991 sumaban 141,979 mil dólares. Como podemos 

ver en el cuadro II.59 el superávit más alto se registra en 1988 

con 95,050 y el déficit más alto se observa en 1981 con -264 mil 
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dólares. 

CAPITULO 53. DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES 

Este producto se caracteriza porque durante los años de 1980 a 

1991 en todo momento el valor de sus exportaciones es superado por 

el de sus importaciones, las exportaciones alcanzan su valor más 

elevado en 1989 con 2,218 mil dólares, y sus importaciones 

presentan el valor más alto al comienzo de la década, en 1982 Con 

37,228 mil d6lares. El déficit más notable se advierte en 1981 con 

-37,133 mil d6lares. 

Mios 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

CUADRO 11. 61 

SALDO COMERCIAL 
1980-1991 

(Miles de D6lares) 
CAPITULO 53.DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES 

CAPITULO 54.FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES 
CAPITULO 55.FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES 

CAPITULO 53 CAPITULO 54 CAPITULO 

-32,828 -1, 215. 9 332,654 
-37,133 -1,745 304,875 
-26,777 -960 188,00B 
-11, 680 -87 118, 608 
-17,677 -383 211, 845 
-26,711 -282.2 97,259 
-16,580 -343 74,789 
-12,412 237 93,481 
-3,013 65,179 68,262 
-4,931 30,570 38,913 
-3,242 -40,782 -27 ,610 
-4,468 -117,533 -17 ,158 

rtJEKTE~ Elaborado en base a Jos cuadro• 5B y 59 

CAPITULO 54. FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES. 

55 

En el lapso de 1980 a 1987 el valor de sus eicportaciones pasa 
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. de O. l. mil dólares a l.O mil. dólares y a partir de 1988 e><iste un 

aceleramiento en el crecimiento de estas pues en este año 

obtuvieron un valor de 132,472 mil dólares y para 1991 sumaban 

123, Bi4 mil dólares. En cuanto al valor de sus importaciones 

también existe una expansión a partir de 1988 cuando alcanzan un 

valor de 67, 293 mil dólares para incrementarse a 241,347 mil 

dólares en 199L El saldo comercial de filamentos sintéticos o 

artificiales también se caracteriza por ser deficitario, el saldo 

negativo má.s alto se observa en 1991 con 117, 533 mil dólares; el 

superávit más elevado fue en l.988 con 65,179 mil dólares. 

CAPITULO 55. FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES. 

Este capitulo presenta los valores m~s altos de las 

exportaciones de todos los cap~tulos que comprenden a la Industria 

Textil., esto contribuye a la obtención de saldos comerciales 

positivos en ca~i todos los años de la década de los 80 la 

excepción se presenta en los años de 1990 y 1991. A partir de 1987 

el valor de las importaciones efectuadas dentro de este cap1tu~o 

inicia una tendencia creciente en este año llega a 35, 303 y para 

l.991 alcanza un valor de 172,888¡ ello explica la disminución del 

superávit en el bienio 1990-1991. El superávit más elevado se 

manifiesta en 1980 con JJ2, 654 mil dólares, en contrapartida el 

déficit más alto se observa en 1990 con 27,610 mil dólares. 

CAPITULO 56. GUATA, FIELTRO O TELA SIN TEJER. 

En la mayoría de los años comprendidos en el lapso de 1980 a 

1991 el valor de las exportaciones supera al de las importaciones; 

asl pues en 1987 observamos que el valor de las exportaciones 

alcanza su nivel m&s alto con 126,343 mil dólares, por su parte 
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lfls importaciones muestran su may~r valor en 1991 con 43,202 mil 

dólares. En su balanza comercial el superávit más_ notable se 

m.tnifiesta en 1987 con 107, 266 mil dólares, mientras que el 

rlf>ficit más pronunciado se pr~senta en 1980 con 12 1 569 mil 

<16 lares. 

ll~OS 

'ºªº ltlfll 
1"82 
1 "R3 
IQ84 
1985 
1<>86 
1'l87 
1 "88 
1"89 
1"90 
'.Jq¡ 

CUADRO II. 62 

BALANZA COMERCIAL 
1980-1991 

(Miles de Dólares) 
CAPITULO 56.GUATA, FIELTRO O TELAS SIN TEJER 

CAPITULO 57.ALFOMBRAS 
CAPITULO SS.TEJIDOS ESPECIALES, ENCAJE, PASAMANERIA 

Y BORDADOS 

CAPITULO 56 CAPITULO 57 CAPITULO 58 

-12' 569 16,082 -3,655 
-9,329 27,504 -4,955 

2,164 20,032 -2,543 
23,594 12,285 3,180 
41,711 l.3,978 5,674 
8,929 -2,496 577 

43,492 - 561 4,077 
107' 266 557 13' 454 
15,206 32' 849 -491 
7,736 12,829 -6,790 

-7' 636 -96 -10,776 
-9, 722 -12,706 -21,976 

111l.NTt:Elaborado en base a los cuadrou 58 y 59 

CAPITULO 57. ALFOMBRAS 

El valor más bajo de las exportaciones de alfombras se observa 

"" los afies de 1985 con 2, 238 mil dólares; mientras que el más 

~lto se presenta en 1991 con 36,074 mil d6lares. En cuanto a sus 

~~portaciones, el valor más pequeño se produce en 1982 con 2,332 

"· i 1 dólares y también el más elevado se encuentra en 1991 con 
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48,780 mil dólares. En su balanza comercial predomina el 

superávit, el cual alcanza su mayor magnitud en 1988 con 32·, 849· 

mil dólares; en tanto que su déficit más grande se produce en 1994 

con -12,706 mil dólares. 

SS.TEJIDOS ESPECIALES, PASAMANERIA V BORDADOS 

La mayor expansión de sus exportaciones se presenta en 1987 

cuando obtienen un valor de 16,442 mil dólares, mientras que en 

1982 apenas habla llegado a 1,831 mil dólares; por otra parte, sus 

importaciones que en 1988 hablan sumado 4,992 mil dólares pasan a 

11, 723 mil dólares en 1989 y a partir de este afio y hasta 1991 

continuan su crecimiento, para este tlltimo año su valor fue de 

28,190. En lo que se refiere a su balanza comercial, como podemos 

ver en el cuadro II.61 existe un predominio del saldo negativo, 

precisamente el más notable fue en 1991 con 21,976 dólares y el 

superávit más relevante se advierte en 1984 con 5,674 dólares. 

CAPITULO 59.TEJIDOS IMPREGNADOS, RECUBIERTOS O REVESTIDOS 

El valor más alto de sus exportaciones se presentó en 1984 con 

24,266 mil dólares, mientras que alcanza sus niveles más bajos en 

1988 y 1989 con 5,411 y 5,204 dólares, respectivamente. En los 

años que van de 1987 a 1991 existe un constante crecimiento de las 

importaciones efectuadas bajo este capitulo pues estas pasan de 

15,117 y 45,152 mil dólares, para los años mencionados. Su balanza 

comercial se caracteriza por ser deficitaria, el saldo negativo 

más alto se produce en 1991 con 38,375 mil dólares; tan sólo en J 
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anos·se puede observar un superávit, el más alto fue en 1984 con 

14,870 mil d6lares. 

CAPITULO 60 TEJIDOS DE PUNTO 

Las exportaciones de tejidos de punto llegan a su nivel más 

bajo en 1982 con 1,171 mil dólares y su valor má~ alto se observa 

en 1987 con 8,432 mil dólares. Sus importaciones registran un 

notable descenso pues en 1982 hab1an sumado 16,429 y pasan a 1,031 

en 1983, sólo J.tasta 1991 vuelven a incrementarse para alcanzar un 

Va1or de 20,667. En su balanza comercial el superávit más alto se 

registra en 1987 con 5, 048 mil dólares . y su déficit más 

pronunciado se present6 en 19Bl con 19,140 mil dólares. 

A&o 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

CUADRO II. 63 
BALANZA COMERCIAL 1980-1991 

CAPITULO 59. TEJIDOS IMPREGANDOS RECUBIERTOS O REVESTIDOS 
CAPITULO 60. TEJIDOS DE PUNTO 

CAPITULO 59 

-4 ,045 
-12,306 
-6,855 
12,066 
14' 870 

953 
-1, 468 

1,427 
-9,242 

-12,837 
-12,075 
-38,375 

CAPITULO 60 

-6,735 
-19,140 
-15,258 

1,973 
3,696 

629 
753 

5,048 
-950 
-43 

-5,067 
-14,873 

t".llOITE: Elaborado en ba•o a Jos cuadro11 58 y 59 
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4. BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 

1980-1991 

Contrariamente a lo sucedido en la Industria Textil, e1- va·lor 

de las exportaciones de la Industria del Vestido generalmente no 

logra superar al de sus importaciones.En el bienio 1980-1981, su 

producción registró una tasa de crecimiento de 3. 5% y 5 .1%, en 

estos mismos años sus exportaciones obtuvieron un valor de 47,456 

mil dólares y disminuyen a 34,864 mil dólares en 1981. En los afias 

de 1982,1983 y 1984, re.sintiendo la crisis de la econom1a, su 

producción muestra un estancamiento al registrar tasas de 

crecimiento negativas de manera consecutiva, para 1982 y 1983 sus 

exportaciones continúan en descenso de manera que su valor fue de 

20, 567 y 13, 807 mil dólares respectivamente, para 1984 presentan 

un aumento, por lo que su valor llegó a 45,045 mil d6lares. En 

1985 aunque su producción registra una recuperación al crecer en 

0.4%, sus exportaciones nuevamente se contraen, y su valor llega a 

20,374 Iitil d6lares. En el bienio 1986-1987, se advierte de nueva 

cuenta un estancamiento en su producción sus tasas de crecimiento 

para estos años fueron de -5. 2% y de -4. Jt respectivamente, 

mientras que sus exportaciones se incrementaron por lo que su 

valor se ubicó en 22, 191 mil dólares en 1986 y en 62, 718 mil 

d6lares en 1987.Asi pues, a partir de este ano la expansión de las 

exportaciones fue constante, pues mientras que en 1988 su valor 

fue de 82,220 mil d6lares, para 1991 este ascendió a 115,557 mil 

dólares, cabe señalar que en estos últimos 3 afies su producción 

también registr6 un crecimiento constante. 

En lo concerniente a sus importaciones observamos que sus 
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CUADAOll.64 

SALDO COMERCIAL DE LA INDUSTRIA DEI. VESTIDO 
1980-1991 

( Miios de ooiares) 

AflOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES SAlDO 

1960 47,456 127,552 

1981 34,864 225.428 

1982 20,567 161,804 

1983 13.607 9,389 

1964 45,045 33,875 

1985 20,374 35,386 

1986 22,191 29,552 

1987 62,718 29,824 

1988 82,220 .117,173 

1989 84,993 270,384 

1990 ao,960 370,113 

1991 115,557 450,594 

NOTA: Cllraa rodondoadas. 

FUENTE: Elaborado on basa a datos proporcionados por SECOFI, 
Subsecretaria da Comercio exterior, orracclOn de Polrtlea do 
Comercio Exterior. 

2 •• 

(60,096) 

(190,564) 

(141,237) 

4,418 

11,170 

(15,012) 

(7,361) 

32,894 

(34,953) 

(185,371) 

(289, 153) 

(335,037) 



valores m6s altos se presentaron tanto al inicio como al final del 

periodo de estudio, sobre todo a partir de 1988 su crecimiento fue 

sumamente elevado. En el bienio del auge petrolero y de la 

aplicación de la polltica de racionalización de la protección, 

esto es en 1980-1981, sus importaciones se incrementan de 127, -?.52_ 

mil dólares a 225,428 mil dólares, respectivamente. En el bienio. 

de crisis económica y bajo el control generalizado de las 

fracciones de la"TIGI, el valor de las importaciones presentan un· 

descenso al obtener un valor de 161,804 mil dólares en 1982 y de 

9, 389 mil dólares en 1983. Posteriormente con la recuperación 

económica y la reanudación de la liberación de importaciones, en 

1984 su valor se ubica en 33,875 mil dólares. En 1985 aunque se 

libera un buen porcentaje de las fracciones de la TIGI, sus 

importaciones no muestran un incremento excesivo, pues en este año 

llegaron a 35, 386 mil dólares, al año siguiente disminuyen a 

29, 552 mil dólares, para 1987 a pesar de que gran parte de las 

fracciones de la TIGI correspondientes a la Industria Textil y del 

Vestido se hablan liberado (90%), las importaciones registran un 

ligero aumento al registrar un valor de 29,824 mil dólares. A 

partir de 1988 el valor de las importaciones de prendas de vestir 

comienzan a crecer de manera al..!elerada, para entonces obtuvieron 

un valor de 117,173 mil dólares, en este año se encontraban libres 

un 98. 7% de_ las fracciones de la Industria Textil y del Vestido; 

en 1989 su valor mfis que se duplica, al llegar a 270, 364 mil 

d6lares, para 1990 continua su expansión y su valor se ubicó en 

370,113 mil d6lares,debemos tener presente que en el bienio 

1989-1990 se habian liberado un 99. 9\ de las fracciones de la 
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lndustria Textil y del Vestido, finalment·e para 1991 las. 

1 mportaciones de la Industria del Vestido alcanzan un valor de 

4 !•O, 594 mil d6lares. 

El saldo de la balanza comercial de la Industria del Vestido 

•"<lsi siempre fue deficitario a excepción de 1983, 1984 y 

lQS?,cuando su superávit obtuvo un valor de 4,418; 11,170 y 32,8_94 

mil dólares respectivamente. En el bienio de 1980 y 1981 el 

~1i!ificit fue creciente, sin embargo es a partir de 1988 cuando este 

Teq istra un notable crecimiento que coincide con el aumento 

~~elerado de las importaciones. El déficit al iniciar la década se 

11bic6 en BO, 096 mil dólares y para 1981 alcanzó un valor de 

190,564 mil dólares, el saldo negativo más alto se observa en 1991 

, .. cin 335,037 mil dólares y el menor en 1988 con 34,953 mil d6lares. 

4.1. PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL 

V"ESTIDO EN LAS EXPORTACIONES TOTALES Y EN LAS EXPORTACIONES 

HAllUFACTURERAS. 

como podemos apreciar en el cuadro II.64, la participación de 

:as exportaciones de la Industria del Vestido, presenta constantes 

\•ariaciones, al iniciar la década de los 00 su participación en 

ias exportaciones totales fue de o. 3% y muestra un descenso en 

~~81 y 1982, es hasta 1987 cuando de nuevo comienza a incrementar 

"u contribuci6n al total, finalmente observamos que en 1991 su 

N•rticipación fue de o. 4%. En lo que respecta a su aportación a 

:as exportaciones manufactureras advertimos un descenso pues 

11'.ientras que en 1980 esta hab1a sido de l. 3% para 1991 se ubic6 en 

: . 7%, la mayor participaci6n se registr6 en 198.0 y la menor en 
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CUADRO II. 65 
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN 
EL TOTAL DE EXPORTACION Y EN LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS 

1980-1991. 
(Miles de Dólares) 

Porcentajes. 

Afio ParllclpaclÓn do los ParLh:lpoclifn do , .. 
export.oclones do lo export.11clones do lo 
Jndualrla do Ventldo Indualrla do Vestido 
en el lolol d1J expor- laa exporl11clonea 
taclone•. nnuracturoraa. 

liSü--- v., 1.3 
1981 0.2 0.9 
1982 0.1 0.6 
1983 0.1 0.3 
1984 0.2 0.6 
1985 0.1 0.3 
1986 0.1 0.3 
1987 0.3 0.6 
1988 0.4 0.7 
1989 0.4 0.6 
1990 0.3 o.s 
1991 0.4 0.7 

FUENTE: Elaborado en base a los cuadro• II.48,ll.51 y JI.M 

4.2. PARTICIPACION DE LAS IMPCRTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL 

VESTIDO EN LAS IMPORTACIONES TOTALES Y MANUFACTURERAS 

1980-1991 

La participación de las importaciones de prendas de vestir en 

las importaciones totales pas6 de 0.6% en 1980 a 1.1% en 1991, su 

contribución mils baja se presentó en 1986 y 1987 con o. 2%. El 

nivel mils alto se observ6 en los aftas de 1982, 1990 y 1991 cuando 

su aportación fue de 1.1%. 

