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INTRODUCCION 

La Secci6n de Estudios Regionales y de Paises ha desarrollado el progrF.ma 
de Servicios de Investigacion Economica, como respuesta a los requerimient~s 
de analisis e informaci6n para el diseno de politicas industriales en los 
paises en desarrollo. 

Con este programa, la Secci6n esta regularmente asistiendo a los paises 
en desarrollo en la observaci6n de tendencias nacionales y regionales, en 
particular, en lo concerniente a las politicas industriales en otros paises y 
pro0r81111S de desarrollo de procesos y productos, las nuevas tendencias 
tecnologicas, los probables callbios en mercados nacionales e internacionales, 
y a las politicas comerciales relevantes de los principales competidores. Eate 
documento present& los resultados de un proyecto cuyo proposito es 
proporcionar informaci6n sobre formulacion de politicas a los empresarios y 
gobieraos del Grupo Andino, en la reestructuraci6n de CCJllPlejos textiles y de 
confecciones, teniendo en cuenta las experiencias desarrollaclas en otros 
paises. 

En el pasado estos complejos ban desempeiiado un rol funda•ntal en el 
desarrollo econollico de mu.cbos paises del Tercer Mundo. Actua.l•nte, los 
recientes c811bios en el sistema internacional textil-confecciones indican que 
estos complejos no produciran automaticamente en el futuro una contribucion 
similar en el estimulo al desarrollo de las economias. Los cambios en la 
ca11petitividad internacional y la amplitud de las politicas intervencionistas 
ban cambiado las "reglas del juego". 

Mientras que los elementos y las consecuencias de la politica comercial 
fueron analizados ampliamente en el .. rco internacional, las intervenciones de 
politica industrial ban sido descartadas. Pero, son estas intervenciones en 
politica industrial, las que tienen un impacto duradero y profundo sobre el 
futuro de la industria textil. y confecciones en los paises en desarrollo. 

Con estos antecedentes ONUDI y JUHAC organizaron un Forum Textil Andino, 
que se realiz6 en Lilla del 30 de junio al 3 de julio de 1987. En la reuni6n ae 
bicieron progresos illportantes en el aceri:amiento entre empresarios y se 
acorcl6 formular una nueva politica de cooperacion subregional, la que debe 
soportar los esfuerzos de la induatria textil andina para hacer f rente a los 
desafios de los anos 1990. 
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1. Antecedentes 

La Junta del Acuerdo de Cartagena ha venido promoviendo. entre los paises 
aaiembros, un Programa de Racionalizaci6n Textil en el Grupo Andino. Para esto, 
a partir del segundo semestre de 1983, se realizaron aaisiones de trabajo a los 
paises aaiembros. Estas aaisiones tuvieron por objeto identificar las eaap~~sas 
de bilados y tejidos planos, que constituian una muestta representativa del 
sector textil en cada pais, atendiendo, al tamano de empresa, asi como a su 
localizaci6n. Las eaapresas identificadas trabajaban en los sub-sectores: 
algod6n, lana y productos sinteticos y artificiales.!/ 

El objeto de estos trabajos fue elaborar un diagnostico del sector textil 
en cada pais, a partir de las caracteristicas de las eaapresas identificadas, 
asi como del estudio del aaedio vinculado a ellas, es decir los entornos 
laboral, de provision de insumos, de politica industrial, de politica 
econ6mi.ca, de capacitaci6n, etc •• Estos diagn6sticos contienen una parte 
inicial con las conclusiones y recomendaciones correspondientes; las 
conclusiones seiialan !as principales caracteristicas del estud{o; · 1as 
recomendaciones plantean un conjunto de medidas que se deberian tomar en el 
corto, mediano y largo plazo, a efectos de corregir los problmeas encontrados, 
propiciando en su conjunto una mayor eficiencia del sector. 

Los diagn6sticos elaborados fueron discutidos con el sector pUblico y 
privado de los paises, y en en los casos de Bolivia, Colombia y Perii, 
sirvieron de base para foraaular Planos Operativos de Racionalizaci6n. Los 
Planes Operativos de Racionalizaci6n ban desdoblado las recomendaciones 
formuladas en los diagnostir.os en un conjunto da actividades por realizar, 
estableciendo las entidades responsables de realizarlas y el cronograma 
conrr9spondiente. 

Es prop6sito de la Junta eatablecer un Programa de Cooperaci6n para toda 
la subregion, para esto se ha elaborado un documento sobre la situacion de la 
industria textil en el Grupo Andino, en el qu~ aparte de sintetizar la 
informacion que aparece en cada documento nacional, se incluyen elementos que 
puedan servir de base para un Programa de Cooperacion Andino en el Sector 
Textil. 

Con la f inalidad de apoyar este proceso, JUNAC/ONUDI convocaron un 
Seminario sobre Reestructuracion de la Industria Textil, que se realize del 30 
de junio al 3 de julio de 1987 en la sede de la Junta en Lima. Los objetivos 
del se~inario fueron los siguientes: 

Conocer las tendencias globales de la reestructuracion de la 
industria text~l en el mundo. 

Conocer las politicas &eguidas para la reestructuraci6n de la 
industria textil en Espana, 3elgica y la Republica de Corea. 

Conocer las nuevas tendencias tecnologicas de la aaaquinaria textil 
para los procesos de hilatura y tejeduria. 

Conocer la evolucion, durante los ultimas anos, de la indu~tria 
textil en los paises del grupo andino. 

!/ Este trabajo fue realizado con el apoyo de la Comunidad Economica 
Europea, a traves de una empresa cons•.iltora italiana. 
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Presentar las caracteristicas de la industria textil andina en su 
conjunto. 

Presentar, para su consideracion, las Areas de un Programa Andino d~ 
Cooperacion. 

Considerar el Programa Andino de Cooperacion. 
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2. Experiencias internacionales de reestructuracion textil 

2.1. Tendencias globales de la reestructuracion de la industria cextil en el 
mundo !f 

El desarrollo de la industria textil y confecciones ha desempeiiado un 
papel fundamental en la primera etapa de industrializaci6n de los paises en · 
desarrollo y ha permitido a estos paises acceder masivamente al mercado de 
exportacion. Este es especialmente el caso de algunos paises asiaticos. En 
las ultimas dos decadas, se ban producido cambios significativos en el 
comercio mundial de textiles y confecciones, caracterizado por el ingreso de 
otros paises en desarrollo al mercado mundial de estos product~s. La recesion 
mundial que se produjo a partir de 1980 vino acompanada de barreras de 
protecci6n por pa.rte de los paises industrializados. 

Las exportaciones de textiles y conf ecciones en el mundo vari6 en el 
periodo 1965-1985 de 5.256.276 a 60.979.llO miles dolares; sin embargo, las 
tasas pcrcentuales disainuyeron de 13,91 en el periodo 65-70 a 1,81 en el 
periodo 1980-85. 