2 8 7 



En lo que respecta a su participación en las importaciones 

m.1nufactureras, también existe un incremento, pues en 1980 hab1a 

sido de 0.8% y para 1991 llegó a 1.3%. Debemos apuntar que su 

mt."nor contribución se produce en 1983 con o .1% y a partir de 

l•1S7 su aportación comienza a crecer de manera constante al pasar 

d~ 0.3% en este ano a 1.3% en 1991. 

CUADRO II.66 
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN 
EL TOTAL DE IMPORTACIONES Y EN LAS IMPORTACIONES MANUFACTURERAS 

1980 - 1991. 

Pcrtlclpaetón do tas 

l111portaclones do 14 

Industria do Vcatldo 
en las Importaciones 
lolalc•. 

0.6 
0.9 
1.1 
0.1 
o.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.6 
1.0 
1.1 
1.1 

Hiles de Dólares 
(Porcentajes) 

Parllclpacl~n do las 
Importaciones do la 
lnduatrla de Vcutldo 

las Importaciones 
manuraclurcr.r:1s. 

"'·ICNTE1 Elaborado en buo a In cuadroa rt.•e, It.51 y Jl.64. 

o.a 
1.1 
1.2 
0.1 
0.4 
0.3 
0,3 
0.3 
0.7 
1.2 
1.3 
l. 3 

4,3, BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 

POR Cl\PITULOS 1980-1991 
CAPITULO 61,PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR 

DE PUNTO 
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Todo indica que la demanda de estos productos es superior a la 

producción nacional pues las importaciones con frecuencia rebasan 

el valor de las exportaciones, estas últimas en 1980 suman 43, 111 

mil dólares, su valor más alto se observa en 1987 con 44,040 mil 

dólares y para 1983 obtienen su valor más bajo con 10, 348 mil 

dólares; en lo que se refiere a las importaciones podemos apreciar 

que en los anos de 1980 a 1982 se presentan los valores m~s altos, 

tal vez el más sobresaliente se produce en 1981 con 194, 946 mil 

dólares; el valor más bajo se registró en 1983 con 8,337. En su 

balanza comercial predomina el signo negativo, el déficit más alto 

se presentó en 1981 con 161, 525 mil dólares y en 1987 se presenta 

el superávit más amplio con 18,011 mil dólares. 

CAPITULO 62. PRENDAS Y COHPLEMENTOS DE VESTIR 

EXCEPTO PUNTO 

Dentro de este capitulo también se observa un valor superior de 

las importaciones sobre las exportaciones, ello resulta en la 

tendencia deficitaria de su balanza comercial. Asi por ejemplo, 

mientras que el valor más alto de las exportaciones fue de 49, 100 

mil dólares en 1991, las importaciones llegan hasta 317 ,280 mil 

dólares, en este mismo afio por lo que su saldo fue de -268,180 mil 

dólares. Por otra parte señalaremos que el valor más bajo de sus 

exportaciones se presentó en 1981 con tan sólo 1,394 mil dólares; 

en las importaciones el nivel más bajo se observó en 1983 con 896 

mil dólares. El superávit más alto se registra en 1983 con 2,527 

mil dólares. 

CAPITULO 63.LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES, CONFECCIONADOS 

Las ex¡lortaciones de estos productos presentan bajos valores 
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CUAOIOll.,B7 

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DB. VESTIDO POR CAPITULOS DE LA TIGE 

CAPITULO 1980 1991 1992 1993 

61 43.111 33.421 18,984 10,348 

62 4,239 1,394 1,493 3,423 

63 109 •• 90 30 

NOTA: Cifras redondeadas. 

FUENTE: Elabotado en baS8 a dalos proporcionados por SECOA, 
Subsecretaria de Comercio Extmlor, Dirección de Poauca d& 
Comercio &:earlor. 

1960~1991 

(Miios de Oó!Afos) 

1994 1995 1996 1997 19BB 

39,636 14,281 16,007 44,040 21,115 

5,207 6,087 6,160 19,619 41,271 

202 6 24 59 19,634 

1999 1990 1991 

35,106 30,004 31!,028 

29,604 29,316 49,100 

21,283 21,641 29,429 



1 

CUADR o 11.ea 

IMPORTACIONES DELA INDUSTRIA DEL VESTIDO POR CAPITULOS DE LA TIGI 

CAPITULO 1980 1981 1982 1983 

81 112,094 194.!Mli 141.059 80337 

62 14.845 29,291 20.370 898 

63 813 1,191 376 156 

NOTA:Clfraa rodondeadas. 

FUENTE: Elaborado"' basa a datos proporcionados por SECOFI, 
Subsecretaria de Comercio Exterior, Dirección do Polrtlca da 
Coml<CIOE><lerlor. 

1980-1991 
(Miies de DOiares) 

19&1 1985 19.86 1987 1988 1989 

28.674 31,716 25,853 26.029 28,489 B0.047 

4,757 3.620 3.664 3,018 n,110 166,989 

444 49 35 TT7 11.fil4 23.328 

1990 1991 

92.939 90,784 

248,952 317,280 

28.222 42,530 



hnsta 1987, pues a partir de 1988 muestran una constante 

oxpansi6n; como se puede ver en el cuadro II. 66 en 1980 su valor 

rue de 109 mil d6lares y pasan a 28,429 mil d6lares en 1991. Sus 

i n,portaciones también muestran un repunte a partir de 1988, pues 

mlentras que en 1987 sumaban 59 mil dólares, para 1991 obtienen un 

vnlor de 19,834 mil dólares. su saldo es deficitario en todos los 

nnos, el mayor se presentó en 1991 con 14,101 mil dólares. 

l\~O 

\~SO 

~ ..lSl 
\~82 

1983 
'"ª4 
~ ..l85 
\986 
~<?87 
·.'?SS 
\989 
:~90 

CUADRO 1I. 69 

BALANZA COMERCIAL 1980-1991 

CAPITULO 61.PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO 

CAPITULO 62. PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR EXCEPTO PUNTO 
CAPITULO 63.LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES, CONFECCIONADOS 

Cl\PITlJLO 61 CAPITULO 62 CAPITULO 63 

-68,983 -10,609 -504 
-161,525 -21, 897 -1,142 
-122,075 -18, 877 -286 

2,011 2,527 -120 
10,962 450 -242 

-17,435 2,467 -43 
-9,846 2,496 -11 
18' 011 15,601 -718 
-7,374 -35, 839 8,260 

-44,941 -138, 385 -2,045 
-62,935 -219, 636 -6,581 

~"91 -52 '756 -268, 180 -14' 101 

~·.rrMTE.: Elobor.ado en bosc .a los cuadro• lJ,67 y IJ.68 

2.. 2 



COMENTARIOS Y PERSPECTIVAS 

En estos comentarios abordamos varios temas: l.La Industria 

Textil y del Vestido en el contexto mundial, 2.opiniones en torno 

a Ia apertura comercial, 3.El Convenio Bilateral con Estados 

Unidos en Materia de Textiles y 4.El Tratado de Libre Comerció y 

la Industria Textil y del Vestido. 

l.La Industria Textil y del vestido en el Contexto Mundial 

El mercado Textil y del Vestido a nivel mundial incluye como 

principales paises exportadores de textiles tanto de insumos, 

fibras y maquinaria a EU, China, Japón, Corea, Hong Kong e Italia 

mientras que los principales importadores tanto de materias primas 

como de productos terminados, son los paises de la Comunidad 

Económica Europea, Estados Unidos, Hong Kong y China. 

As! entre los grandes competidores que la Industria Textil y 

del Vestido mexicana deberá enfrentar, incluimos a ciertos paises 

de 1a cuenca del Pacífico que sobresalen por registrar altas tasas 

de crecimiento del Producto Bruto, que cuentan con industrias de 

alta tecnología asi como los más elevados niveles de 

productividad. Entre ellos se cuenta con algunas NIC's corno son 

Corea del sur, Taiwá.n, y Hong Kong, además de otros Paises de 

Reciente Industrialización como Singapur,Tailandia, Indonesia y 

Filipinas los cuales a partir de 1987 han incrementado 

significativamente sus exportaciones Textiles y Prendas de vestir. 

Consideramos que la apertura comercial de la economla mexicana 

plantea diferentes retos a la Industria Textil y del Vestido, pues 

esta industria deberá consolidar la recuperación que mostró en 
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lll)OS recientes para que por una parte logre superar 

definitivamente el estancamiento de su producción que manifesto a 

lo largo de los afios 80, asi como para contar con las bases que le 

P~rmitan enfrentar tanto a la competencia exterior que se da a 

n 1 vel interno con el crecimiento de las importaciones como a la 

l~C1mpetencia que se da a ni ve! mundial para colocar e incrementar 

sus exportaciones. 

2.opiniones en torno a la Apertura Comercial 

A continuación abordaremos las opiniones que se presentaron en 

t~rno al proceso de liberación de importaciones. En articules de 

l-"t'ri6dicos y revistas se afirma que la apertura comercial ha 

arectado seriamente a la Industria Textil y del Vestido, adem~s se 

han publicado entrevistas y art1culos en donde los Presidentes de 

Lis Camaras Textil y del Vestido, exponen los inconvenientes de 

•'••ta medida, as1 por ejemplo. en 1991,el entonces Presidente de la 

~amara Nacional de la Industria del Vestido, Victor Miklos 

...... ,mentaba que "las importaciones de ropa crecen vertiginosamente e 

\nundan de chatarra al mercado, la capacidad de compra de ropa de 

iiuestro mercado disminuye y nuestra respuesta exportadora marcha 

........ ,n gran lentitud1144
]· en tanto que el Presidente de la Camara 

N~cional de la Industria Textil, Mayer Zaga ·Galante, señalaba que 

• 1a si tuaci6n actual de la Industria es bastante dificil, con 

~recuencia se sabe que alguna empresa está en dificultades o a 

;':.:nto de cerrar, la apertura comercial del pa1s trajo consigo una 

'111portaci6n indiscriminada 

....: ":1'1o•,Y. "XLVI An.btea General 
la lndu•trla dal V4Htldo". 
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... ) 
deslea1esn , agrega que ªla apertura se dió en forma diferente a 

como e1 9Dbierno la tenla programada, no cumplió con sus 

propuestas pues en un momento dado se aceleró totalmente sin 

permitir a los .industriales adecuarse. La Industria Textil no ha 

podido asilnilar la apertura, las autoridades deben observar esta 

situación. pues de lo contrario entrará debilitada al Tratado de 

Libre COme.rcio con Estados Unidos y Canadá", indicaba también que 

ªen la región de Puebla y Tlaxcala 60 empresas cerraron durante 

1990, en tanto que en los últimos 3 o 4 años la CANAINTEX perdió 

alrededor de 300 socios, es decir de 1200 agremiados, pas6 a cerca 

de 900_•. Añadió que si el Gobierno les diera un respiro, los 

pequeños y tlledianos empresarios podrían prepararse para entrar a 

ciertos nichos dentro del Tratado de Libre Comercio11
• 

En esta misma entrevista, comentaba que durante muchos afias la 

industria nacional abasteció sola el mercado interno y lo hizo 

bien, ya que •nunca hicieron falta los productos que están 

ingresando a precios subsidiados con los cuales nunca podrá 

competir•, al respecto nosotros podemos confirmar que 

efectiVaEente el ~aldo comercial de la Industria Textil fue 

superávitario de 1980 a 1909 (ver cuadro II.55), en este articulo 

el Presidente de la CANAINTEX apuntaba que las importaciones han 

tomado cerca de 40 o 50\ del mercado nacional, de manera que el 

aumento de la demanda no esta siendo atendido por los productores 

nacionales, sin embargo, subrayaba que con las prácticas desleales 

no se puede coapetir. 

45) Zañ.111•. lla..Eteaa. 
le apert.ar•*'. En 
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Así pues, como podemos apreciar con la apertura se presentó de 

manera frecuente una queja respecto a que en el mercado nacional 

los textiles o prendas de vestir de importación se venden a 

precios inferiores aún del costo de las materias primas y al de su 

elaboración lo cual indica que reci~en subsidios de sus paises de 

origen o bien son articules de saldo o contrabando. Es conveniente 

mencionar que en el reciente Programa para Promover la 

Competitividad e Internacionalización de la Industria Textil y de 

la confección, se hizo un diagnóstico sobre las Prácticas 

Desleales de Comercio Internacional, en donde se informaba que 

durante el periodo de Enero de 1987 a Enero de 1992, sólo el 5% de 

las investigaciones realizadas en México sobre antidumping y 

antisubvención, correspondieron a productos de la Industria Textil 

y del Vestido. 

De acuerdo a la SECOFI, la baja participación del sector textil 

en las investigaciones antidumping y antisubvención se explica, en 

gran medida, por el desconocimiento que tienen las empresas sobre 

la legislación para la defensa contra dichas prácticas 

comerciales; así como por la percepción de que los procesos de 

investigación son demasiado largos e implican altos costos para 

las empresas denunciantes. A pesar de ello la industria manifiesta 

que existen importaciones, sobre todo de algunos paises de Asia 

(Tailandia y China Popular) , a precios por debajo de los costos 

internacionales de la materia prima, concretamente se refieren a 

sueteres, jerseis y pantalones provenientes de Tailandia as! como 

de abrigos y chaquetones de China Popular •. 

Aquí dese11110s incluir la información de una entrevista que 
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efectuamos el pasado 3 de Noviembre de 1992, con el Director de 

Estudios Económicos de la CANAINTEX, el Lic.Garcia, en donde nos 

comentaba que es desalentador el reporte contra prácticas 

desleales porque efectivamente es muy costoso, y prácticamente 

tienen que hacer una labor de detectives para saber quién está 

importando, de donde provienen dichas importaciones, 

posteriormente se tiene que ir al pais de origen y buscar a la 

empresa que realiza esas exportaciones, después de todo esto, se 

debe venir a reportar a la SECOFI e iniciar una serie de trámites. 

Uno de los problemas que enfrentó la Industria del Vestido con 

la apertura comercial, fue el ingreso de ropa de baja calidad o 

bien de ropa usada, en el Programa mencionado anteriormente, se 

indicaba que las cifras de este tipo de comercio que reportaba la 

SECOFI son menores a las que reportaba el Departamente de Comercio 

de Estados Unidos, lo cual significaba que una parte de las 

Importaciones de México son de contrabando, por ello se supon1a 

que se introduc!a ropa usada bajo las fracciones en que se 

clasifican los trapos, además de que se observó que el 74% de las 

importaciones de trapos ingresó por las aduanas de Nuevo Laredo y 

Matamoros. Al respecto el Lic.Garcia consideraba que la ca1da del 

ingreso ha provocado que las personas prefieran comprar ropa 

usada, lo cual perjudica inevitablemente a la Industria del 

Vestido nacional. 

Otro problema importante, es el relacionado a la 

subfacturación, pues constituye otra de las prácticas que dañan a 

la industria nacional, ya que la obliga a competir contra 

productos que no han pagado los impuestos correspondientes. 
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Aunque existen razones para considerar que la apertura 

comercial se ha dado en términos desventajosos para la Industria 

Textil y del Vestido, ello no puede generalizarse para todas las 

empresas que la integran, ni para todas las importaciones que se 

efectuan, pues en el caso de las grandes industrias textileras, 

con vocación exportadora, la apertura comercial, les ha permitido 

efectuar importaciones necesarias para renovar sus procesos 

productivos. 

Dentro de los datos disponibles debemos mencionar que entre 

1987 y 1989, el total de compras al exterior de insumos maquinaria 

y equipo del sector textil se incrementó de 126 a 240 millones de 

dólares, los principales artículos que se importaron son: telares 

51 millones de dólares, maquinaria para fabricar género de punto 

53 millones dólares, aparatos para tintoreria y acabado textil 41 

millones de dólares y aparatos para preparar materiales textiles 

23 millones de dólares.46) 

La apertura comercial afecta a aquellas empresas micro, 

pequefiaa e incluso medianas que integran a estas industrias, según 

nos informaba el Director de Estudios Económicos de la CANAINTEX, 

debido a que no se han modernizado por falta de recursos 

económicos y sus productos no :tienen un nivel competí ti vo en 

costos, por ello algunas empresas prefieren cerrar de manera 

temporal o definitivamente. un ejemplo de esto se da en el poblado 

de Morole6n, Guanajuato en donde existian decenas de empresas 

f81Diliares que se dedicaban a la producción de articules de 

41) tlh¡uele• Tonorlo,RÚbon. 
htport..e.clono• con 1o apertura" • 

"Acelerado crecl•lcmto da lu 
En Aná.llsl• El Flna.ncloro. 13 do 

.Junio de 1991. Pá,.BA. 
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vestir, abarcando todas las fases de la producción, contaban con 

telares rudimentarios y ante la entrada de ropa usada o de los 

paises asiá.ticos, como Taiwán, observan que no pueden abatir sus· 

costos, por lo que sus alternativas han sido cerrar o bi~ cambiar 

de giro, es decir pasar de la producción a la comercializaci6n, 

puea en todo caso prefieren vender puesto que: ya tienen clientes 

seguros a los que anteriormente les ofrecían las merc~as que 

ellos mismos produc1an. 

Otro punto de vista desde el cual podemos abordar la 

problemática generada por la apertura comercial, consiste en 

considerar que la propensión del consumidor a adquirir productos 

extranjeros se explica por la falta de calidad, alto precio y 

malos diseños que existian en el sector hasta antes de la 

liberación de las importaciones, por eso las preferencias de los 

consumidores se orientaron hacia los productos del exterior, que 

en algunos casos resultaban novedosos.En un resumen de un estudio 

efectuado por el Boston Consulting Gruop, publicado en El 

Financiero, se informaba que en la Industria Textil existe un bajo 

nivel de competitividad, lo cual obedece en general al empleo de 

tecnolog!a obsoleta, falta de capacitación, 

productividad instalada y elevados costos de 

reducido nivel de .,, 
producción. 

AGn cuando reconocemos la existencia de estos problemas, 

también estamos de acuerdo en que la apertura comercial, por lo 

menos en este sector no fue paulatina o ''gradual 11 com9 se indicaba 

en el Plan Nacional de Desarrollo o en el PRONAFICE o el PROFIEX, 

47)L<lpoz 
lexlJlera• 
Pá9.lB. 

Espinosa, Socorro. •ruerle 
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par·esta razón creemos que no se vigiló de manera adecuada qt.ie las 

importaciones que ingresaban al pa1s cumplieran con las normas 

aduanales de etiquetaci6n y garantia ~e) si bien ya exist1a la 

reglamentación para vigilar las importaciones, sin embargo, no se 

aplicó debidamente, por lo que se presentó una fuerte presión 

sobre estas industrias para resistir la competencia desleal, el 

contrabando, la subfacturací6n, la importación de ropa usada, y 

aunado a lo anterior se sumaron las importaciones l~gales. 

J.El Convenio Bilateral con Estados Unidos en Materia de 

Textiles 

Consideramos que la importancia de este acuerdo radica en que a 

dicho pa1s se destina rniis del 7o\ de las exportaciones textiles, 

según información del Bastan Consulting Group, en el articulo que 

mencionamos anteriormente,49
) también debemos tener presente que 

actualmente para penetrar al mercado de Estados Unidos se debe 

solicitar cuota textil s~) pues en estos momentos no es libre la 

exportación a dicho pafs, sin embargo México no tiene cuotas 

48) Al re1pecto pode1:110• sefial11r que 11.pcn3u el í!J de Oclubre de 1990 
¡iubllcd' ol Dl11rlo Oílclal Acuerdo el que est11blec111 

IA lnron1acldn que deben present11r leo lcxllles, bs prcndau do 
vestir acceuorlo1, el cual cspeclrlcaban los dAloa •"' debÍMl Incluir t11lc• productos de orlqcn Mclonal extr11njero 
rln de proporcionar tnrorm11clón r.urlclcnte par.J cvll11r conrUDlc!r. 
cm¡ano hllcla los concumldores, Jo asombroso de cuto •"' la 
D&forla de lo• requisitos y11 exl9lbles desde 1982 y este 
o.cuerdo sólo se le Incluyo el requisito de los contrlbuyenle1. 

49)uipez Esplno1a, Socorro. "'Fuerte ... , .. la Producción Yenl11s 
te11lllera. · Hextcana1"', En El FlMnclero, do Junio do 1991. 
Páq.18 

60}Tenlendo bao o I• cuota esU.bleclda el Convenio, .. SECOFI 
distribuye loo 90nlo• do exporta.e 1 ón enlre lo• dlrarenlcs 
produclores. 
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restringidas o· limites cuantitativos a la importación de ropa y 

textiles, por. ello l.os Presidentes de las Camaras Textil y del 

Vestido, expon1an su inquietud, buscando una mayor reciprocidad o 

bien protestaban por que "las cuotas son tan pequeñas, que 

constituyen una limitación para incrementar nuestras exportaciones 

de textiles y prendas de vestir a Estados Unidos"••) exponla 

V.Miklos representante de la camara del Vestido; en tanto que el 

presidente de la Camara Textil indicaba que ºpor más que el 

Gobierno habla de la importancia de la Industria Textil a nivel 

nacional, no aplica el. Acuerdo Multifibras que da la facultad de 

imponer cuotas a los productores que distorsionen el mercado, pues 

si se aplicarán la industria comenzarla a tener un horizonte1162
} 

Asimismo se presenta otra inconformidad, pues aunque no se cubren 

totalmente las cuotas de asignación por parte de la industria 

nacional, existe el reclamo de que se cuenta por igual a la 

fabricación mexicana y a la de las maquiladoras, pues se estima 

que estas abarcan gran parte de las cuotas, de manera que casi no 

queda mercado para los exportadores nacionales. 

Lo que si es un hecho es que la Industria Textil y del Vestido, 

no cubre totalmente las cuotas asignadas bajo el Convenio con 

EU, conforme a la información proporcionada por el Director de 

Estudios Económicos de CANAINTEX, Lic. Garcla, los problemas más 

comunes que se enfrentan para el cumplimiento de estas son: 

a) Falta de competitividad de los productos mexicanos y el 

desconocimiento sobre e1 mercado norteamericano para colocar la 

&1}Mlklos, Ylctor."Buenaa Puntada:a".En El Flnancloro.6 d• Seplle111bro 
da 199Cl.PÓ9.CO. 

s2)2uñ19a,lfa,Elena."Dfflcll •ltuaclÓn do la Industria Textil .. 
apertura". En AnÁI Isla El Financiero, 12 Ago:ato da 19!U. P4'9.6A. 
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producción que se desea exportar. 

b) La distribución de las cuotas al inicio del año, sin tener un 

seguimiento de su utilización, también origina problemas, por 

ejemplo empresas que presentan su proyecto de exportación por 

cierta cantidad al finalizar el afio no utilizan la cantidad 

autorizada cumpliendo sólo una parte de ella. 

c) Es frecuente que empresas con posibilidades de exportar al 

·solicitar la cuota se les asigne una cantidad tan pequeña que no 

les es costeable la fabricación de ese producto y por ello 

abandonan la idea de exportación. 

4.El Tratado de Libre Comercio y la Industria Textil 

y del Vestido 

As1 pues debido a la problemática que se genera por las cuotas 

del Convenio Bilateral, en la Industria Textil y del Vestido se 

crearon grandes expectativas durante el proceso de negociación del 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues se 

veía como una gran oportunidad para ampliar su mercado, al mismo 

tiempo se e><pon1an dudas sobre el plazo que se acordar la para 

eliminar los aranceles y en cuanto al posible aumento de las 

cuotas de exportación permitidas, finalmente como sabemos al 

entrar en vigor el Tratado quedará sin efecto el convenio 

Bilateral, se eliminarán de inmediato todas las cuotas para los 

articulas textiles y de la confección que México exporta, siempre 

y cuando cumplan con las reglas de origen, además de que el 

arancel máximo que Estados Unidos aplicará para las exportaciones 

de este sector será del 20%. Seqiln nos comentaba el Director de 

3 o 2 



Estudios Econ6micos de CANAINTEX, el Tratado de Libre Comercio es 

favorable para la Industria, pues se abrirán las puertas para los 

·exportadores mexicanos de inmediato y no se verán sometidos a los 

lDOntos establecidos con el Convenio Bilateral, además de las 

barreras no arancelarias establecidas por parte de Estados Unidos; 

considera también que dentro de las reglas de origen, el "hilo en 

adelante" fue algo bien negociado; en su opini~n con el TLC se 

espera un panorama alentador, sobre todo para las grandes ~mpresas 

textiles, pues prácticamente para ellas quedará abierto el mercado 

estadounidense. 

Es itnportante tener presente esto último, además de tomar en 

cuenta de que hay otros factores como la calidad y competitividad 

de los productos tanto los destinados al mercado interno como los 

destinados al exterior, que deben satisfacer no sólo las grandes 

empresas sino también las micro, pequeñas y medianas puesto que 

las perspectivas para esta industria se centran sobre todo en el 

TLC, por ello, para incrementar sus exportaciones y ganar mercados 

foráneos deben considerar estos factores, incluyendo a los costos 

del proceso de producción (en mano de obra y materias primas), así 

por ejemplo en la confecci6n el costo de mano de obra es muy 

importante,además del diseño,la calidad y su adecuaci6n a la moda; 

en general el costo de praducci6n difiere en las diversas cadenas 

productivas, pues en aquellas en donde se requiere de fibras 

qu1micas se debe tener presente el valor de los insumos 

petroqu1micas; en otras como el algodón, es esencial su calidad 

que a su vez depende de la cosecha anual y del tipo de semilla; en 

el hilado influye la antig!ledad del equipo, el tamano de las 
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pla:-.~as, costos de electricidad, la edad de ..LOS telares, el ancho 

de :as telas y sl disefto entre otros. 

Si la Industria Textil y del Vestido dese= al!lpliar su mercado 

de exportación, resulta indispensable que ---=-~ empresas del ramo 

inc:-ementen sus inversiones, lo cual puede >E:- factible para las 

gra!'ldes empresas, sin embargo para las micr-:: pequeftas y medianas 

el panorama es más dificil, pues según nos ·=omentaba el Director 

de ~studios Eccn6micos de CANAINTEX, el fin~-::=ial!liento que otorga 

la Banca de :.esarrollo es complejo pues se solicitan muchos 

req--.lisitos y c=n ello se desalientan las i~·.-,~-=:rsiones de aquellos 

que más las necesitan. 

:..a alternat:va más viable para las e~resas que han sido 

afectadas por la apertura comercial es la ='..grupaci6n, que puede 

prcpiciarse en dos vertientes, es decir que. por un lado podr1a 

darse una asociación de productores nacion~es a fin de reducir 

cos-;.os y de au:mentar su participación en el mercado interno, por 

otro lado se podr1a fomentar la agrupac:::.ión con empresarios 

e>ct.ranjeros co~o una alternativa para aument.:a~ su presencia en el 

mer:ado externo, a través de Inversión Excranjera Directa con 

tecnolog1a y capital o bien, por medio ""' la propuesta del 

Proqrama para promover la Competitividad e Ir.:-cernacionalización de 

la Industria Textil y de la Confección, que son las Joint 

Venturas, es decir que los productores nac:u:onales participan con 

extranjeros a fin de dedicarse a una 11nea de. producción, en donde 

los extranjeros proporcionan el patrón y dise!iño de la 11nea que se 

desea producir, incluso la tela y los mexic:anos sólo ocupan el 

proceso productivo. 
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Es decir, que la aqrupaci6n con empresarios nacionales, como 

con empresarios o capital extranjero constituyen una una opción 

para aumentar la competitividad de las empresas de la Industria 

Textil y del Vestido, tanto al interior como al exterior. 
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CONCLUSIONES 

En la década de los 80 existe un estancamiento en la P.roducción 

de la Industria Textil y del Vestido, el promedio en su tasa de 

crecimiento fue de 0.06%. 

En la Industria Textil se genera gran parte de la producción de 

la Industria Textil y. del Vestido. La Industria Textil también 

presentó un estancamiento durante la década de los so, el promedio 

en su tasa de crecimiento fue de -o.2t, la rama que más sobresale 

por su contribución hacia la producción textil, es la de Hilados y 

Tejidos de Fibras Blandas cuyo promedio en su tasa de crecimientó 

para la década mencionada fue de -o.6%. 

La participación del PIB de la Industria Textil y del Vestido 

en el PIB total, PIB Industrial y PIB manufacturero es realmente 

muy pequefla. 

Los efectos de la apertura comercial, no se presentan de manera 

inmediata, pues es a partir de 1989 el saldo de la balanza 

comercial de la Industria Textil y del Vestido comienza a ser 

deficitario. 

A lo largo de la década de los 8 O, la participación de las 

exportaciones de la Industria Textil y del Vestido, dentro de las 

exportaciones totales y manufactureras muestra una tendencia 

descendente, en tanto que sus importaciones presentan una 

tendencia creciente. 

Al interior de la Industria Textil, observamos que los 

capitulas que presentaron mayor capacidad exportadora también 
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registraron los valores m~s altos de importación, por ello resulta 

necesario prestar mayor atención pues mientras sus exportaciones 

no sean capaces de cubrir el valor de sus importaciones, se estará 

provocando una derrama de divisas hacia el exterior. Es 

conveniente mencionar que nos referimos al capitulo 52 que incluye 

Algod6n, también al capitulo 54 que abarca a Filamentos sintéticos 

o artificiales y al capitulo 55 de Fibras sintéticas o 

artificiales. 

Dentro de los grandes exportadores e importadores encontramos a 

uno de los sectores que se caracteriza por contar con grandes 

empresas, esto es el de fibras sintéticas y artificiales, también 

se advierte la presencia ·de un sector productor de fibras 

naturales como es el del algodón que suele estar integrado por 

empresas pequeftas y medianas. 

El sector de la Confección se caracteriza por que la mayorla de 

sus establecimientos son micro y pequefios, por lo que aun cuando 

observamos que los capitules de la TIGI y TIGE correspondientes a 

la Industria del Vestido, han comenzado a incrementar sus 

exportaciones, el valor de sus importaciones siempre ha sido 

superior, esto representa un gran problema a resolver para evitar 

que, por una parte continue la derrama de divisas al exterior y 

por la otra se perjudique a este sector tradicional. 

La apertura comer~ial se encuentra orientada por una corriente 

neoliberal y constituye una pieza clave en la instauraci6n de un 

nuevo modelo de industrialización y comercio exterior, el marco de 

la apertura comercial en México se presenta ante un fenómeno que 

se venia gestando desde afies anteriores, esto es la globalizaci6n 
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económica. 

Aunque esta pol1tica tuvo un antecedente en el lapso de 1977 a 

1981, creemos que se aplicó de manera acelerada y no gradual, sin 

considerar que muchas industrias se hablan acostumbrado al 

proteccionismo que durante décadas se les hab1a proporcionado bajo 

el modelo de sustituci6n de importaciones; as1 pues, gran parte 

del proceso de liberación de importaciones se efectuó 

principalmente en el perlado de Julio de 1985 a Diciembre de 1987. 