En el periodo considerado las exportaciones de los i)&ises en vias de 
desarrollo pasaron del 16,41 al 42,1: en 1985 del total de las exportaciones 
mundiales, mientras que las de los paises desarrollados disminuyeron de 821 al 
55,81. 

En el e•tudio de base realizado por la ONUDI, dentro de los paises en 
vias de desarrollo, se distinguen dos categorias: los Exportadores Textiles 
Avanzados (Bong Kong, RepUblica de Corea, Brasil, Mexico y Yugoslavia) y los 
otros paises en vias de desarrollo. 

Un swaario de la experiencia desarrollada por ambos grupos en el 
desarrollo de la industria textil - confecciones de los paises en vias de 
desarrollo (pequeiios y IP.edios) permite distinguir cuatro fases: 

Primera - "Industrial Inicial" - caracterizada por importar textiles y 
confeccioneo. 

Segunda - "Promoci6~ de Exportaciones y Sustituci6n de Importaciones" -
en esta fase se inician simultaneamente las exportaciones y se 
sustituyen importaciones. 

Tercera - "Desarrollo de Confecciones" - en esta fase, la sustitucion de 
importaciones textiles termina con un deficit que se produ~~ en 
el comercio de productos te~tileE. Las exr~rtaciones de 
confecciones continuan su .xpasion, pero el superavit es 
insuf iciente para compensar el def ict en el comercio textil. 

Cuarta - "Fase Excerlentaria" - las exportaciones de conf ecciones (o 
textiles) superan ampliamente las importaciones textiles. 

UNIDO ha analizado ~a transicion de 22 paises en vias de desarrollo, en 
sus diferentes etapas entre 1965 y 1985. En 1965 •olo seis paises habi-n 
insresado a la fase excedentaria (IV etapa), mientras que en 1985 17 paises 
habian insresado a esta et&pd. Cons~cuentemente, la competencia en el sistema 

!/ Basado en ~a e~posicion del Sr. R. Mohs, ONl'DI. 
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textil internacional se ha incrementado de manera signif icativa y la 
perspectiva de las exportaciones de los paises andinos son signif icativamente 
diferentes a los que tuvieron los paises de Asia en 1960. 

Un segundo parametro externo para los paises andinos esta dado por las 
mejoras en la competitividad de las industrias textiles de los paises 
desarrollados. En muchos casos, esto es el resultado de los programas 
especif icos (Planes Textiles) que ban apoyado los esfuerzos de modernizaci6n y 
reestructuracion de las industrias en los paises desarrollados. De hecho, lo 
fundamental de las ventajas comparativas en la producci6n textil son su alta 
sensibilidad al impacto de politicas, como el apoyo a las nuevas inversiones, 
desarrollo de nuevas tecnologias e informacion sobre mercados. En el pasado, 
las politicas en la industria textil de los paises en desarrollo tuvieron como 
objetivo principal el apoyo de la expansion de la industria, e incluyeron las 
siguientes medidas: 

Proteccinn de mercados - Este ha sido el instrumento principal utilizado 
por los paises en desarrollo. En este caapo se va desde protecciones 
arancelarias de 201 6 1301, hasta la prohibicion de importaciones en ciertos 
casos. Todos los paises en vias de desarrollo que tienen una industria textil 
i.mportante protegen sus mercados. 

Ayudas sectoriales - Ademas se ban tomado algunas de las siguientes 
ayudas sectoriales: 

- Ayuda para la modernizacion, se pueden citar varis casos, entre otros, 
el de la RepUblica de Corea que creo un Fondo para la modernizacion, 
el de Filipinas que conto con prestamos del Banco Mundial para este 
fin; los de India, Pakistan, Taiwan y Tfulez en que bubo participacion 
directa de sus gobiernos para estos fines. 

Subsidios a traves de los insumos. Los gobiernos de Pakistan y 
Tailandia otorgan subsidios a su industria textil, el primero a traves 
del algodon, y el segundo con el redescuento de letras destinadas a la 
compra de insumos. 

Defensa del empleo Esta politica se sigue directa o indirectamente 
por varios paises en desarrollo, debemos mencionar los casos de India 
y Pakistan. 

Incentivos fiscales - Se aplican en muchos paises, bajo modalidades 
diferentes, a las empresas seg{in su tamano, segful la fibra que 
trabajan, etc. 

Esta• politicas, con algunas excepciones, fueron implementadas de una 
manera coyuntural, y su continuacion no inducira el necesario cambio en la 
estructura de las industrias textiles de los paises e~ desar~ollo. En 
contraste, muchos paises desarrollados establecieron programas especial~• 
basados en una evaluacion de su industria textil y las perspectivas 
internacionales, para identificar las necesidades de reestructuracion. Estos 
programas otorgaron una especial atencion a l~ modernizacion, investigacion y 
desarrollo, y servicios auxiliares. 

En suma, en el sistema textil internacional un& nueva politica esta 
llamada a aparecer. En los anos 1960/1970, los paises desarrollados 
principalmente desarrollaron politicas de apoyo • la expansion de sus 
industrias. En 101 aiios 1970/1985 los p~ises ind~triali,ados apoyaron la 
ree1tr,1cturaci6n de sus industrial, aywtandoll'ls en la compatencia por reducir 
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costos. En los aiios 1980/1990 los paises en desarrollo deberan diseiiar nuevas 
politicas de apoyo a sus industrias que tengan en cuenta los desafios de la 
alta eficiencia en la competencia que result6 de las politicas industriales 
aplicadas por los paises desarrollados. Los elementos claves para el diseno de 
esta politica son las siguientes: 

En la perspectiva internacional, lo fundamental es alcanzar y mantener 
competitividad internacional. 

Un papel fundamental se le debe asignar a la tecnologia, el conocimiento 
y adopci6n oportunos de nuevos procesos o nueva maquinaria que rermitan 
mantener competitividad internacional. 

Un elemento clave son los servicios auxiliares, como informacion sobre 
moda. diseno. f inanciamiento. etc. 

La integracion y participacion de los trabajadores es esencial para el 
exito del programa. ya que son la clave para mantener altos indices de 
productividad. 

Finalmente, debe obtenerse el consenso de empresarios. gobierno y 
trabajadores para el establecimiento de una estructura institucional que se 
encargue de aprobar y analizar los planes de reestructuracion de las empresas; 
otorgar f inanciaaiento adecuado en los esfuerzos de modernizacion. 
especialmente a las pequeiias y medianas empresas; y favorecer la integracion 
horizontal a travees de servicios comunes; financiar colectivamente las 
actividades comunes a la industria. 

2.2 Plan de Reconversion Espaiiol !/ 

En Espaiia existen 7.200 empresas de t~xtiles y confecciones. que emplean 
a 408 9 000 trabajadores. Desde 1960 se ban aprobado ocho planes de 
reestructuraci6n. con el objetivo comiln de adaptar a la evolucion de la 
economia las estructuras productivas desfasadas. 