La apertura se aplicó en momentos en los cuales la Industria 

Textil y del Vestido comenzaba a recuperarse después de una 

recesión, sin corregir previamente las fallas que se presentaban 

en el aparato productivo de esta industria, de manera que la 

apertura fue tan s6lo uno de los factores que contribuyó a que en 

el mediano plazo se presentará un crecimiento acelerado de las 

importaciones y los efectos que derivaron de ellas 'como es el 

cierre de empresas micro, pequeñas y medianas y con ello la 

contracción del empleo, cambio de giro comercial entre los 

productores al preferir la comercialización y por supuesto la 

aparición del déficit en su balanza comercial, 

A corto plazo no se prevee que las exportaciones que efectue 

esta industria sean capaces de cubrir sus importaciones debido a 

que todavia no se presentan los efectos benéficos de la apertura 

comercial que consisten en que dada la reestructuración del 

aparato productivo, éste sea competitivo a nivel internacional 

convirtiéndose en generador de divisas, es decir que la liberación 

de importaciones ailn no ha llegado a la etapa en donde se 

supondr1a que la mayoria de las empresas que integran a la 
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Industria Te>ct.il y del Vestido, ante la mayor competencia derivada 

del aumento de las importaciones provocada cambios sustanciales 

en precio, calidad y disefio, que eliminarían las distorsiones 

provocada.s por la polltica proteccionista del pasado. 
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ANEXO 



INDUSTRIA TEXTIL 
'( DEL VESTIDO 

En la cad&~~ oe pronuccion de ia Industria Tex~1l y del Vest~do. 

se á1stinQuen S orccesos: Elaborac1on de las Fibras, Fabricacion 

de h1laDos y -eJ1dos. Tinalmente la oe Acabado y la de Confección. 

A cant1nuacic- veremos la clas1+1cac1on de las T1bra& de acueroo a 

FIBRAS 
NATURALES 

l. FIBRAS TEXTILES 

{ Algodón 

l Lino 
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SIJll'l'ETICAS 
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f'ol1estlit
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Rayen. 

Acata te 

lr>.•cetatc· 

Ae..GDIJOlll.- "1ctlll:all.•9t!K• ll'R ~X'iCO 



en Apat::ingan en Guerrero. 

&...!NO. En Móx1co no se produce lino. 

~ANA. Actualmente gran p•rte de esta Tibra es importada~ y se 

produce sacre todo en Tlaxcala. 

SEDA. No existe un Estado que se dedi.que a la producc16n de esta 

fibra, el consumo interno se cubre con importaciones. La 

combinación de Lana con Poliéster permite obtener una textura muy 

parecida a la seda. 

FIBRAS SlNTETICAS. - Son -fibras continuas e hilos obtenidos 

substancias de igual composic16n qui mica pero con diferentes 

propiedades, de manera pues. que los cuerpos o substancias se 

forman por la reunión oe vat·ias moléculas en una, y se obtienen 

industrialmente del siguiente modo: por la unión de varios 

compuestos qu11nicos de moléculas simples de caractér orga.nico por 

eJemplo poliám1das. poliósteres, poliuretanos o derivados de 

pol1vin1 l1cos. Las -fibras s1ntét1cas se caracteri;:,an por pr1:2scmtar 

una mayor calidad y resistencia. lo cual t·epen:ute en el proceso 

productivo, pues se presentan menos interrupciones en el hilado y 

tejido e incluso mayores Tac1l1dades en el estampado, aunado a lo 

anterior con el dosarrollo de la qui mica se han podida utilizar 

nuevos colores, logrando variedades en los tonos y matices, asi 

como una mejor fiJación del color. En la producción de este tipo 

de Tibras sobresalen las siguientes empresas: Cidsa, Nylon de 

MéKico, Fibras Quima~ y Celanese entre otras. 

NYLON. Esta fibra Eie obtiene a partir del benceno, propileno y 

tolueno. Sus cualidades son1 resistencia, no puede ser destruido 

par el moho:i las bacterias y las polillas; no encoge, se seca 

JI~ 



> ' 
Ta~r t.Có p·a~· Pr.-~ma\:a~ ~-~::~e~: Es~"dcs un1oos eri 1.;;:::.B. en la empr~sa 

múl'tiple;i 

eti lene 

oara>:1leno.ts· inarrugable y con poca capac1oad de absot·c16n. 

ramb1én se c:omoina con -t=1bras naturc.iles. 

ORLON. St.1 Tuente petroqu1 mica es el metano y el pt·opileno. 

ACRILAN. 51.1 ..=1..ten'te es el metano v e.l etileno.Es de textura suave. 

no en~oge. t1ene cierta repelenc1a a1 agua. 

FIBRAS Ah.TIFICit.:-iLt::S.- Son fibras cont1ri1.1.:-ts e hilos obtenidos de 

DfJf' la t.r·anst=or·mac16n quiinu:a de cuet·pos o s1.1bst.anc1._"\s que se 

forman pot" la r·eo-urnón de varias moléculas en una sola. dichas 

~ubstanc1as :.on cwgan1cos natu:-ale= coinc por" 8Jemp1o. celulosa! 

c.asei na. 01·ot.eH nüs o ¿<J.gas. de: .lciS et.tales se obtie~ne 1·ay6n. 

'.':!.SC:~$a. acet.~.tn di? celulosa. c:uora o alq1nato. En la produc:c:16n 

de r·ay6n sotwesc1..le lci e111preoa L:1 CJ!:ia 01.:.u '=e ubica en Monten·ey y en 

acetato oest.dca Celanese. 

USG DE LAS FIBRAS 

A principios de siglo y h.;1sta antes de la dócada de los 40 se 

usaban fibras nütur·ales predominantemente. A partir de los 40' 

se utilizan las .fibras sintéticas. En los 50 se produce con 

art isela nylon. cloquet~ pol 1éster y cent i nuan las -fioras 

natura.les. En la década de los 60 se pr·oduc&t con mezclas de 

~lvCU"es No••o,LYcCa. y Ma.. t.1.1\.•a Oonzal•t NorCn, lnducLri.o hxti.L. 

Tecnolo,l• y 'lra.Mjo. ~1-notl ... l'.t\VM\'-9;oei.Ón. &Nti.lUC.O do 
. rn.,..1.\.goéionee 1ko~mtc.-, tnfAM, l"8T, P6o'. 'R,'· 



sint~ticos con ~ibras naturales Cdacrón). En los 70 se producen 

hilados y teJ1dos a base de poliéster, predominan los sint6ticos 

por lo barato de la -Fibra. Algunas de las mezclas derivadas de lok 

sintéticoG son el orlon, coratrón, dacrón mejoradü y acrilicos. En 

los 80 se produce el poliéster texturizado, a base de aire 

caliente se in~la el hilo para que salga esponjado y producir la 

tela Strech. se produce gabardina texturizada. En los 90 se 

producen ~toras sofisticadas que son combinación de poliéster con 

lana, algodón, angora, lino, o seda. 

2. HILADO Y TEJIDO 

Una vez que se han elaborado las· -Fibras y que estas se 

encuentran en las f~bricas. se inicia el proceso de producción de 

las telas que incluy& a su vez 3 fases que son hilatura, teJido y 

acabado. 

En términos generales, la Hilatura tiene por objeto agrupar un 

conjunto de ribras sueltasi de d1ferenteg longitudes, colocadas 

más o menos paralelas y ligadas por torsión, con lo que se obtiene 

la hebra continua a la que se le da el nombre de hilo. En la 

Hilatura. se preparan las -fibras cuidando su limpieza 

cuando se trata de naturales, pues las ~ibras sintéticas no 

necesitan limpieza y la longitud y calidad de la Tibra puede ser 

regulada, posteriormente se precede a la mezcla de -Fibras 

(naturales con químicas>, continua el cardado que consiste en la 

paralelización de las ribras y se hace en mi.quinas cardadoras. Es 

importante mancionar que.el hil~do da Tibras s1nt•tica& reduce el 

n(tmero de operaciones para su elabor-.ción. 



El hilo pueae destinarse a 3 usos:
2

) 

a) El hi l·o de coser .. Pasa. por unas mi.quinas torcedoras. quedanOQ. 

un hilo Ge .mayor res1stenc1a. 

b) El hilo que se vende a .fAOr1cas que sólo tienen tejido. 

e> El hilo que se utiliza en la misma empresa. 

J'lAllUINARIA EMPLEADA EN EL PROCESO DE TEJIDO 

Se ha pasaoo del telar manual al sem2autonát1co, automático~ 

telar sin lanzadera completamente autoaéi1co y teJ1do de ~ase 

rnClltiple. Las paises que dominan la producción de telares modernos 

san Estados Unidos, Jap6n, Alemania ~ederal, Bélgica, Suiza, 

Italia y Espana. 

El telar me~nico con lanzadera .fue inventado en 1784, y se ha 

transformado con el tiempo, entre otras cosas,se ha aumentado la 

inserción ae la tr.a.ma, se ha ampliado el ancho de las mi.quinas a 

rin de obtener mayor amplitud en el tejido, la carga de las 

bobinas ha sido automatizada, se ha reducioo el námero de rupturas 

del hilot se ha facilitado la reparación de las hebras rotas y se 

han aftadido los controles electrónicos para evitar sobrecarga, se 

ha intentado reducir los niveles de ruido. El telar antiguo daba 

de 30 a 40 golpes por "'inuto y el moderno de 120 hasta 600. 3 ) 

La industria textil mexicana, a principios de siglo, en su 

proceso ~e producción emplea maquinaria antigua sobre todo de 

origen americano, durante la ~cada de los 30 sa trabaja con 

telares seminuevos. se introduce maquinaria usada porque no h&b1a 

21t~ ~. ~. Pág.:cs. 

::\\VCll"'Q ...._.,.._~"'· ..ig:.v .. 



recursos; para :. - • .1ertir en maqu1nar1a nueva ... Todavia hasta 1930 y 

1935 los 'telare+: era.n manuales. se cambiaba a mano la bobina oe 

trama.. En la Dé-cada de los 40 se introduce maquinaria 

sem1autómat1ca · .autom!tica. con mov1m1entos en las bandas de 

transmisión, un motor a base de bandas mov1.a varias mi.quinas. En 

la decada de le.e 50 se introducen telares electr6n1cos, en el los 

lo Jnls sobres.a..:. -ante es que para cambiar la can1 l la se contaba can 

un oJo electrom.ix:o. este tipo de maquinaria ne utilizaba para 

grand&& volumemeii de producc10n.. En la d6caoa de los 60 continua 

el uso d«2 este ~100 de telares auto~ticas y semiautomá.ticos, ya a 

partir de la di!'c:ada de los 70 $e introducen telares automáticos 

con electrón1c~. sunpl 1f1can aún nás las labores de los obreros y 

baJan costos, s;_n embargo requer1 a de obreros especializados para 

su mantenimiem::x:· \' reparación, en esta década y en los 80 se 

introduce maqULTiaria que sustituye a la lanzadera se modernizaron 

y perf11cc1onar":JJr los telares hiaraúl1cos, neuaQ.ticoa, de proyectil 

y de pinza, parz::. tejer a altas velocidades. Actualmente con los 

telares de prOV"i!Ctil por computadora se sustituyen a los telares 

c:on lanzadera :nue exi&tian en la década de los 70 y 80. La 

cat"'actari stica De estos telares es que CJnicamente tejen telas 

finas, es decir 1nn defectos; ademois de que requieren de personal 

aapeci81menta c::aDac1tado·para el servicio de mantenimiento. Los 

telares d•'prav1Bctil han revolucionado a la Industria Textil pues 

SR consid•~• aiue son los meJores del cnu.ndo. Es conveniente 

mancion•r que J.ttS telares mi.s avanzados en estos momento& son al 

Pica!foJ d• 86lq:~~a. el Dornier de Alemania y el Zulzer de Suiza .. 



3. ACABADO <ESTAMPADO Y TERIDO) 

Cuando la tela ha sido teJ1da tiene que entrar a un proceso d~, 

preparación para poder estamparse y terl1rse. 4 ) • Se- ut.i.l.t.z.a.n 

diversos métodos de estampado unos son manuales y otros han sido. 

automatizados.Los métodos manuales son utilizados para tel•s 

exclusivas y producciones pequenas. En los métodos automatizados 

se han desarrollado varias técnicas como la mecánica o automá.tica 

en mesa plana; estampado en rodillos; estampado en pantalla 

rotatoria y estampado por transrerencia que consiste en hacer 

disef'fos en papel y luego trans~erirlos a la tela, se aplica mejor 

a ~ibras s1nt6ticas. Las dos ~ltimas técnicas son las IMs 

utilizadas. 

4. ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR 

El primer paso en la hechura de prendas de vestir es la 

selección manual de las telas, tomando en cuenta el uso que se les 

va a dar, también se revisa que no tengan defectos. En los métodos 

tradicionales. se busca evitar el desperdicio de telas, en los 

métodos avanzados se usa la m1croelectrón1ca para programar los 

diseRos y patrones. 

También el proceso de produc:ciOn puede separarse 

distribuyendose en. diferentes -FAbr1ca.s, pues una empresa puede 

hacer patrones para muchas otras. 

Postar 1ormente se ha.ce el corte y después la costura y 

terminado, existen ~quinas especializadas en una mola operaciónt 

poner pretinas_ unir partes y colocar bolsillos, entre otras 

cosaa. A cont1nuaci6n ae efectOa el planchado, también aqui hay 

4) 
bC.• proceeo compr•nd9 varicl9 •t.capcul: Clk~ y -..ncolodo, 

~-=- <>lcGlc.n. ebu\li.ci.bn, CJblanqueo peróxido y 



1M.quinas especiales .. le sigue al retoque que consiste en 1.a 

colocaci6n de ootones, cierres, cinturones, ojales. Por último 

viene la revis1on. y en caso necesario se corrigen las fallas en 

el articulO terminado. s) 

~. ANTECEDENTES HISTORICOB 

DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

Antes de la llegada de los espal"loles, en México se nilaba y 

tejia algodón con diversos dibujos. incluso se tiene la referencia 

que en tiempos de Moctezuma existian telas muy elaboradas, Gin 

emoargo est.o desapa!·ec:16 del mercado durante los aftas de la 

Colonia~ aunque los artesanos se dedicaban a teJer manta que era 

un·producto popular, de tela de algoó6n tosca, gruesa y sin 

blanquear que se usaba para el vestido de las clases baJas. 

Las ~s antiguas fábr·1cas ~obrajes), establecidas en la Nueva -

Espa1'1a fueron aqLtel las que contaban con telares. Se considera que 

la industria textil es de la• roa~ antiguas <Junto con la del 

tabaco>. se extendió a las ciudades de Puebla, Tlaxcala, 

Huejotz1ngo, Atlixco, Querétaro y GuadalaJara. 

A princ1p1os de los a~os del periodo Colonial, algunos virreyes 

se preocuparon por la act 1 vi dad industrial, los talleres 

artesanales textiles de esta época tenian la división del trabajo 

caracteristica de los gremios: maestro. oficial y aprendí~. La 

Corona controlaba las caracteriaticas de la tela (anchura y n6mero 

de hilos>, t~mbi•n el tipo de telar utilizado y su cantidad. En 

los abrajas exista ya trabaJo asalariada, adamAs de trabajo por 



deudas y esclavos. 6
) 

La industria en la Nueva EspaHa se enfrentó a una serie d~ 

limitaciones para su establecimiento, debido a que se· de~aoa_. 

proteger los intereses de los comerciantes espaf'l'.oles,que s~-

encontraban tanto en Espaf'{a como en la Nueva Espaf'¡a. Por ordenes 

de el virrey VP.lasco el Menor, se permite que cont1nue la 

actividad de los obrajes para hilados y teJidos de lana, esta 

medida beneT1c1aba principalmente a los ganaderos pues subió la 

cotización de la lana, tambi~n bene~iciaba a la gente del pueblo 

pues las telas se oTrecian a precios mas bajos. S1n embargo la 

producción de estos telares perJud1caba a las ganancias de los 

comerciantes asi como a los intereses de los artesanos espai"l:oles. 

Despu6s de 1810. Napoleón dominaba el continente europeo y 

México se en~ontraba luchando por su independencia, Inglaterra 

busca sustitutos para lo& mercados que habia perdido en Europa, 

por lo que destinó a las naciones americanas 'us telaS baratas de 

algodón, as!. por un lado la Independencia de M.frxico y la 

con"tinuación de este comercio con Inglaterra, in-fluyen en la 

salida de empresarios y capitales espa1"$olas afectando 

inevitablemente a la Industria Textil. 

En el siglo pasado 2 empresarios ocuparon un papel importante 

en la Tundación de la Industria Textil nacional ello~ Tueron1 

Esteban de Antuflano que fund6 la primera empresa textil de 

H6Kico 11 La Constancia" y Lucas Alami.n fue uno de los primeros 

propietarios de Cocolapan en Oriz•b4, ambos se preocuparon por el 

desarrollo de esta industr1• y proponen la aplicación de medidas 

proteccionista& en la elaboración de algodón, as! como fuentes de 

bllva.res Koe.o,, J..ucto. Op. Cil.. PÓ.g. 411.. 



financiamiento oara esta indu»tria. 7) 

Lcis extranJeros de origen inglés, francés y espaf'íol Tueron 

quienes controlaban la mayor parte de la Industria. Textil durant~ 

sus primeros afies. 

Algunos de los obst:a.c:ulos que enfrentó esta industria para su 

establecimiento fueron la carencia de combustible para las 

~quinas de vaoor, escasez de mano de obra, escasez de materia 

prima <algod6n1 asi como dificultad para el acceso a esta, lo cual 

se explica tamtnén por el transporte escaso y dificil, por último 

menciona.remos que el mercado era muy limitado .. al 

Los nuevos lndustriales se en-frentaron al problema de escasez 

de mano de obra tanto en calidad como en cantidad, pues debia 

transformarse a la población rural en proletariado urbano. 

Durante el ~iglo XlX el aprovis1onamiento suficiente y barato 

de algodOn, 1nd1spensable para la expansión de la Industria 

Textil, nunca se logró, Veracruz era el principal proveedor dEJ 

algodón hasta el Por~ir1ato, pero su lmportancia fue disminuyendo 

ya que com1enz•n a contribuir otros estados como Sonora Cen 

Hermosi l lo), y la zona de la Laguna (entre Coahui la y Durango), 

la región del ri:o Nazas; as1 pues para complementar la oferta de 

esta .fibra se importaba algodón de Estados Unidos (de Texas y 

Nueva Orle.in&).. LDSi industriales y los agricultores tenian 

conflictos por el algo~n pues los primeros importaban algodón 

porque lo querian a un precio ~s barato y los segundos deseaban 

? ) ICo.-.mlt.•Le,Dovn. La. '.lndu•U-i.a. T•xU.L on •l 

SltP ••t.enloa. Muat. tn. N"ico.S0'71. Pciga. u.SI y ''· ""'· 
aLo, pob\.oclón CS. N#xlco en •\ morMnl.o d. La. J~ndencia. el"CL d. d 
m\\Lonett cW hobll.anl.e•• lom principo.lP lugoi-oa de conc:cJnlraci.Ón 
erun Yotl• de M9'ri.co, ruob\.o. auerol.a.ro. oua.nojua.to y Ouacblojo.ra.. 



9) 
mantEtnar el oroduc~o esca.so v caro. 

Hast.a fineE> del siglo p;.saco i-'uebia era el centro ae producción 

de textiles ae algodón~ contñtlil con ventaJa.s de local12ar:16n, pues 

se encont.r·aoa en la rut.a pr1nc1pa1· entre Veracruz y la Ceip1tal!' en 

f·ueoJa. el algodón 'i& l 1mp1aba~ nilatta y teJ1 a~ 

l::::l transpot·te ara ~umamente dif1c1l, hasta 1850 los arrieros y 

la d1l1oenc1a e~·an lt.ts medios más comunes de comunicación, 

oos;ter1ormente c:om1enza a cobrar importancia. el desarrollo oe vias 

far1·ov1ar1as. conc~etamente en el caso ae la f'.Abr1ca Coc:olapan en 

Ori~aba, el áueNo conh1gue una conc:es•6n para la construcc16n ce 

un ferrocarr·11 oesoa el pueffto de Veracru;::: a la Ciudad de MG:(ic:o. 

de manera r¡L1e esta vi a pe.saca cerc::a dí! la f~br1ca de Cocolapan y 

se termtn6 hast.,.. 1872. lú) 

mercado. esto es que: i.C\ 1nayoria ae: la producc16n textil se 

destinaba al mercado lntEJrno. concretamente a la poblac16n 

trab~Jador·a rural y uroan~. pur Jo la. lncJU~tr lé' Te~t:il 5e 

establ6!Ce pr inc1pa.!mant& cm el a1·c;a en donde se encontraba el 

n1ercado consum1aor. Uurante ei .!.ilgío pasado, gran parte del 

consumo tamo1én lo efectu..Jban los artesdnos, el los adquiri an 

grandes cant1uaae:=. col n110 qur::- ~.e producia on lc\s -t=Abr1cas. 

T-áor1ca mov1dB. oot· -rt.1r=-rz.ti n1r:iraOl1c..:t. Conv~er.e n1enc1onar que las 

primaras plclntas fue1~or1 h1 laturas c¡ue producian hilo grueso y Que 

deso1.1és te;ian los .=u-tesr?.nos en los telares de mano; toda la 

'?1.remU•i.•,D. Op. Ci.t.. P~g.. d7 a. 70. 

J (,~e ... mi.t.aia,D. Op. cu.. p(¡.g, IO. 



maqu1nar1a textil sra importada, Antuf'íano y AlamAn intentaron 

introducir manu.factura de maqu1nar1a ep México pero no habia· 

capital para 1mportac1ones, tampoco habia materiales, n1 técnicos~ 

por lo que la adquisición de maquinaria y refacciones era cara y 

lent..a. 

El principal articulo que se producla era la manta,pues terúa 

la cualidad de ser durable, se teJia en piezas con medidas de 25 a 

30 metros de largo y aprou1madamente 1 metro de ancho. ade~s la 

pieza de manta era la medi~a para expresar las ventas. La mayoria 

de las fAbricas se dedicaban a la producción de este articulo, 

sólo hacia fines del siglo XIX las plantas rro.s eficientes 

producian ya un~ variedad de productos t~xtile& como satin, 

franelas, telas resistentes como el dril, pero ninguna intentaba 

competir con el terciope?lo (usado por la clase alta>. 
11) 

Ahora mene ionaremos algUnas de las fá.brica.s mAs importantes del 

siglo pasado. 

FABRICAS EN EL SIGLO XIX 
11
La Con•tancia 11

• Se -func:C en 1832 en Puebla, se considera que -Fue 
la primer fá.brica · textil de México. Su 
propietario fue Esteban de Anturcano. En 183ó 
instaló hilanderias y daba el hilo para que lo 
tejieran a mano. 

Cocolapan. Se estima que fue 
en Veracruz y fue 
$iglo pasado. uno 
Lucas Alamá.n. 

de las primeras fábricas. Se ubicaba 
la más importante hasta mediados del 
de los primeros propietarios fue 

11H•rcul•a 11
• Se encuentra en Gueretaro. su propietario era un 

conocido agiotista, Cayetano Rubio. 

ºLa Ma;dalana 11
• Se encontraba en el D.F. su propietario fue otro 

agiotista, Antonio Garay. 

"L.• Escoba 11 , Se encontraba en Jalisco .. 

"La Aurcra 11 , Se ubicaba en Puebla, dentro de sus actividades se 
encontraba el estampado a mano. 

l l~~i.t.•i•.D· Op. cu. •'9.. n Y :124. 



AtlixCo. Se localizaba en Metepec.Puebla. 

"Bellol Unian". Se -fun~ en 185b, se localizaba en Arte.~ga, 
Coahui la. 

"Labrador". Se -funó) en 1858, se localizaba en Saltillo. Coahu~la.. 

11Esmeralda 11
• Se ubicaba en Ramos Arizpe. Coahuila. 

11 La Fama". Se ubicaba en el D.F. 

11 t1ira'flores 11
• Se local1:?aba también en el D.F. 

11 CID08A". Compa!ha Industrial de Orizaba, S.A. Se -func:C en 1889, 
integr~ndose a ella la planta de Cocplapan y laS 
fAbricas de "Los Cerritos" y "San Lorenzo". 

Cia.lndustrial Voracruzana. Se -funt\6 en 1896 y operaba la f~brica 
de Santa Rosa. 

Cia.lndu&trial da San Antonio Abad. Se integré con las f!bricas de 
San Antonio Abad, Barrón, "La Colmena" y "Miraflores 11

• 

Cia. Industrial de AtliHco. Se form6 can una sola. fAbrica, 
precisamente ubicada en Atl ixco, F'uebla. 

Cia. Industrial Manufa.ctursra. Sus propletarios eran comet·ciantes, 
un espaf"lol, Agusti n Garay, y un 
francéis, Joseph Signoret. Esta 
cqmpafUa se integró por las fá.bric:as 
"Hercules", 11 San Antonio'', "La 
Pur-isima, '1 La Sultana 11 y 11 La Teja 11

• 

Los cambios mj.s importantes en la Industria Textil se dieron a 

partir de la introducción de energ1a hidro9l~ctrica y de 

maquinaria autoll\Atica. despu~s de 1880 en algunas f~bricas ya se 

trabaja con husos de alta velocidad y tela.res automtlticaa que 

simpliT1caban el proceso productivo; sobre todo la energía 

eléctrica trajo camoios importantes en la Industria TeKtil pues 

las plantas se concentran cerca de las Tuentes de energia con su 

maquinaria automi.tica. Es conveniente saftalar que desde que se 

~undaron las primera5 f~bricas teHtiles a principios del siglo XIX 

emplearon energia hidr-.ítlica. CJDOSA por ejemplop se rund6 



consiguiendo los derechos de agua y compró Cocolapan prac1samente 

a -Fin de contar con tales derechos.. "Santa Rosa", generaba 

electricida.d mediante una presa en Rio Blanco, la fAbr1ca da 

Metepec, en Atl1xco, .;:uncionaba c:on su propia planta 

hidroeléctrica. En el D.F. las instalaciones recibian energia de 

una presa en el Rio Tlanepantla. Hasta .fines del Porfiriato 

todav1a había plantas que trabaJaban con vapor. Se estima que la 

expansión en gran escala de las TAbricas tuvo lugar cuando 

contaron con energia hidroeléctrica, adend.s ccn el u•o de la 

electricidad las jornadas de trabajo fueron ~s largas. 

Junto con la incorporación de energla hidroélectrica las 

plantas textiles también introdujeron maquinaria textil m\s 

eTiciente, dentro de los primeros cambios se encuentra la 

introducción de un huso de alta velocidad, en 1895 aparece al 

talar Northrop. Antes de 1890 las <-á.bricas no ten1an mis de 10 mil 

husos o 300 telares cada una~ a. excepción de 11 La Magdalenaº y la 

.de Tlalpan. A partir de 1892 se inicia una nueva etapa pues R1 o 

Blanco contaba ya con 35 mil husos y 900 telares; Metepec, en 

Puebla, en 1902 tenia. 36,852 husos y 1570 telares; 11 Santa Rosa" en 

Orizaba sumaba 33 mil husos y 1400 telares. Otra maquinaria 

importante era la que se usaba para el e~ta.mp.:ido, en 1898 habi a 

apenas 27 má.qutnal:l en todo el pai s, y gran parte del estampado && 

realizaba en el D.F y Veracruz. 1%l 

PROTECClONl6MO 

En le& primeros aftom de Independencia la Industria Textil 

recibió al apoyo del gobierno, sin ambargo a partir de 1845 se 

generó una controversia puea 

iJJK•Nm\t.at..,o. op. ou, Pog•. "° G 120. 

existia. oposición hacia el 



proteccionismo, destacan 2 9rupos oponentes1 

-Mercadiiras y comer e iantes 

-Artesanos 

Ellos estaban a favor del l1bre comercio. al orinciDio los 

artesanos y los manufactureros ~staban a .favor del protE-cc1cn1smo. 

es decir. que apovaban la prov1s16n abundarüe y barata dE textiles 

de algodón y la reducc16n en el pago de impuestos, sin embargo al 

ir creciendo la industria. los artesanos se convirtieron en 

traba.jadores industriales. Entre 1841 y 1851 Ge presentan 

conflictos entre las 2 pos1c1ones ideológicas, pero se iffiponen los 

conservadores pues como exiñtia una escasez de recursos, necesitan 

ingre5os por impuestos de impo1·taci6n. 

Dentro de los impuestos q'-:le qravaban a la Industria Textil se 

encuentra el decretado en ~a administración de Santa Anna. que se 

cobraba en baga al namero de husos que tenia cada f~brica. 

tarifas proteccionistas aplicadas entre 1856 y 

1880 proporcionaron una ayuda a la industria te><til, sin 

embargo las constantes revhaones provocaron inconformidades. En 

1872 se termina la prohibición a las importaciones, pero 

aumentaron los articules sujetos a derechos aduanales. 

P. Diaz continuó las ideas liberales de Benito JuArez en el 

sentido de que le daban tanta imp~rtancia al comercio como al 

desarrollo industrial. sin embargo axi&tia la nece&idad de 

aumentar loa recursos de manera que aa incrementaran los ingresos 

del gobierno a través de los dRr&chos aduanales y dR los 

impuestos. En loa al'fos de 1872 a 1893 so baJ•ron loa impuestos 

pero aon a&i las tarifas sobre loa textilea nunca ~uaron de manca 

del lOOY.. En 188~ &e usó la compra d& timbras fiscalas para 



pagar los derechos de importación, también se asignaban cuotas, en 

1896 se excluye a los artesanos del pago de estas. Las f~bricas 

nuevas quedaban exentas de pagar impuestos por un periodo de 5 a 

10 a!!os, 13) 

SITUACION DE LOS TRABAJADORES 

Las primeras industrias textiles se pared.an a las haciendas 

coloniales y adoptaron eu mismo 5iütema do organi:ación, al 

encargado o duefto de la ~Abrica textil, proporcionaba vivienda, 

tienda .Q2 .!::..™en donde.se canjeaban los vales que racibia el 

trabajador, lo!i dueftos tambión se encargaban de impartir Justicia, 

terúan c.á.rcolea y policia. Caui todas las TAbricas tenian Capilla, 

Vivienda.s y Escuela. Se prohibia a los obreros leer periódicos o 

. P•nflatos, no se permitian visitas y cuando eran despedidos sa les 

daba a dias par& abandonar la vivienda. 