Estos planes de ejecutaron en dos etapas. a saber: 

Primera Etapa - Los benef icios establecidos se destinaron a favorecer la 
renovaci6n de •quinaria. la con;entraci6n de empresas y la ampliacion o 
reforma de instalaciones o el establecimiento de nuevas plantas. Los 
benef icios consiGtian en una ayuda f inanciera. a cargo del Banco de Credito 
Industrial. que podia llegar, en conjunto. al 801 del costo total. 

Durante la segunda etapa. se dieron facilidades para el cierre parcial o 
total de las industrial marginales. mediante benef icios que se otorgaron a :as 
persona& que perdieron sus puestos de trabajo. Las medidas tomadas en esta 
etapa fueron las siguientes: 

Destruccion de la maquinaria af ectada por el Plan, y compensacion 
economica por la •quinaria destruida. 

Ayuda equivalente a la pension de jubilacion. para los trabajadores 
mayore~ de 60 anos. 

!/ Basado en la expcs~cion del Sr. David Montero. Consultor ONUDI. 
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Indemnizaciones por despido, de 10 a 15 dias de salario real por cada 
ano de antiguedad en la empresa. 

Subsidio complementario de las prestaciones de desempleo, establecidas 
por la Seguridad Social, con duracion proporcional a la edad del 
afectado, alcanzando 24 meses para los trabajadores mayores de 55 anos. 

Preferencia de los trabajadores af ectados para cubrir vacantes o 
nuevos puestos en las empresas del sector, asi como para la asistencia 
a cursos de Formacion Profesional. 

- A cargo de las empresas corren la totalidad de las indP.mnizaciones, el 
50 1 del coste de la ayuda equivalente a la pension de jubilacion 
anticipada, el 401 de los subsidios de desempleo de los meses 13 a 18 
y la totalidad de este subsidio a partir de los 18 meses. 

El resto de las prestaciones estuvieron a cargo de la administracion. 

La suces1on de planes textiles en Espaiia, desde 1960 a 1970, fueron 
implementados dentro de una situacion economica general caracterizada por el 
pleno empleo, importantes inversiones privadas y una gran proteccion contra la 
competencia externa. Las intervenciones estatales para las inversiones 
directas requerian una fa,tibilidad, aunque esto no constituia un instrumento 
ef ectivo para el control del desarrollo de la estructura de la industria. A 
comienzos de 1980, los parametros cambiaron completamente. La recesion mundial 
afect6 tambien a Espana y la estabilizacion y promocion de nuevas inversiones 
era requerida para apoyar los esfuerzos de modernizacion de maquinaria 
obsoleta. Eopaiia debia prepararse para el ingreso a la Comunidad Europea, 
necesitando mejorar su competitividad en esta industria para alcanzar el nivel 
de los otros paises miembros. El enfasis puesto en los planes pasados en el 
capital de trabajo, no se adecuaba a los nuevos parametros, los nuevos 
esfuerzos promocionales deberian incluir factores adicionales, diseno, 
marketing, estructura organizativa de empresas, y promocion. Los objetivos 
fundamentales del nuevo Plan de Reestructuracion Textil iniciado en 1981, 
incluyeron por lo tanto, la competitividad, la productividad y la flexi~ilidad 
de la industria textil espaiiola, a niveles internacionales, mejorando el mix 
de produccion y incrementando el valor agregado de los productos, mejorando la 
administracion, productiva y f inanciera de las empresas participantes. 

El empleo se estabiliz6 en esta industria; sin embargo, entre los anos 
1983-1985, se perdieron alrededor de 40,000 empleos en el complejo 
textil-confecci6nes, se espera que la fuerza de trabajo se mantenga en los 
niveles actuales, basado en una mayor productividad, y una sana creacion de 
puestos. Se espera que en el futuro se crearan nuevos puestos basados en la 
expansion de las exportaciones de confeccion, amboa directa- e indirectamente. 

Se dieron incentivoa fiscales y financieroa. En general los incentivos 
fiscales consistieron en exoneraciones de impuestos, en relacion con las 
inver1ione1 f ijada1 en el Plan. Estos fue~on: 

exoneraci6n del arancel de aduanas, exoneracionea al volwnen de ventas 
e impuestos provinciAles, cuando las inversiones se destinaron a 
establecer nueva1 plantas utilizando equipos y herramientaa no 
f abricados en Espana; 

deducciones sobre las inversione1, de hasta el 401 de la cuota del 
impuesto de sociedade1; y 
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- deducciones en el i.apuesto al ingreso de las sociedades y persona, 
cuando los nuevos establecimientos deben sustituir a uno ex:stente. 

En adicion a estos incentivos fiscales, la asistencia financiera directa 
se concedio, ejm: un subsidio de hasta 20 por ciento era dado para las 
inversiones tangibles, y hasta de 30 por ciento para las intangibles. 
Finalmente se fijaron objetivos en los campos de diseno, moda, calidad y 
menradeo. En suma, todos los subsidios no podian exceder el 70 por ciento de 
la inversion. Los subsidios se otorgaban como parte de la existencia de 
incentivos regionales, los que no podrian exceder el 30 por ciento de la 
inversion. Igualmente, se propicio incrementar la flexibilidad en la 
produccion de la industria para reaccionar f rente a la fluctuacion estacional 
de la demanda. Por ejemplo es posible el despido de trabajadores pagando 
indesmizaciones por un periodo de 12 meses, asiaismo los gastos de seguridad 
social son elL .. inados basta los 60 dias de trabajo durante la suspension o 
reduccion de los dias de paro por callbios en la demanda estacional. 
Finalmente, los retiros anticipados, las renuncias y los descansos anuales son 
dados de pref erencia. 

2.3 Reestructuraci6n de la industria textil Belga !f 

Belgica es el segunclo paia en illportancia en tejido y confecciones dentro 
de los paises de la Comunidad Europea. El objetivo fundamental del Plan Textil 
consistio en mantener el empleo para 100.000 personas en 1985. Para iniciar 
los trabajos del Plan, el gobierno contrato, en 1978, tres emp~esas 
consultoras, quienes realizaron un analisis de los sectores textil y 
confecciones y realizaron sus propuestas de reestructuracion, las que fueron 
presentadas al gobierno, los empresarios y los trabajadores. 

Para estos prop6sitos, el Plan Text·1 Belga consistio de tres partes 
interrelacionadas: 

El primero, para ~a reestructuracion efectiva con creditos, por 500 
millones de dolares. 

El segundo, para atender servicios, por 140 millones de dolares. 

El tercero, para aspectos sociales, por 50 millones de dolares. 

La reestructuracion planteada en el Plan, fue implementada bajo las 
siguientes condiciones: 

l. Las empresas participantes en el programa de reestructuraci6n fueron 
seleccionadas sobre la base de los proyectos presentadoa y au 
viabilidad f inanciera. Las eapresas que "resentaron proyectos debian 
ser viable• economicamente o alcanzar viabilidad en los tres proximos 
anos. En consecuencia, no se presto ayuda a aquellas empresas que 
estaban en serias dificultades financieras. 