Lo& trabajadorss ds las fábrica~ provan!an de 2 fuentes: da los 

artaaancs y lo• campeGinc& 1 
11 de eata manera se fu& dando el 

recluta.miento y adiestramiento de un proletariado rural y de el 

obrero a-ficiente 1114) Al principio los duef"ros se quejaban de la 

ineTiciencia y aacaSQZ d~ trabajadores, después en al PorTiriato 

las quejas eran pot'" la maquinaria y las malas condicicneG de 

trabajo, 

El horario de trabajo oqcilaba entra 12 y 16 hot""as, el promedio 

era dR 14, an el verano la Jornada de trabajo comenzaba a la& 4130 

a.m. e 5100 a.m.y terminaba a las 9 de la noche y en el invierno 

13L .... mL\•i•.D· 0p. Ci.\. ••· Ut a. ad; pd'.g.. 
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lba de 6:00 a.m. a 9 de la noche; las horas de trabajo siempre 

fueron motivo de malestar entre los trabajadores,sin embargo en 

esa época se acostumbraban las largas Jornadas de trabajo, se 

castigaba severamente a los que llegaban tarde,ademá.s de que los 

ellas de fiesta nac tonal o religiosa no se pagaban. 

En México no s~ sigue la prá.ctic·a europea de que las mujeres y 

n1ftos llenaran las fábt·icas, porque era -fAcil que los hombres 

trabajaran por bajos salarios, sólo se sabe de 3 Tabricas en donda 

predominó el empleo de mano de obra -femenina: Cocolapan, 11 El 

Coloso 1
' de Sinaloa y "Dolores" de Chihuahua. lS) 

A pesar de que las jornadas de trabajo eran largas y se pagaba 

paco, los trabajadores asisUan a las fábricas textiles. 

La primera organización sindical de obreras textiles del 

algod:!ln surge en 1853 en las fábricas "Loreta" y "La Fama 11 en el 

D.F. 

Hasta 1Só0 ~n las fábricas era comOn que los obreros textiles 

se mantuvieran endeudados, aparentemente era una medida del 

empresario para mantener una provisión regular de trabajo, ademi.s 

existian tiendas de raya en donde ten1an que comprar sus 

alimentos. 

Para fines del siglo XIX. concretamente el ló de Septiembre de 

1872 se fundó el Gran Circulo de Obreros que fue la primera 

central obrera del pais y que extendió 90bre todo en el gremio 

Textil y en saetare& artesanales. Tres af'(os y medio después, al 

realizar su primer congreso, el Gran Circulo, contaba con 35 

sucursales, las principales se encontraban en los centros textiles 

de Puebla .• Contreras y Tla.lpan. Desde 1871 surge el periódico nEl 



Scc1al1sta.", y aesde la fundac16n del Gran Cin:ulo aparece como un 

órgano oficial. E.n marzo de l87t> tel primero oe les 35 arios del 

régimen de P.Dla:J, el Gran Circulo de Obrer""os realizó el primer 

Congreso Obrero de MOxico, al cual as1stier·on representantes de 

laii 35 filiales existentes, y el "El Sociaj,ista" se encargó de 

publicar información semanal sobre el desarr:lllo de las sesiones. 

Los principales puntos que se concluyoron durante este congreso 

fueron: 

1) Se pedia instrucción para los trabaJadores. 

2> Establecimiento de talleres cooperativos 

3> Garantias sociales y políticas 

4> Libertad para elog1r a los func1onar1os públicos 

5) Nombramiento por el gobierno de "procuraoores obr"eros" que se 

encarga.ria.n ce defenoer los int:ereses de los trabajadores. 

ó) Salarios T1Jados por estados con la intervención de los 

traba.Ja.dores. 

7) Ceolebrac16r. cJe exposu:1on~s induslriale::. == ar~¡;:.~.:i.nos. 

En 1879 existió una d1v1s16n en el Gran Circulo pues algunos de 

sus -fundadores acusaron a los nuevos dirigentes de ser agentes del 

Gobierno y se terminó la actividad de "El Socialista" como órgano 

del c11·culo. 16l 

Durante el régimen de Por.firio Dia:, existia una represión 

hacia cualquier -forma de organización obrera, se consideraban 

como conspiraciones ilegales, pues tanto en la Constitución de 

1857, como en el Código Penal se establecia pena de prisión o 

mUltas a qu1·en empleara la fuerza fisica o moral a -fin de aumentar 

lóti.t\.~, Adolfo. !"a. R•votucl~n 
ca.bo.t.l\.to. u'º" od. toet. PGg. 20 y u. 
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o reducir los salarios o jornadas de los tr·aoajadores.Sin emoargo 

aún cuanao ex isú a represión, se oresentaron más de 250 huelgas!' la 

mayoria. oe ellas l75) -fueron en las fabricas textiles, la primer·~. 

se maniTest6 en abril de 1877 en la fábrica de hilados de Sé\i:i 

Fernando.W 

Den'tro de las cirances huelgas oue preceoen a la Revoluci6n., se 

encuen~ra la ce! lo.de Junio de 190b efectuada por mineros en 

Cananea, al norte de Sonora, y meses despues a .fines de 1906 y 

principios de 1907 se encuentra la organizada por obreros 

'textiles. 

A fines del PorTir1ato se organ1z6 el G1'"an C1 rculo de Obreros 

Libt·es ten Junio de 19CJ6) ~ estaba vinculado al 9rupo de Flores 

Mag6n,. de San LLUS Potosi, de esta manera el programa del Partido 

Liberal Mexicano circuló entre los trabajadores, ademls en 

relación con otras fá.b1-1cas se oubl1caba un peri6dico denominado 

"Revolución Social", inspirados por estas ideas los obreros 

textiles organizados en Puebla y TlaMcala presentan su propuesta 

de mejoras en las condiciones de trabaJo. retOmando ideas del 

Partido Libet·al Mexicano, sin embargo como las -fábricas tenian un 

excedente de produce i6n se negaron' a cualquier acuerdo y cerraron. 

Las obraras de estas -fábricas recibieron ayuda del Gran Circulo de 

Obreros Libres. establecido en -fá.bricas oe Santa Rosa y R1o Blanco 

cuando los dL1ePfos de estas se enteraron. cerraron las plantas el 

22 oe diciembre. Los delegados obreros ~ueron a hablar con el 

gobierno y sus peticiones ~ueran: 

-Jornada má.s corta de 6 a.m. a 8 p.m. 

-Dos descansos de 45 minutos para comer 

!.Y oULy,Adolfo. Op. Clot.. P1S9'0 u. 



-Eliminar multas 

7Cen·ar la tienda de rayil. 

-Pago d~ C11 as fest 1 vos 

-25% mAs em el pago a quienes laboraran en el turno de la nocheª 

Las c:onc:as1ones que o-froc1aron las propietario& de la& fábricas 

fueron: 

-Fondo para viudas y huer-fanos con multas a los obreros 

-mejor•r las escuela& 

-exención de multas por üSistir a -Fiestas r:eligicsas 

-emplear a nifSos de 7 al"ios con el consentimiento de los padres 

-los obreros pcd!an recibir visitas, 

El problema en R1 o Blanco, consistió on que los trabajadores 

agredier"on a la tienda de raya porque st? les ne.gó la venta de 

alimentos~ después se dirigieron a otras f!~bric:as quemando las 

tiendas de raya de Nogales y Santa Rosa, posteriormente sacaron a 

varios presos del Palacio Municipal de Orizaba y al regreso f!ueron 

esperados pot" t:ropa2 fC?dQraH:;., ~l batallón disparó contra los 

trabajadoreD. As1 puea:, este movimiento que luchaba. por loa 

derechos de los trabaja.dores fue r·eprimido de una manera violenta. 

Mientras quG por un lado eran reprimidos, por otro recibieron 

aceptación proveniente da la Familia Maderoª En Mayo da 1910 

Franc:isco I.Madero visitó la región y habló con los obreros. En 

1914, Venustiano Carranza reclutó a obreros para formar su 

ejército y reconoció su organ1't.ación aindical y -~ sa com;tituyó 

el Batallón Rcjc. 18) 

En 1910 la principal indu5tria de tran&i=or-mación era liil textil 

contaba con 146 f!Abricas que generaban .empleo para 32,229 obreros. 

lBierem\l.lli.9.D. Op. CU.. PÓiJ•· ZtP o Z:z, 
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A partir de 1918~ y en particular durante 1919 y 1920 se 

registraron movimientos obreros, ge presentaron huelgas en los 

-ferrocarriles, petróleos. en textiles, electricistas,. en 

portuarios de Tampico y Veracruz, sus principales solicitudes eran 

aumentos de salarios asl como imponer su derecho a la organizac:16n 

sindical. En mayo de 1918 se realizó el congreso obrero nacional 

de Saltillc, donde se constituyó la Confederación Obrera Mexicana 

<CROM>, que fu~ la primera central obrera nacional del pais. Las 

movilizac1ones obreras se intensi-ficaron con la caida de 

V.Carranza y durante el interínato de Adolfo de la Huerta. 19} 

6. SITUACIDN EN LA INDUSTRIA TEXTIL DESPUES DE 

LA SEGUNDA DECADA DEL SIGLO XX 

En Febrero de 1921 sUrge la CGT (Con~ederac16n General de 

Trabajadores), tenia su fuerza principal en los obreros textiles, 

desde su creación ~ue reprimida por el gobierno, uno de sus 

planteamientos era la independencia sindical. Se encuentra en 

disputa con la CROM, la cual busca debilitarla. 

Los principales problemas en la la Industria Textil para el al"lo 

de 1928 -Fueron la ca! da en ~ 1 consumo interno generando 

sobreproducción. ciQrre de empresas o r~ducc16n de turnos, en al 

mes de mayo de este afio 144 -f~bricas estuvieron activas y para 

noviembre ya hab1an cerrado 7, por 10 que sumaban 137. 20) 

19
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Algunas f:t..br1cas textiles i;irandes hab1 an empezado a renovar su 

e_ouipo con su propi.o capital~ pero otras necesitaban crédito el 

cual escaseaba en el pal» debi.do a la inseguridad eco~mica y 

social. 

Desde 1925 se presentó el problema oe la diferencia de salarios 

entre la pequena y la qran 1ndustr1a te:<til, por lo que en 1927 se 

efectuó una Convención en donde se lmpusieron los tipos de 

Jornales para cada entidad. sin embargo el gran industrial no solo 

logró renovar su maquinar1a, sino que incluso elev6 loG salarios 

por arriba de lo acordado en la convención, con el lo se 

perjudicaba a la pequeMa industria textil. El problema continuaba 

en 1929, de manera que par·arcn algunas -Fábricas textiles de Nuevo 

León. Coahu1la. Puebla y Tlaxcala, por lo que se que tuvo que 

recurrir· al gobierno para dejar que fuera éste y no la convención 

la que -f.i Jara los salarios de la industria te><ti l en general. 

Cuando el gobierno intet·vino formó una Comisión Mi><ta de la 

lndustr1a Text11. 21) 

Antes de la crisis mundial, 145 fá..briCU.5; textiles se 

mantuvieron activas y se generó ocupación para 30 916 personas. 

Para septiembre de 1930 la Confederación Sindicalista de 

Obreros y Campesinos del Estado de Puebla se dirigieron al 

Presidente Ortiz Rubio protestando en contra de la CRDM, pues 

consideraban que esta no representaba a los intereses de la clase 

obrera. El gobierno intervino para evitar que la situación 

se agravara, por lo que sa efectuó una nueva Convención en ~l ramo 

Te~t i 1, para resolver los problemas de los trabajadores de 

Tlaxcala, Puebla, Jalisco y de algunos estados del norte. La 

21
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intervención del gobiet·no únicamente dió una solución pat·c1al. 

Las fá.br icas que participaban en la Convenc 26n Textil 

establecieron que si su existencia da telas era de 70 millones de 

metros (Jni.camente trabaJat·ian 27 horas a la semana. si su 

existencia se reducía a 4U millones oe metros podrian tt·at:iaJar 4 

dias a !a semana. y cuando la e::istenc:ia Cle tela -fuese menor a 30 

mi. l lones de metros podri an trabajar 6 di as a la semana; a cambio 

de estas concesiones oe los trabajadores, las empresas se 

compromeUa.n a pagat· indemn1.:aci6n a los obret·os que se quedaran 

sin einpleo y el trabaJador debi a aceptar pues no te ni a olra 

alternativa mejor. As1 por ejemplo en Noviembre de 1931 la 

CcmpalU a lndustr ial de Orizaba habJ. a acordado con sus trabajadores 

parar por un lapso no menor n1 mayor a 2 meses. 22) 

Es conveniente mencionar que para 1'13•) la mayor parte de la 

ocupación en manu-facturas se ut.ncaba erl las ramas de al lmentos y 

textiles, en la primer·a se concentraba L1n 33% y en la segunda. un 

231 28/. dal total , de ah1 la importancia de los movimientos QLte se 

generaban en la industria textil. 

En enero de 1933 .fueron despedidos 200 obreros te~:tiles de la 

fá.brica de hilados y tejidos de "La Magdalena", en el D.F. y se 

decia. que era a causa de la competencia extranJera, pues para 

competir con esta se requerla renovar la maquinaria por lo tan~o 

se necesitaba capital, sin embargo el eré di to era escaso. 

A rai.z de esta. situación~ el gobierno decidió que la apl1car:i6n 

22) 
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".:.;?' ias leyes del traba.10 en asuntos relativos a la 1ndustr1a 

:?At1l, se ef=ectuaria pot oarc.e- ce las autorl.daoes Teder-ales qL1e 

:>.e ellgieron por el Congresci Federal ei 21; de Aor-11 de· 1933, con 

~¡lo se intentó un1T1car en todo el pais las cond1c1ones en que 

:.c:.ierai-1a la 1.ndustr1a de hi 1.:1.dos y tejidos a fin de evitar la 

:.:::>mpetencia aesteal y pt·oblemas por las d1Terenc1as de salarios. 24 ) 

E:laJo la pres1tlenc1a de Cárdenas. esto es , en 1936 se organ1~6 

t.:i. CTM aue agrupaba al sector obt·ero y sus't1tuia a la CROM~ la CTM 

se encontraba baJo la d1recc16n de un sector disidente de la CROM, 

Toledano y Fidel sooresal1endo entre otros Vicente Lomt.iardo 

1/elázquez. 25) Con el lo se da una absorción de las organizaciones 

ot1reras.De 1941) a 1942 las huelgas se reduJeron al pasar de 357 a 

~8 respectivamente. 2o) 

PRINCIF'ALES FABRICAS TE:, TI LES 

DE 19t.11) H 1940 

ClDOSA.- ComparU.a Industrial de Or·i:aba. En esta surg'e el 
movimiento sindical. Se dedicaba a la producción de 
a.igoo6n, púpel1na. y m,;,nta. 

::,anta Rosa. Aqui se e:<tendi6, el mov1m1cnto obrero. promov·1•do p.ar;• 
los Hermanos Flores. Maq6.n .. sa .. de..i:ti!.:.aba a.. .. J.a. e·laborac.1ón·. 
de teJ idos oe algodón" manta, oramantes~ telas para 
sabanas. oopel inas y gabat·dinas entre otros. 

Textiles La Reforma. 5un:;ie antes de los 40~" sus propietar·1ps son 
espaNoles. se dedica a la producc16n de telas de algodón. 

La Carolina.- E:nst1a antes de 194ü.Produc1a telas de algod6n. 
toallas, pal iacates. En la década de los 70 se 
traslada a Salvatierra. GuanaJuato. 

7P y :::
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Me~ucari Silk. lJ,;¡ta oe principies de siglo. Produc1a arti:-:lco. '11 en 

su mayor! a cer i vaoos oe fibras vegetales, tambien t.r· aod.JilCa 
la seaa. Cerró y después abr i6 para ofunc1ona.• c:omo 
cooperativa de obreros. 

La Hormiga. - Surc;ie en la década de los 30 v 4ú.Producia t.ela::. oe 
al.go06n. 

La Asturiana. -Se Llbica en J.a Cau:ada oe la Viga en San Antonio 
Abao. propiedad de esparioles. se dedicaoa la 
proaucc i6n de algodón y lana. 

Casa D1st.ex. Sus propietarios son los mismos de la Cadena ce 
tiendas de autoservicio Comercial Me~icana. son 
espaf'toles. Surg16 en la décaca de los 30. Después 
det·iv6 en otras como fue Zaga y Hercuies oe üueretaro 
que se aeo1caba a la producc16n ae algodón. 

Ayotl.a Text u. Pr 1meramente tuvo oropietar ios eurapeos 
espan:oles o ingleses>, pasó a manos del Gobierno 
cuando .fue presidente Miguel Alemá.n. Su meJor época 
fua cuando estuvo en manos de e::tr·anJeros. 
t-'oster1ot·memte. ourante la Oácada de los 40 se 
ded1c6 a 1.9. producc:16rz de algoó6n. Se 
enc:ontraba en la antigua carretera a Puebla. 

Cordemex. 5e deoicaba a la Producción de ne-nequán~ su auge fue de 
los aftas 3~0 ... a. .. ·l.os.. 5.0. En 1992 cerr·6. 

La Alpina.- Se uoicaod en· Htizapan. Se deaicaba al teJioo de 
algodón y lana, 

7, INDUSTRIA TEXTIL EN LA DECAüA DE LOS 40 

En 1941) en la Industt·ia textil destacaoan 3 ramas: la de 

hilados y teJidos de algod6n: hilados y teJ1dos de lana; as1 como 

la de seda v art1sela. Se estima que an 1740 empleó a a4 m1 l 

personas ~o cual representaba casi un 30/. cel total empleaoo en la 

industria de la transi=ol"mac: ión. en cuanto a aspectos como valor oe 

la producción e inversión ae capital esta industria .fue superada 

por la industria productora de alimentos. 

El vol<.rmen de la producc16n de la lndust.r·ia Textil registró un 

aumento notable ClLtrante la guerra. asi por· ejemplo se eleva la 

proaucc16n de aJ.goaón. iana. seda v ar:.1 seda. que se exol 1ca 



~undamentaJ.mente cor e1 incremento de la demanda exterior; en el 

periodo posbélico. corresponde al mercado interno el impulso a la 

industria textil, pues existe una pérdida de los mercados 

"conquistados" durante la guerra debido a que reaparece la 

.::ompetencia. 

En general~ esta industria inicia una ca.ida al término de la 

segunda guerra mundial, pues el consumo interno no podia 

compararse con el e>:terior. sin embargo, recibe subsidios y 

medidas proteccionistas que le proporcionan una cierta ayuda. 

BaJo &l Gobierno de Avi la Ca.macho, se observa una. e>;pansión ce 

empresas estatales y e:(isti6 la preocupación ce promover a 

aquellas empresas que no eran atractivas para la 1nvers16n 

privada. Nacional Financiera tuvo un papel importante como 

promotora y en el periodo de l94C1 a 195(1 destinó i-ecursos 

principalmente en la industria petrolera. hierro, acero. cemento y 

materiales de construcción. alimentos, textiles, papel y celulosa 

as! como a sustancias y productos qui.micos. En los af"íos de Guerra 

se dedicó a la promoción de empresas fin de cubrir las 

deficiencias de la producción interna que no podian satis-Fac:erse 

con importaciones, c:oncr~tamente en 1941 patroc:1n6 proyectos 

destinados a contrarreHtar la escasez de articules básicos tales 

como hierro y acero, celulosa. sosa caúst1ca e hilaza. 

Algunas de las empresas favorecidas por créditos de Nafinsa que 

se ubican en la industria de f 1bras arti~iciales, fueron Celanese 

Mexicana y Viscosa. ambas empresas filiales de norteamericanas 

recibieron 27 millones de pesos entre 1941 y 1946 para producir 

cirtisela y ray6n. 27) 

21' . • Co.bra.L,aob•rto. Op. C\t, Po.ge. OD y oo. 



Un ejemplo oe lo anterior lo observamos en 1944 cuando surge la 

la Celanese t-lex1cana que se or·ganizó como una -fil 1al de la 

Celanese Corporat1on ot América, que controlaba el 511. de sus 

acc1ones. esto es que contaca con inversión de capital extranjero 

sin embargo para su c.onst1tuc16n el gobierno otorgó un prestámc de 

15 millones de oesos a través cJe flJAFlNSA~ también se le concedió 

la eKención de impuestos por 5 anos y la autorización para 

importar 11 bre de gravámenes. maqu).nat· 1a y materias primas que se 

requiriesen en todo el proceso productivo. 28) Para 1947 habla 

tt·1plicado el volUmen cJe su producción de -fibras de hilo de 

art1sela y para 1948 ya habla efectuado obras de expansión. 

El aL1tor <Arroio.J.Raymundo)~ sei"S'ala que a pesar de que e:dstia 

una fuerte pauper1zac16n de !os trabaJadores textiles no se 

presentaron graves con~l1ctos sociales. pues establece una 

comparación. mientras QLle en et lapso de 1941 a 1952 se 

registraron 247 huelgas al af'fo con la part1cipac16n de un promedio 

de 37.500 huelguistas; el lapso de 1935-1940~ el promedio de 

huelgas habla sido de 478 aproximadamente 61 mil 

participantes. La reducc16n en el número de huelgas se e:<plica 

en parte por el exceso de oferta de mano ae obra, y un control 

sobre la mayoría de los obreros a través de los sindicatos 

charros, pactos obrero-patronales e incluso por represión. MA.s 

adelante enunciaremos algunas de las huelgas que se han presentado 

en la lndustria lext1l a partir de 1970. Ante5i d .. el lo 

se mencionaran algunas de laG principales f.ibr1ca.s existentes en 

las décadas de los 4ú. 50 y 60. 

28~rroi.o,.I. Ra.ymundo. Hli:L proce•o de induat.nQl\.za.ci.6n y la. 
pa.uper\z~ca6n del prolet.o.rio.do tP40-.tP.Jo·. En 'Rola.nd.o 
Cordera.. Op, CH. Pi:19. tZt a. tZd. 



8.' FAE!RIC:AS TEXTILES QUE SURGEN EN LOS AROS 40 

C1a.lnd.Azcapctzalco. <CIDASAJ. Surge en los arios 40.Se dedicaba 
· a la producción de algod6n, y telas 

sintéticas, popelinas l 1sas y zargas. Cerró 
por huelga en !.991 y reabt·16 recientemente. 

F'asamaneria Francesa. Surge en los 40" se dedica a la pt·odLH:c16n de 
algod5n. ar·tisela, acetato,. rayón~ también 
producl an cor batas. 

Cia. lnd.Kindy. Surge a mediados de los 40". Se dedica a la 

producc16n de tel~s s1ntóticaa, mezclas a base de 
algodón y poliéster. 

Seda& da Luxe. Sus propiatar10& también son los de Parisina. 
Surgen en los 40', se dedican a la producción de 
sintético, acetato y rayón. 

Aurrer~. Se oedicaba a la producción de telas de algod6n.Surge en 
los 40'. 

Cia. Industrial Laner¡i.Apro><imadamente surge en 1948. Se ubic;a en 
lngenieros Militares. Se dedica a la producción ce 
teJ100 de lana. c:as1m1r. 

C1 a. lnd. Guadalupana. Sut·ge en la década de los 40. Se dadica a la 
producción y la.na, también producian casimir. 

Celanese. Com1en=a con l~ prooucci6n de artisela. Posteriormente 
se dedica a la elabot·ac16n de telas de élCetato, 
poli6ster y nylon 

Seda Real. Surge en los 40-50'. Se dedica a la producción de 
teJ1dos sintéticos y de algodón. 

Sedas Parisina. Surge en los 40-50'. También produce tejidos 

sintéticos y algodón. 

Textiles América. Cuent.a con instalaciones en Azcapotzalco y 
Tepej i del f?.1 o, se dedica a la producción de 
mezclas de pal iéster-algad6n y de algodón can 
otros s1n~éticos, telas de acetato y nylon. 

q, FABRICAS TEXTILES ClUE SOBRESALEN 

EN LA DECAOA DE LOS 50 

El Globo. Se ubica en Azcapotzalco. Trabajab~ ~nicamante algodón y 
popelinas. Surge entre fines de lo& 40 y principios de 
le• 5o. 

J3S 



Textiles Oxford.-Se dedican a la producción de tejidos de algod6n 
y sintéticos. 

Concordia. Se localiza en Queretar·o. Pr·edom1na la producción de 
telas de algodón y mezclas de algodón. Sucursal de 
Distex. 

Hercules. Se ubica en Gueretaro. Se dedica a la producción de 
teJidos a base de poliéster· y lana. Sucursal de Diste1<. 

Textiles AGA. Es una sucursal de D1ste:-t. Se dedica a la producción 
de tejidos de algodón. 

Sedas C.ont1nent.al. Surge en los 50' se dedica a la producción de 
sintéticos. 

Unidad lexti 1 Puente. Se dedica a la producción de telas para. 
forros y tap1cer1 a. 

Altex. Principalmente se dedica 
algodón y de -Fibras 
Naucalpan, Edo. de México. 

Zaga.Predomina en ella la pi-educción de telas de algodón. 

1$. FABRICAS IMPORTANTES OUE SURGEN EN LA DECADA DE LOS óO 

Textiles del Pais. Se dedican a producit· mezclas de algodón. 

Panas Corduro1. Se dedican a la producción de mezclas de 
pal iéster. 

Hilados Sintéticos. Su producción es a base de Tibras sintéticas. 

EncaJes Franceses. Se especializa en la producción de encaJes y 
tejido de punto. 

Industrias Cannon. Su producción es b~sicamente de medias para 
dama. 



lJ, nlJEL6HS EN Li-1 INDUSTRIA TEXTIL 

EN LA DECADA DE LOS 7v.:l,!t 

A cont1nuac1ón enunciamos algunas de las nuelgas t.eMt1les que 

sm presentaron en la c»caaa de los 7V. 

197<.J 

-El 14 ae Octuore oe 197tJ, estalla una nuelga en la f:..br1ca 

Ayotla Textil. Dos grupos se d1scutaban la titularidad del 

contrato colec:t1vo. Un grupo encabezado cor Francisco Márquez 

taec:retar10 de STlTSRM1 v o't.ro grupo em:abezado por Antonio 

Solnchaz. estos ált1mos demandaban reistalaci6n ae despedido&, 

y reconcc1miento de un sindicato independiente de la CTM. 

1971 

-Los trabaJaoores ce Celar.ese 11e:.:icana de Zac:apu. se declaran en 

huelga, una de sus pet.1c1ones fLie el reconoc1mlento de un 

s1nd1cato inaepenc1ente. 

197:: 

-Vuelve a estallar la nuelcia en la Celanese Mexicana ce Zacapu~ 

~Or la misma razón am:er1ormente citada v por aumento salarial. 

- En este af'S'o l:amb1én se presenta una huelga en H1 Jos Cadena. su 

demanda era un aumento salarial~ 

1973 

-Estalla una nueJ.9a en lil fAbr·ica Medias Bel1nda. ubicada en el 

Estado de Mé>~1co. su petición fue de aumento salarial~ 

-.En este afio estalla una huel~a en la ~Aor1ca L1dc Texturizado. 

tuvo una duración cie 11 meses. sus pet1c1ones fueron re1nstalac1ón 

,.tCl'_J· ALvcuez Wo••o,t.. Op• C\.L. Pa.g•. SZO U.4. ; Trejo Oelcubre,A'2.Ul y 
.ro•• Yoldenb•rg. ~Lee Lra.ba.jo.doree a.nle La. cr~ete~. En RoLa.ndo 
C:Ordel"G <••L.cci.onador>,Op. CiL. Po.g•. '"'• m:s. ma y dlDO. 



de oesped1oos,reconocim1ento oe s1na1cato inoepend1ente y aumente 

salarial. EJ. confl1c:t.o com1enz6 cuando J.os t.rabaJadores organ1::an 

un mov1m1ent.o para salirse ce 1a Cf':OC. J.os oa'trones cesp1dieron a 

t.rabaJadores y cubrieron las vacan'tes con oor·eros de la CTM. 

- Se reg1st.r6 otra hue!c;ia ae los t:rabaJadores de 11 Textil Lanera. 

S.A. 1
•• sus oet1c:1ones eran: base cara 140 careros~ pago de 20 aias 

de vacaciones v c:umol im1ento de la Ley Feoeral oel Traba Jo en 

cuanto a segLu-1oad. 

- También se cresent.6 una nuelga en la fAbrica La keforma 

CaroJ.1na. porque la emoresa se oeclarO en quiebra y resc1na16 

contrato a 1200 ooreros. 

- Los trabaJadores de La Magcialena Contrel"as. tiene un af"ío ce 

huelga porque no qu1et·en que ta empresa cierre y termine su +uente 

de traoaJo. 

l'i'74 

- Los trabaJadores de Acabados Te>:tiles Mecernos. declaran nuelga, 

sus oetic1ones +ueron: r·eoarto oe ut.1l1daaes. planta a eventuales. 

s·eQur1aac. entre otras. 

- En esta 4,f'S"o tamu1én E:?stalia una huelga en Hilaturas Azteca. sus 

peticiones eran: 2tJ/. oe aumento salarial. reducción de la Jornae1a 

a 4[:; ho1·as. creai:10n de un c:o1nito 'técn1co de trabaJaaores y 

empresa. tamo1én los traoa1aC1ores deseaban salirse ce la CROC. 

19/5 

- Los trabajacores ae Industrias Ocotl~n se declaran en nuelga. 

peéi an un 22:i'. ce aumento salarial. reinstala.ción de 38 

tr.:i.oaJadores desoecit1os. reconoc1m1ento ce un nuevo 

eJecutivo y a~il1aci6n a la CT~I en el s1no1cato te~til (STITSRM>. 



Tamb1•n se registra una huelga en Tapetes Luxar, •e pedia _ 

l·ncremento salarial. 

- oe· nuevo estalla otra huelga en Celanesa Me)(ic:ana. 

1976 

-l!n 1976, traba.ja.dores de Textiles Chapu!tepec, Textiles Juitepec:, 

1:.liitampado y Nob1lis Lees, se -fueron a huelga por c:oal1c16n en 

d•m·a:nda de reinstalación de despedidos o indemnizac:ión JU!ita a 551 

obrares de Textiles Morelos. La huelga tuve una duración de mis de 

'l\.'O· c11as. 

1979 

~ ~n 1979~ los obreros de la TAbrica Filtex~ se van a la huelga 

1 
l.'i"Jt" v1olac1ones al contrato-ley de la lana, piden respeto a la 

ane1gUsdad v a las ~ari~as establecidas en el contrato. 

J~. DECADA DE LOS 80 

1980 

- En este año, despue& oe 29 años en huelga, 350 trabajadores de 

..... :non Obrera Textil "Mártires de Rio Blanco 11 ~ obtienen los activos 

~ la. empro;;;i. "Te~:t1lc~ dc:il Non:c S.A." L.:i huelga había estallado 

~n 1954 por incumplimiento de contrato. 

-tn 1984· los hilandel"os y tejedores de "Centro Textil de México 11 

se fueron a huelga por pago de las prestaciones correspondientes a 

:·992 y 1983. 

Los mov1m1entos de las obreros teatiles. que últimamente se han 

;:reaentado han sido para tratar de evitar los despidos, por 

~~mentes dR •alar1os y otras orestaciones. por violaciones ~l 

•~ntr•to colectivo. incumplimiento del contrato,aaemáa siguen 

~uscando su independencia sindical. La organización más Tuerte es 

~a CTM. que agrupa Al Sindicato de Trabajadores de la lnOustria 



Ten<til v Similares de la Reoubltca Mexicana <STITSRM> conviene 

mencionar que bajo el apoyo de este sindicato se han organi2ado 

la mayot·ía de las huelgas. le sigue la Union Tentil Lanera 

Mexicana. despues la CROC. CGT, y CORe 

Debido a oue la Inoustria Textil tiene contrato-Ley, cada 2 

años las centrales obreras empla2an a huelga por coalición segt.Jn 

la rama te:<tll que corresponoa. tal vez el ramo mas atrae la 

atencicin es el del algodOn. 