2. Los proyectos presentados no podian incrementar la capacidad 
instalada, no era intenci6n del Gobierno belga, crear una capacidad 
adicional en ninsun sector o sub-sector de las industrias 
textil-confecciones. 

!/ Basado en la exposici6n del Sr. Willy Rallboer, Consul~~~ ONUD!. 
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3. Las empresas que requerian el apoyo, aportaban el 30 por ciento o mas 
del financiaaiento requerido, el sector financier'b un 25 pot ciento en 
forma de prestamos a 5 aiios con un interes subsidiado del 7 por 
ciento. La participacion del gobierno en los proyectos, no ~odia 
e~ceder del 45 por ciento, deberia ser repagado en 15 2nos, ccn 
repagos a pactir del sexto ano. El riesgo de la empre~a estaba 
asociado con el exito de este Plan. 

4. La participacion del gobierno se bacia a tr~ves de un holding estatal, 
que compro sin capacidad de voto acciones en una cantidad 
correspondiente a las r.acasidades financieras del proyecto. 

En los servicios se ponia particular enf asis en mejorar las areas debiles 
de la cadena de produccion, ej•: moda 'I diseiio. Un centro de servicio fue 
creado para implementar esta parte 4el Plan. Estas actividades incluyeron 
CQllPetencias de diseiio, apo10 4 las empresas para contratar estilistas, y 
apo'fO f inanciero para apoyar las actividades colectivas de investigacion 'I 
desarrollo. Finalmente los servicios sociales considerados en el Plan tuvi~ron 
las provisiones para aaenguar el impacto del programa en los trabajadores. 

El Plan Belga tenia los siguientes objetivos: Un elemento esencial para 
el suceso del Plan fue el enfasis puesto en el aporte de capital de riesgo. Un 
segundo elemento basico era ei multi-dimensional y consistencia interna del 
Plan. Esto es, la reest:-~cturacion financiera se ~po'fo en otras actividades 
complementarias: 1111CJernizaci6n, aumento de las actividades comerciales, 
estimular la creatividad, la innovacion 'I el entrenamiento. 

El ejemplo Belga apoya el argumento que el problema fundamental de la 
industria textil y confecciones es mas que la falta de recursos financieros. 
La concepci6n y desarrollo de los planes nacionales pueden jugar un rol 
significativo en la solucion de estos problemas. La experiencia Belga tambien 
muestra que el tamano de las empresas no es necesaria.DL?nte una barrera. 
Agresividad en el mercadeo, originatidad, promocion y tareas colectivas pueden 
resolver algunas de las def iciencias de las pequeiias y medianas empresas. 

2.4 Reestructuraci6n de la industria textil en la Republica de Corea !/ 

En la decacla del 70, el sector textil fue uno de los mas importantes 
exportadores, con u.n soi de las exportaciones del pais; aUn en 1985, las 
exportaciones de textiles representaban el 201 del tot31 exportado. Sin 
embargo, a partir de fines de la decada del 70, se produca un declive debido a 
las siguientes causas: 

En el orden externo: un creciente proteccionismo de paises desarrollados 
y la reciente competencia de otros paises en vias da desarrollo. 

En el orden interno: deterioro de las instalaciones (el 40i tenian mas de 
10 aiios de funcionaJ1iento; modif icacion e~ la politica industrial al 
privilegiarse la industria pesada y la quimico; y aumentos de los costo de la 
mano de obra por encima de los aumentos de productividad. 

El objetivo de la ree1tructuraci6n con1i1ti6 en restablecer la 
competitiviclad a nivel internacional. Aaimi1mo, se e1tableci6 que la industria 
textil debia facilitar el crecimiento de las industrial de alta tecnologia. 

!/ Basado en la expo1ici6n del Sr. Yong Wook Jun, consultor ONUDI. 
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Para mobilizar estos objetivos se adoptaron las siguientes estra~egias: 

elevar calidad, para evitar la competencia de productos de menores 
costos. 

- Mejorar la estructura productiva de la empresa, introduciendo 
inn~vaciones en la maquinaria, que ahorrasen man~ de obra. 

Diversificar mercados, para evitar la dependencia de los ~stados 
Unidos y Jap6n. 

Para apoyar este Programa, el gobierno dispuso: 

La constitucion de un fondo de llOdernizaci6n textil para renovar 
maquinaria, por 600.000 mllones de Won. 

Favorecer las actividades de corriente intermedia (tejeduria, acabado) 
para, de esta ~orma, aumentar el valor agregado del producto. 

Darle importar1cia a la moda y al diseno, atrayendo firmas de marca 
munclial. 

Diversif icar exportaciones -facilitando la inversi6n en paises sin 
cuota en el mercado americano, para exportar desde estos paises. 

A la fecba, se sigue trabajando, pero aU!l sus cbjetivos no ban sido 
alcanzados. 

2.5 Nuevas tendencias en la tecnologia textil para los procesos de hilatura y 
tejeduria !f 

Durante los ultimas anos las maquinas textiles se ban desarrollado hacia 
la automaci6n en sus lineas de produccion. Este proceso la ha convertido en 
una induatria capital intensiva, esto disminuye la ventaja de los bajos 
salarios en los paises en desarrollo. El costo por puesto de trabajo en una 
empresa textil moderna es alrededor del 75i del costo de un puesto de trabajo 
en una refineria de petroleo. La trasmision de estas tecnologias a los paises 
en desarrollo presenta varios problemas, no solo en t~rminos del alto costo de 
las inveraiones, sino en las condiciones de operaci6n (ejm. un confiable 
sistema de alimentacion de potencia, esencial para los circuitos integrados en 
maquinas con tableros de control). 

Los desarrollos mas importantes en hilatura son los siguientes: 

La introduccion de trampas de metal en los batanes, lo que permite una 
mayor limpieza en la apertura de los fardos y una continuidad en la 
alimentacion. 

La continuidad en los ajustos de salida del soplador dependen del 
material consumido en los husos. 

Aaimismo, se ha obtenido el manejo electronico de la mechera1. 

Integrar el reciclaje d6 perdidas en la linea. 

!/ Basado en la expo1ici6n del Sr. J.r. Moll, ONUDI. 
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- En el sistema tradicional de hilatura de anillas, se ha conseguido 
hilar hasta titulos Nm 80. Este Sistema sera probablemente observado 
largo tiempo como el iinico resistente en plaza. Este sistema se ha 
desarrollado en tres areas: 

optimizar.ion de la maquinaria, 
- a~tomatizacion, 
- paso automatico a las coneras. 

En el pasado un hilado de algodon Wm 64 (Ne = 38) 900 t/m era producido 
en una maquina con un diametro de 52 DD. y una bobina de 260 DD. de longitud. 
La velocidad de 38 m/sec. limita la velocidad del huso a 14.000 rpm. La 
produccion por huso y por hora era de 14.5 g. En el futuro, el mismo hilado, 
Nm 64 con 900 t/ra, sera producido en una maquina con 38 ... de dicinletro, 
200 ... de longitud y 19.000 rpm. La velocidad sera la raisma, 38 ra/s, pero la 
producci6n se incrementara a 19.8 grs/sph. Es decir, la producci6n se babra 
incrementado 38%, con una reduccion en el consumo de energia de 20%. 