~~ ~ .c9,ntinuaciOn presentambs datos proporcionado~ por la. Junta 

Federal de Conc i 1 iación y Arbitra.Je an cuanto al número de hualgas 
JE¡ 

estalladas en la. lndust'r1a Textil en los at=ios indicadosz 

AÑO 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

No. de Huelgas esta11a!as 

14 
15 

779 
10 
13 
15 

130 
52 

.:JQj Junt.a roct.rat. de ConcUi.ad.6n y Arbi.lraje. S'~rot.ar(a. Auxi.tlo.r do 
H1.1•1.9'Cl9• R•gi.•tro d• Hu•lgca ••tallado.a. Li.b1'09 do oobierno ~ loa 
a.Pro• <1. 199!:1 a. tPS>%. 



1~.FABRICAS TEAflLES QUE SOBRESALEN A FINES 

DE LA DECADA DE LOS 7v
3
J.¡ 

Po.ici.o'n -· ...... 
af1non M1lls 245 209 194 
=-lanese Mexicana. 16 21 23 
:a. Industrial da 
•' i.zat>a. 165 143 151 
·fa. Industr"ial de 
"~rras 152 500 235 

1 3. lndust:r1al R1o 
;:. ª"º 373 402 
fa. lndustr1a1 

lor acruzana 476 367 
1.•1nvertex 265 288 281 
'ru·demex 108 94 106 
•.tJVE 211 227 241 
; ,. ea e 1 enes Van1tv 171 184 173 
l1•1oont* bb 74 111 

' F'1 lar 443 
1.,,0. Bordatei< 439 

•IJ0. lndustr1al lntera-
111er· 1cano. 217 225 239 
'·no. ME(N-LOVA 481 
1:.,, ''PO Pl1an.a 141 
111gt1 Lif'e 303 
11 t ! aturas Lerma 319 335 352 
ll!LFA 359 404 
1 ndustr ias Jericó 447 
1 •ldustt" i as Mar ti 270 
l11dustrias Poli-fil 164 161 
11i-9anizac:ion Robert's 296 315 344 
rurita.n 289 316 
'::Jant1ago Textil 276 293 
r~oetes Luxar 115 112 130 
IP.Htiles More los 180 405 213 
•ale de Mitxico 241 
;aqa 321 

lDentro dol Orupo DupoM, eneu.enlro Nylon .. México. ..... 
•1blcd .., Nueve Leán y dedico. lo producc:i&n do ti.bra. 

41tnl•li.CCUI, 

.. , . 
··con•~ 

'.,.ort.ont.Hi do 
~nei.6n; n d9 
toeG. •de• dO G H'7. 

... •Mpr9909 "'09 

... lri.co. Lo (y.,..._ i.nlorma.iLVA l.G aevt.etca 
A.,.to • U/l'P. fiat'. N tJ.8 y 20 de a.,oeto de 



15. i'ii:iNdP"1LE5 FABkit:.HS TEA TILES LlUE 50BRE5AL.ON 
EN LA üECAüA DE LOS 80 

EMf'Rt:5t'o:> fe A f lLES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LHS 
500 E11PRE5t.5 MAS IMPDl<TANTES 

ltombre de La. Enipr..a. 

Ayot!a fe;~t1.1. 

Cannon t11lls 
C~la~ese Mexicana 
C.1 a. l-ti lancera oe Ton·e6n 
C1a. lncrust.r1a1 oe 
Orizaba 
C1a.Industr1a.1. ce 
f'ar,·as 
Cia. lndust.r1ai 
Ria Bt·avo 
Cia. Lanera oe Mi:rx1co 
Colchas v 1eJ1dos ae Fantasia 
Convertex 
Cordemex 
Fabr1lmalla oe f1éxico 
úrupo lndusl:rtal Boroacex 
Grupo lndust.r1al lnteramer1cano 
Grupo P11ana 
High L1-fe 
Hilaturas H1 aalgo v La t~urora 
Industrias Mart1 
Nylon de Mttx1co 
Organización Robert"s 
Pur1tan 
Tapetes Lu:.o:or 
Textiles Morelos 
Vanitv 
Zaga . 

180 
24 

234 

2i9 

3513 
321 
133 

168 
4013 

Pot1i.ci.on Po•i.ci.on .... 
237 
104 
21 

438 

151 

198 

400 
'446 

'2s2 
125 

34i 
179 
106 
259 
461) 
205 
120 
:295 
355 
101 
210 
154 
367 

.... 
15 

213 

185 

488 
283 

459 

112 

464 
166 

74 
326 
333 

91 

FUENTE: Ela.borado ba..a• a. la. Reviola. Expa.neiÓn 18 cr. Agoat.o d. 
s.s>az y i5 .. A90.to de totM. Pcig-11. tao a. Ut>. 



éMF·fiESAS TEXllLES QUE 5!:: ENCUENTRAN DENTRO DE lAS 
50c• EMPRESAS MAS IMPORTANTES 

Nambr• do le. Empr••a Po.1.ct.Ón Poaici~n Po9icion 

'""ª "'"' "'º" 

..:eianese Mexicana. 14 11 11 

.:1a. Industr1al de 
Dr1:::aba 111 
C.:1 a. Industrial di> 
r:'arras 153 
~oichas y TeJ1dos de Fantas.1 a 449 
Confecc1ones Europeas 481 
..:ont-=ecc1ones Mart1 n 417 
:.:onvertex 252 306 287 
t'-•brica La Estrella 210 195 
f.'abri lmal la 385 528 507 
Fibras 01.JJ. micas 63 50 50 
úrupo l ndustr ial Bot"dateK 303 
Grupo 1 ndustr1al lnteramer1cano 257 219 
Grupo F'liana 240 
i:iruoo Te~t1l Cadena 174 
hl 1 a sal Mexicana 488 
-! la.turas Hidalgo y La i:.turora 418 
Hilaturas 11alla 419 
hl l-fa 454 
.industrias f"larti 164 349 
l ndustr ias F'oJ1f1l 204 
:.. .. Marina. 340 .334 
Nueva Nacional TeKtl 1 
"1•nufacturera Salt1llo 198 172 
\11.·lon de Mó:dco 74 67 67 
.:1rgan1 :::a.e ión Robet·t"' s 264 315 276 
~lavtex de Mé>:ico 345 
Pur-itan 316 490 
0

1 .a.celes LUXO!" 110 
erc1opelos t-iart1 n 3.16 

.et·:?a 344 
texel 244 
~:an1 ty 133 168 

FVENTE:A•vi.•lo. hponeidn "' ... Ago•to "- ,.,_ y .. ... Agomt.o ·-· ....,, ... do 



Algunos oe ios 6ruoos 1noustriaJes Que 1ncluven empr·esas 

text1leras o úruoos lndust.r 1a.1es Te}:t1 ler·os que sooresalen hasta 

mediados ae la ~caoa oe los Bu son: 

Compaf'í1e inous't.r1al gg_ Parras: 

-Cta .. lndustr1ai ce Parras 
-Fábrica La Estrella 
-Parras Williamson 
-Telas Parras 

~ 

Grupo lndustrial ALFA: entre O't.t-as emp1·esas J.nclu1a: 

-De la lorre e H1Jos 5ucesores 
-La Marina 
-Nylon oe Méx1c;o 
-Telas Pint.aoas 
-Ter;:a 
-Textiles Industriales 

Grupo lndustr tal Boraatex: 

-Bordaoos Mecánicos 
-Bordados Mooe:nos 
-Bordados v EncaJes 
-Asesor! a v fToce!iam1em:os 
-Industrial Borciatex 
-Gal~ct1ca 

-Inmob1liar1a Centeotl 
-Manufa.ct.uras ae Aoor'nos .., Real.ces 

Gr"upo Industrial h:QQ'1B..L 

-Acabadora de Gasa 
-Nacional Algodonera 
-Acabadora lncsustri.al 
-H1lagasa. 

-Grupo TeKt1l Cadena 
-Hilos Cadena 
-iii lados Guadala1ara 
-Comerc1Al de Telas 
-IndUstr1al lext1J. Berlansta 
-Cla. de vestuario y Equ100 
-Promotora lntlustriai de 6aisa& 
-CJ.a .. TextiJ. Me:acana 
-cta. lnoustr1ai fext1J Jacaranca 

P&g.d7. 
....... 



lnaustrias ~1.!ll. 

-i=trC1ecor 
-t:onfecciones 
-t:.doardo's 
-ierc1opelos Martin 

-wroan1zac ión Robert ~ s 
-in~ob1!1ar1a y Aom1n1stradora Robert~s. 

~1·upo Industrial lnteramericano: 

-ii1veteu 
-~·ldl 

-~ormula Uno 
-C.a.umont 
--=1erre Card1n 

-a'.'ldm1n1strac ión Turón 
-Gr·upo Empresarial T1rrón 
-~ilaturas Malla 
-:·ul-fa 
-.11"'ormát.1c:a T1116n 
- '1 exfoa de Mé:nc:o 
-T1m6n üc:c:1den-t.al oe 1·"xico 

·--'r-uoo Pl iana 
-!ncustr1as Pol1~1l 
-Serv1c:1os Corporativos Pliana 
-i·e:-:el 
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EMPRESAS TEX f!LES QUE 506~ESALEN DEf\ITRO DE LAS 501) EMPRESAS 
MAS IMPORTANTES.DE MEXlCO 

EMPllESA 

Celanese Mexicana 
Cano-F1J. 
Con-fecc1ones turooeas 

Convertex 
Derivados de Gasa 
Fabrica La Estrella 
Fibras Nacionales de 
Acril1co 
Fibras Químicas 
Fordath 
Gpo.Hytt 
Gpo. Rodha 
Hilasal Mexicana 
H1 l aturas L.erma 
lndustr1as Cannon 
Nal. de Resinas 

La Marina 
Nylon de Mexu:o 

Piavtex de Me~1co 
Promotora de rtooas 
Masculinas 
Resinas de México 

Rohm & Haas de 
11éx1co 
Sedas Real 
Tapetes Luxar 
Telas Parras 
Yale de México 

OIAO 

Petroquim1ca 
Textil 
Prendas de 
Vestir 
Textil 

Resinas y Fio. 
s1ntet1ca.s 

Textil 

Resinas v f1b. 
s1ntet1cas 
Textil 
Resinas y F10. 
s1nteticas 
Prendas de 
vestir 

Resinas y F1b. 
sintéticas 

·rextil 

Comercio 
Prendas de 
Vestir 

.3.SO A 

Potllci.ón ...... 
ll 

265 

409 
305 
2lb 
19:5 

lb2 
72 

489 
58 

380 
382 
470 
107 

2s:;· 
3bl 

93 

2t)4 
239 

452 

364 

199 
:340 
165 
191 

263 



H c:ont1nuac1on daremos a conocer- cuales eran J.os grupos 

Liirnt1 les mas import.antes de Mextco v sus suos1d1ar1as en 1991: ~ 

t:-~ª..!.- Industrial gg Parras: 

-+~brica La EstrelJ.a 
1-·art·as wi l l 1amson 

· F1·endas íl¡fxt i les 
-!:lervi-Parras 
-lelas Parras 

l,tlJQ....=. Con.fecc iones Eurooeas: 

·L.:és.ar Internacional 
~Lonfec:c:1ones Jass-Leo 
uoo .. Carl-Jass 
·1Jceradora El iJa 

\:IRQ.~ Pol :i'.meros: 

, lndustr1a f\lac:1onal de Resinas 
-Nacional de Resinas 

•:·01 iespuma. de Mé:<ic:o 
.,.:olimeros Centro lndustr1a1 
t-ol 1maros C:oroorat ivo Emoresar ial 
·~el imeros de Me::ico 

1~cabador a ce Gasa 
-4rticulos Elá~t1co~ 
· .~er1vados de Gasa 
-Dermomex 
i:·esechaoles Qu1rurg1cos e industr·iales 
·Fomento Industrial Rodha 
GL.\antes Ouit·urg1cos 

·-lmpres1ones Anahuac: 
f'. 1 ~c1onal Algodonera· 

·:"la.qui la.dora General de Matamoros 
~u:Lm1c.a Trepi 

·!i·ot"lm & Haas México 

.351 



1'1, FRlNCIPAt.t:S EtlPi<é.:óAS 1 IOH lt.Ei:!t 
t:.N 1T92 

iext1ies América. Cuenta con una gran Planta en lepeJ1 oel f;!.io, 
en donae incluye Ce ..:'..l•f) a 4(1(1 telares Ulser que son de 
los mAs moClernos. 

Parras Coahu1la. Se oed1ca a la oroduc:ción O& mezclilla. aqui se 
cuenta uno ae ios meJores acabados del munoo. 

lncust.rias lexel. Proauce a base oe -f1oras s1ntét1cas y algoó6n. 

La Jase-Fina. Se oed1ca a la oroouc:c16n de toallas v otros 
productos a oase oe algooón. 

La Nueva Lecna.FToouce a base ce f1oras s1ntét1cas y algoeón. 

Rivetex. &e orienta a la oroaucc16n de Cas1m1res. emplea sobre 
toco lana. 

Luxor--Mohaw~t. Destacan en la orodLtcc16n oe tapetes y a.l+omoras. 

EU.st1cos Teoeyac:.- Sobresale en la elat1oroc16n de t.i-enzadoras a 
través del empleo ce má.Qu1nas para nacer cordeles. 

Sedas Cataluf"!:a.- Se oea1ca a la faoricac16n oe cintas por medio ce 
telares. 

Ocotl~n.- Fer·tenece ai Qruoo SABA. Proouce Tricot ctela para roca 
interior>. 

Enc:aJes Me::1canas.- Dcst.aca en }CI or·ooucci6n de telas para 
cortinas v manteles. 

Hytt. Sooresale en la pt·oducción y autoc:onsumo de hilo, asi como 
en :..a .faor-1caci6n ce t.eJ100 plano. 5e ubica en TepeJi del 
Rio. 

Cia. Industr 1 al Ur 1 ::aba. -Froduce v autoconsume h1 lo, se dedica a 
la producción de t.ej1do plano. 

Fabrica de Suéteres Marl1. Elabo1·ac16n ce SL1éteres. 

Text1 les Centenario y Zaga. - fimoas sooresalen en la producc16n de 
ropa deportiva como camisetas i:rJ.ayeras con maou1nar1a 
para teJ1co circular. 

'Texlamex.- Prooucc16n de ropa aepor·t.1va .snort.1. 

lnaustr1as Cannon.- Prooucc1ón ce meo1a~. 

IJurex. - i"'rocucc1on de ca1cet.1nes. 

~CA.N'AIHTEX. Duecc:i.Cn O•nora.l d. Euludi.o• Económ1.c-ee. 



J:S. PRll~ClPALES EMPRESAS TEXTILES EXPORTADORA¡; E IMPORTADORAS 

En 1981 deGtacaba El Grupo Industrial ln~eramer1cano que se 

Rn~on~raoa en el lugar 195 dentro de las orinc1pales empresas 

e-.:01.Jt"taaoras. 

EMPRESAS EXPORTADORAS 

..:.1~. lndustr1al ae Parras 
r- .:~ras Gu.1m1cas 
:.:-i uoo lndl.lstrial EiordateM 

PC>9iclÓn ..... 
195 

ü1 uoo industrial Interamericano 
~n1po lext i l Cadena 

107 
58 

'' i.on de México 
._~ •• :iani;:ac16n Robet·t~s 
:.:.-.-.t1ago Te>:t11 
.~oetes Luxor 

'..:. -.ity 

167 

.353 

ro.~c\on 

115 
27 

147 

53 
37 

162 

95 
168 
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