Igualmente en el hilado con rotor se ban hecho progresos. Se ha llegado 
a velociclades de 90.000 rpm para titul~s de Nm 55 y se espera llegar basta 
120.000 vpm e hilos Wm 65. En la mayoria de paises de Europa Occidental, la 
instalacion de rotores ya es superior al de las maquinas convencionales. 

Finalmente se vienen hacienda algunos avances en la hilatura por f ricci6n 
y en la hilatura por jet de aire; procesos que se espera se perfeccionen en 
los pr6ximos anoa. Actualmente, la hilatura por friccion presenta algu.'l&S 
desvantajas. La resistencia es 10-151 mas baja que en el rotor, la uniformidad 
del hilato es variable debido a problemas con el control de la torsion. Se 
puede aswnir basado en la experiencia de la hilatura por rotor que la 
penetraci6n en el mercado de este nuevo sistema tomara por lo menos 8 anos. 

El sistema de hilatura por chorro de aire se usa actualmente con varias 
fibras. En algodon se usa para titulos muy finos, pero los costos son altos. 
La formacion del hilado se hace directemente, de esta manera se evitan los 
errores y la falt~ de homogeneidad en la torsion. El nucleo de la f ibra 
permanece sin torcer. Los requerimientos de aire comprimido a una potencia 
baja y las dif icultades de su mantenimiento dificultan la utilizacion de esta 
tecnologia. 

La proxima ITMA probablemente se mostraran nuevos metodos de hilado, pero 
los mismos no tend~an un impacto inmediato en la industria textil de los 
paises en desarrollo. Los sistemas de anillos y de rotor dominaran la 
tecnologia los proximos anos. 

En la tejeduria, los telares usados por las empresas son: 

a) convencionales con lanzadera; 
b) con proyectil; 
c) con chorro de agua o aire; 
d) con pinzas. 

En la actualidad, se construyen aproximadamente 60.000 telare1 
convencionales por ano. En estos telares se han introducido una serie de 
innovaciones que ban awnentado su velocidad y mejorado su operacion; sin 
embargo, la velocidad de inrerci6n se limita a aprox. 600 m/min. 
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A partir de 1950 aparecierou los primeros telares a pro,ectil. Estos 
telares cooatitu,erou una inoovaci6n en relaci6n a los telares convencionales; 
su velociclad de insercion es de l.300 a.fain. Y se espera que en un futuro se 
obtengan 1.500 m/ain • 

.i.os telares a chorro de agua y aire utilizan estos ele11e11tos de 
transporte coma aedio de insercion del bilo. Se obtienen velocidades de 
insercion de 1.600 a/a y s~ piensa que en un corto plaza se podran obtener 
2.000 a/a.; sin embargo, en aabos casos existen liaitaciones en el ancho del 
telar. 

El equipo mderno de bilatura y tejeduria vi a reemplazar la •quinaria 
obsoleta. Para obtener el aaxiao uso de las nuevaa aaquinas es necesario 
entreoar especialaente a los tratajadores. La instalaci6n y funciooaaiento de 
laboratorios, de partamentos de estudio del trabajo e ia&enieria industrial 
son esenciales en toda empresa textil llOderna. 
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3. Experiencias subregionales !/ 

3.1 Bolivia ?:/ 

La industria textile boliviana inici6 sus actividades en los aiios 
1921--1929 con la primeras hilanderias y tejedurias en lana y algodon; en 1£.S 
Ultimas decadas se ban instalado las fabricas que utilizan f ibras sinteticas y 
artificiales. Existen alrededor de 60 empresas. ubicadaa en eleje La Paz, 
Cocbaballba, Sta Cruz, las que en su conjunto clan ccupacion a aprox~•da•nte 
10,000 trabajadores. Las politicas seguidas por los gobiernos ban sido 
variables, pero en lineas generales y hasta hace dos aiios, hubo proteccion a 
la industria textil. La instalaci6n y el desarrollo de la industria se ha 
debido a la iniciativa del sector privado, con dos excepciones, la primera, la 
instalacion de la hilanderia de Santa Cruz por porte del gobiemo (COIDECRUZ). 
y la segunda, el desarrollo de un proyecto a cargo del Instituto de Fomento 
Laaero, nm>L. con apoyo del Banco Mundial, destinaclo al hilado y tejido de 
lana y pelos de alpaca. Por razonies que se desconocen, este proyecto se 
encuentra paralizado, con la -quinaria abandonada, en la zona de Viacha, en 
el Altiplano. La situaci6n de la industria es especialmente grave por las 
siguientes razones: 

- politica econOIU.ca del gobierno, de tipo liberal, con el 
establecilliento de un arancel plano, del 20S, para todos los produetos 
del arancel, lo que significa que se estan paaando los llhms derechos 
de iaportaci6n, por los ins1B0s que por los productos acaJ>aclos; 

situacion econ6mica interna. caracterizada por una profunda recesi6n 
econoaica y una perdida del poder de CCJllPr& de la poblacion. En estas 
circunstancias se ha producido una reducci6n iaportante del mercado 
interno; 

- el contrabando. que reduce aU!l .U las posibilidades del •rcado 
interno. 

Ante este lmOlleCto que vive la industria textil se ban planteado al 
gobierno la necesidad de •didas de apoyo •inillaa que la industria require, 
siendo la .a. iaportante, un nivel arancela~in que garantize una protecci6n 
efectiva al Sector. El gobierno ha ofrecido (~~ a conocer en los proximos dias 
un Progr ... de Reactivacion de la economia na~~.)081, que los empresarios 
esperan, los ayude a superar las dif icultades presentes. 

La industria textil boliviana tiene a parte dos problemas importantes. El 
pri.Jllero se ref iere a la modernizacion de maquinaria en el subsector lanero, y 
el segundo a la provision de insumos, especialmente algodon. En el primer 
caso, es urgente sustituir la maquinaria obsoleta, lo que no ha sido posible, 
debido a la inestabilidad econ6mica y politica del pais registrada en la 
ultima decada; en el segundo caso, la produccion de algodon ha ido 
disminuyendo, por la competencia de otros cultivos, actualmente, los 

!/ Basada en las presentaciones que hicieron los empresarios subregionale1, 
en el Forum sabre la Reestructuracion de la Induatria Textil. Laa 
opiniones expre1adas en este capitulo no ref 1ejan necesariamente la 
opinion de la ONUDI. 

'!:/ Basado en la expoaicion del Sr. Abraham Mallky, Asociaci6n Nacional de 
Industriales Textiles de Bolivia. 
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industriales textiles deben cOll()rar anticipaclamente las cosecbaa de algcdon, a 
precios que superan los internacionales, esto encarece enor11e11ente los gastos 
f inancieros, y por consecuencia, el precio del algodon. 

3.2 Colombia !/ 

La industria textil coalombiana esta integrada por aprox. 1,200 empresas, 
localizadas principalllente en Cali, Medellin y Bogota, cuenta con una 
capacidad instalada de 900,000 husos, de los cuales 12,000 son rotores 
'"open-end" y 12,5000 telares, 2,500 sin lanzadera; trabajan algod.on, lana y 
f ibras sinteticas y artificiales; el algod6n es nacional, la lana illportada, y 
existe producci6n nacional de fibras sinteticas. 

El sector textil ColOllbiano es tradicional, di ocupaci0n a aprox. 35,000 
t-rabajadores y CODStituye una de las actividades industriales .U hlportantes 
del pais, junto con la almentaci6a 1 la •tai.ecanica. Laa politicu seguidu 
por los gobiernos ban siclo variables, las que ban teniclo repercuioaes en la 
industria; asi, en loa aios 1980-1983, se produjo une grave situaci6a en la 
indutria textil, derivada de la politica economica aeguida en aquel entoncea 
y la falta de proteccion correspondiente, eate hecbo produjo problemaa de 
estabilidad a gran parte de las empresaa del pais; •ses despues, un nuevo 
gobierno plantec> otros elemntos de politica, que ban dado resultado y 
•joraron de manera radical la situaci6a de las empresas, eatos elementos 
fueron: 

- proteccion del mercado interno, a traves de li~encias previas; 
- eatableci.miento prosresivo de la paridad real de la moneda; 

lucba contra el contrabando. 

Estas medidas de politica fueron complementaoas con un programa 
financiero apoyado por el Banco de la RepUblica, el cual permitio mejorar la 
estructura f inanciera de las empresas con prestamos del F~ndo, las empresas a 
su vez debieron aumentar sus aportes propios, a traves de sistemaa de 
captacion del ahorro privado mediante sistemas que contaron con el apoyo del 
gobierno. 

Este conjunto de medidas ha dado buenos resultados, lo que se refleja en 
una mejora sustantiva del sector textil colombiano, y de sus empresas. 

Las compras de algodon en el mercado local acasionaron tradicionalmente 
una serie de problemas, motivo por el cual los productores textiles babian 
constituido una empresa que negcciaba a nombre de todos con los agricultores, 
con ventajas evidentes, en cuanto a calidad de f ibra, uniformidad de precio, 
etc. 

3.3 Ecuador '!:,/ 

La industria textil ecuatoriana esta constituida por aproximadamente 200 
empresas ubicadas principalmente en laa ciudades de Guayaquil y Quito, cuentan 
con un total de 8,000 trabajadores, trabajan f ibras naturales, algodon, lana, 

!/ Baaado en la expoaicion del Sr. Roque Oapina de la Aaociaci6n Nacional de 
Industrialea, ANDI. 

~I Baaado en la expoaicion del Sr. Jose Luis Alarcon de la Aaociacion de 
Industrialea Textile• del Ecuador, AITE. 
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1 fibraa sinteticas 1 artificiales. El algod6n es nacional, la lana 1-portacla, 
asi camo las f ibras sinteticas 1 artificiales. Consideran que la fibra de 
algodon que utiliaan es apropiada para sus necesidades. La situacion de las 
e.presas textiles es buena, cuentan con un mercado interno protegido con 
aranceles promedio del 80-85%, ademis la Ley de Promocion Industrial otorga 
exoneraciones en el pago d~ aranceles, para la importacion de insumos y bienes 
de capital a las empresas textiles, segUo. su calificacion. 

Casi toda la produccion est& destinada al mercado interno, alin cuando 
existe una exportacion no declarada de productos textiles y confecciones bacia 
las fronteras con ColOllbia y con el Peru. En terainos generales, el Ecuador no 
piensa ingresar al mercado de exportaci6n bacia terceros paises. 

Las f ibras acrilicas se :impuertan de ~erli, pero existen problellllS de 
precio 1 oportuni.dad en el abasteciai.ento. El parque de •quinaria es moderno, 
especial9ente el destiaado para trabajar f ibraa sinteticas y artif iciales y 
tejidos de punto. 

3.4 Peri !/ 

En el Peri existen 850 empresaa textiles, localizadas en Li.ma, C&llao, 
Arequipa, lea y recientemente Trujillo, Chiclayo y Pisco. Se trabajan todaa 
las fibraa, el algocl6n, la lana, lo• pelos de alpaca que son de origen 
oacional. Tallbien las fibras sinteticaa 1 artificiales se proclucen en el pais, 
a partir de chips iaportados. El algod6n peruano es reputado 
internacionalmente, por su longitud de fibra, especialmente el Tangiiis y el 
Pima. El sector textil di trabajo aprox. a 32,000-35,000 trabajadores. 

El parque de maquinaria es relativamente moderno, en hilanderia y 
tejeduria, a partir de una disposici6n gubernamental que probibio la 
illportacion de -quinaria uaada; sin embargo, en la parte de acabado deben aw 
hl'cerse esfuerzos considerables. 

El trabajador peruano y el textil en particular goza de estabilidad 
laboral a partir de los tres meses de trabajo, seglin una ley proaulgda 
recientemente, lo que quita flexibilidad en el manejo de las empresaa; sin 
embargo, este gobierno ha creado el Program& de Empleo temporal, PROD!, el que 
peraite tOll&r trabajadores sin estabilidad. Al amparo de esta disposici6n se 
ban cubierto numerosas plazas de trabajo en el sector industrial y textil en 
particular. Este dispositivo es temporal, SU vigencia termina P.l proximo ano. 
La politica industrial es variable, el mercado esta totalmente protegido con 
probibici6n de importaciones; sin embargo, durante el goberno pasado la 
apertura de mercado y la disminucion de la proteccion produjo dif icultades a 
las einpresas textiles. 

3.5 Venezuela !/ 

La industria textil venezolana esta conformada por 300 empresas, 
localizadas en Caracas, Estado Aragua, Valencia, y Barquisinmeto, que tienen 
ut1a capacidad instalada de 600,000 husos y 8,000 telares planos. Trabajan: 

!/ Basado en la exposici6n del Sr. George Shof i~ld, del Comite Textil de la 
Sociedad Nacional de Industrias. 

!/ Basado en la exposici6n del Sr. Armando Brangert, de la Asociacion Textil 
Venezolana. 
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lana, algodcin, y productos sinteticos y artificial~s. El algo-Jon es nacional 
en tanto que la lana y los insumos para las fibras sintetic&S son iaportado~ 
de terceros paises. 

La politica industrial venezolana ha variado entre una proteccion total 
de mercado y una apertura de mercado, con bajos niveles de proteccion que puso 
en dif icultades serias a las empresas textiles. Actualmente, la situacion de 
la industria textil es buena, el mercado esta totalmente protegido y las 
empresas trabajan a plena capacidad. La recuperacion del sector textil en 
Venezuela, se ba conseguido fundamentalmente por los siguientes factores: 

Una progresiva tasa de callbio real para el Solivar, que ha desalentado 
las illportaciones; 
la prohibicion de iaportaciones; 
la lucha contra el contrabando. 
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4. Caracteristicas de la industria textil andina !/ 

La actividad textil de tejido plano (ciiu 3211) tuvo un PIB de 1,174 
millones de dolares durante 1983, de los cuales ~l 37,54i correspondio a 
Colombia, el 26,97% al PerU.. el 24,34i a Venezuela, el 8,44 al Ecuador y el 
2, 7X a Bolivia. 

El total de trabaja4ors ascendio a 93,593, de ellos un 451 en Colombia, 
un 251 en el PerU., un 131 en Venezuela, un 11% en el Ecuador y un 6% en 
Bolivia. 

Las exportaciones de la subregion en hilados y tejidos planos fueron de 
376,4 aillones de dolares, :e las cuales el 521 se origin6 en Cclombia y el 
42% en el Peri. 

Las importaciones de p~tos acabadoa fue de 308,5 aillonea de dolares, 
el 47% hecbo por Venezuela, J el 30S por ColOllbia. 

La capaciclad instalada era de 2.505.840 husos y 39.274 telares, se 
estillaba que el 33,7% de los husos y el 39,62% de los telares estaban sin 
actividad. 

La capacidad instalada subregional en hilatura se distribuye de la 
siguiente form.: el 391 de los husos en Colombia, el 281 en el PerU., el 22% en 
Venezuela, el 61 en el Ecuador y el 51 en Bolivia. 

Del total de telares, el 381 estaban instalados en Colombia, el 291 en el 
Perli, el 18% en Venezuela, el 101 en el Ecuador y el 51 en Bolivia. 

Del total de los husos, aproximadamente el 13% son rotores; y del total 
de telares el 10,2% son telares sin lanzadera. 

Del total de.los husos instalados, el 18,71 tienen 5 6 menos aiios de 
instalaci6n, el 15,5% entre 5-10 aiios~ el 10,3% entre 10-20 aiios, el 261 20 
anos 6 .as, y el 29,5% se considera obsoletos, es decir con 50 6 mas aiios de 
antigiiedad. En el caso de los telares, el 6,41 tienen 5 anos 6 menos de uso, 
el 16,41 entre 5-10 aiios, el 19,51 entre 10-20 aiios, el 14,6% 20 aiios 6 mas, y 
el 43,11 se considera obsoleto. 

Del total de inswaos utilizados por la industria textil (713 millones de 
dolares), el 671 fue de procedencia nacional (especialmente fibras naturales), 
y el 331 importado (fibras sinteticas y artificiales y productos quimicos). 

La proporcion insumos nacionales-inswaos importados varia entre 50-50 en 
el Ecuador y 85-15 en el Peru. 

Todos los paises de la subregion producen algod6n de diferente longitud 
de f ibra, aun cuando se presentan moEentos de deficit y superavit debido a 
factores climaticos y oportunidad de las cosechas. 

1/ Basado en la exposicion del Sr. J.A. Peirano Moran, JUNAC. 
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Bolivia y el Per'li son los Ullicos product~res de lana y pelos de alpaca. 
Los otros paises del grupo andino se abastecen de este producto con 
iaportanci,nes de terceros paises. La provision de fibras sinteticas y 
artificiales (acrilicas, poliester, viscosa y otras) se bace con importaciones 
o con produccion subregional, que se realiza, en casi en todos los casos, a 
partir de chips importados. 

La totalidad de productos quiaicos (colorantes y otros) son importados de 
terceros t>&ises. 

El intercalllbio comercial entre paises de la subregion es practicamente 
inexistente, debido al mecanismos de las excepciones l/; en efecto, el 401 de 
ite11& de las listas de excepciones de los paises del GIAN esta constituido por 
item textiles. 

Las politicas segcl.das por los paises aiellbros son, en su -yoria, 
variables en el tiempo e inestables; as:, por ejemplo, Colombia, Peru y 
Venezuela ban tenido momentos de apertura relativa de sus mercacloa con 
protecciones variables del 40-601 En estos tres casoa, los precios d1.111ping y 
la producci6n proveniente de lo& paises asiaticos crearon dificultades a sus 
industrias. Actualmente, eatos tres paises ban prohibido illportaciones de 
productos textiles. 

El Ecuador durante los ulti.JDos aiios. y por aplicaci6n de SU Ley de 
Industrias, ha mantenido una protecci6n arancelaria del orden del 80-85%. 

El el caso de Bolivia, de una protecci6n con aranceles del 801, a partir 
de la vigencia de la nueva politica econ6mica, se ha adoptado un arancel plano 
del 101 para todos los productos, lo que podria producir dif icultades a las 
e11presas textiles. 

Ecuador y Venezuela otorgan incentivos a la importaci6n de bienes de 
capital para la industria textil. El Peri solo en el caso de las industrias 
textiles de exportaci6n.!/ Bolivia y Colombia cobran loa derecbos 
eatablecidos en el arancel. Los UJ!icos paises que otorgan incentivos en la 
importacion de insumos para la industria textil son el Ecuador y Venezuela, el 
primero segUri ~u Ley de Pr0110ci6n Industrial, y el segundo cuando se trata de 
productos para exportar (Plan Vallejo). 

Todos los paises otorgan incentivos a la exportacion, a traves de 
reintegros tributarios que varian entre el 10% y el 301 del valor exportado. 

!/ Consiste en la exclusion de determinados productos del Programa de 
Liberaci6n del GR.AN. Este mecanismo es de aplicacion temporal. 

!I Las empresas que se acojan a la Ley de !xportaciones no pagan aranceles 
de importaci6n para bienes de capital, debiendo firmar un contrato con el 
Estado. 
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5. Racia un Programa Andino de Cooperaci6n 

Basado en las discusiones y resultados de la reunion, los elementos 
basicos del Programa Andino de C~operacion fueron accrdados. El Programs. esta 
destinado a propiciar la cooperacion entre los paises del Grupo Andino, como 
un primer paso en el proceso·~e plena ?&rticipacion del sector textil dentro 
de los mecanismos del Acuerdo de Cartagena. Se :i.an previsto inicilamente 
cinco areas de cooperacion y una de coordinacion de los gremios de empresarios 
de la subregion. 

5.1 Area financiera 

El objetivo de esta area sera el de apoyar los esfuerzos f inancieros que 
permitan renovar o modernizar equipos de la empresas textiles de la subregi6n 
y sanear su estructura f inanciera. 

En efecto, el 65,81 de los equipc.s de hilancleria y el 77,'J.'l. de tejeduria 
tienen 10 6 ..U anos de instalacion, situaci6n que se hace .as aguda si se 
consideran los equipos de acabado (tenido, etc.). Un calculo preliainar 
realizado por SOMEA indicaba que eliminando los husos obsoletos (708.000) e 
instalando en su lugar 500.000 equipos modernos se obtendria una mayor 
producci6n de 100.000 Tn. y un mayor rendiaiento promedio de 50 ICg/huso; 
asimis.,, reemplazando los telares obsoletos (16.910) por igual niJmero de 
telares modernos se podria aumentar la producci1·'.n en un 551. 

El •JSO de la estructura financiera de las empresas textiles, en la 
mayoria de los casos, es def iciente, debido, fundamentalmente, a su 
antig\iedad. Lo que eleva considerablemente los gastos f inancieros de las 
cargas sociales. 

Para este prop6sito, es recomandable constituir un fondo en la 
Corporacion Andina de Fomento en el que deben participar, ademas de la CAF, 
los gobiernos nacionales a traves de las entidades f inancieras de desarrollo 
de los paises andinos y, eventualmente, otros organismos financieros 
internacionaels, como el Ba1.eo Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, 
etc. Para establecer inicialmente 103 lineamientos basicos de este Fondo y, 
despues, la factibilidad del mismo, se le solicitara a la CAF la preparacion 
de los documentos correspondientes. 

5.2 Area de educacion y capa~itacion 

El objetivo de esta area consistiria en ll~nar los vacios que se estan 
produciendo actualmente en estos campos y en todos los niveles. Es decir los 
niveles correspondientes a aprendices, obreros especializados, mandos medios, 
cuadros superiores y cursos de especializacion en temas especificos. Las vias 
para un acuerdo de cooperacion en este campo deberian darse en base a la 
capacidad existente en los paises andinos, antes que la creacion de nuevas 
instituciones. La utilizacion de las facilidades existences podria ser 
estimulada por el establecimiento de becas de entrenamiento para f acilitar 
visitas de trabajo en las instituciones de los paises miembros y para 
propiciar un intercambio de profesores y directores. 

Para este fin, se debe realizar primero un levantamienro que permita 
conocer los dif erentes centros de enseiianza que existen, los cursos que se 
dictan, el nivel que atienden, etc. para, con esta base, determinar 101 
faltantes para su po1terior implementacion. 
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Con base en las resultados del estudi~ se sugiere organizar entre la 
Junta. las dir~ctores de las instituciones Je entrenaaiento. y empresarios. 
una conferencia. para revisar los resultados del estudio y tomar decisiones 
sobre un programa de entrenamiento comlin y aspectos tales como. facilidades 
adainistrativas, curriculas, localizaci6n. etc. Este programa otorgaria un 
Certificado Textil Andino. El nivel de implementacion que posteriormente se 
establezca podria cubrir cualquiera de los niveles, inclusive el de la 
for11aci60 superior. 

Los trabajos en esta area deben bacerse fundamentalmente por cooperac1on 
horizontal. En un primer nivPl con los centros de formacion existentes(FOMO, 
SENA, SECAP, SENATI, INCE) y, en el segwido, con la colaboracion de las 
universidades ~ centros superiores de ~studios en este caapo, coaplementados 
por las asociaciones de Eapresarios Textiles del GRAN. lo que pendtira un 
conociaiento en calidad y cantidad de las necesidades en este campo. 

5.3 Area comercial 

En esta area se trata de obtener varios objetivos si.multaneos, a saber: 

5.3.1 Intercambio de fibras naturales - Remos visto los deficits y 
superavits que se producen en el abastecimiento de fibras naturales. En el 
caso del algod6n, debido a oportunidades de las cosecbas, longitud de fibra y, 
algunas veces, por factores clim&ticos; en el caso de la lana y pelos de 
alpaca por ser dos paises los iinicos productcres. Frente a esta situacion es 
posible establecer el intercambio de fibras, aprovecbando los momentos de las 
demandas y la oportunidad de las cosecbas tratando de disminuir los gaetos 
financieros. En el caso de la lana, a traves del aumento de la demanda, 
promoviendo una mayor disponibilidad de este producto. 

5.3.2 Protecci6n frente a la competencia desleal y el contrabando. Esto& 
son problemas comunes en la subregi6n. En el primer caso se trata de adoptar 
wi programa frente al "dumping", reforzado con acciones en el area de la 
normalizaci6n, control y certif icacion de la calidad.!/ En el segundo caso se 
deben coordinar las politicas contra el contrabaLdo que tienen los cinco 
paises. 

5.3.3 Negociaciones conjuntas frente a terceros - En este caso se debe 
aprovechar la capacidad de negociacion que otorga la accion conjunta para 
obtener un mejor trato frente al Acuerdo Multifibras, el Mercado de los 
Estados Unidoe, las negociaciones el en GATT, etc. De otro lado, esta acci6n 
conjunta debe facilitar las gestiones administrativas y organizativas en 
benef icio de las subregion. 

5.4 Area de informaci6n 

En este caso se trata de organizar la difusi6n de informaci6n en los 
siguientes campos: 

politicas seguidas por otros paises ea el sector textil; 

inf ormaci6n sobre oportuniclades comerciales para la exportacion; 

!/ Una Decision "Anti Dumpin1" a nivel andino puede Hr illportante en este 
contexto. 
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info~ci6n sobre imda y diseiio, especialmente en los mercados europeo 
y americano; 

innovaciones en la maquinaria textil en el caapo de preparacion, 
hilanderia, tejeduria y acabado. 

5.5 Area de inversiones conjuntas 

Se trata, en este caso, de favorecer una accion con;~ta en esta area, 
aprovechando el consumo subregional en aspectos c<Jll".: el de f ibras sinteticas y 
artif iciales y el de productos quimicos. Para esto se podria adoptar la 
modalidad recientemente def inida en el Protocolo Modif icatorio del Acuerdo de 
Cartagena, Proyectos de Integraci6n Industrial, a traves de Eapresas 
Multinacionales Andinas. 

!.6 Area de coordinacion 

En este caso se estima conveniente para fines de coordinacicin establecer 
un siatema permanente que vincule a loa eapresarios de la subregi6n, a travea 
de una Asociaci6n de Empresarios del Area Andina. Lo que f acilitara la 
progr8111lci6n y ejecuci6n de activida.des del presente Programa de Cooperacicin. 

5.7 Conclusiones y acetones 

Se acord6 que rl Comite Textil de la Sociedad Nacional de Industrias del 
Pert1 actuara como entidad coordinadora de los empresarios textiles andinos 
para los efectos del Programa Andino de Cooperaci6n. Este programa coaprendera 
las siguientes areas: 

- area f ina.nciera; 
- area de educaci6n y f ormacion; 
- area comercial; 
- area de inf ormacion; 
- area de inversiones conjuntas. 

La estructuracion del Programa Andino de Cooperaci6n sera hecba por la 
Junta, con la colaboraci6n de·,,. Corporacion Andina de Fomento, la ONUDI, los 
centros de f ormacion de los pa1ses andinos y las asociaciones de empresarios 
textiles de la subregion. El Programa Andino de Cooperacion, debidamente 
estructurado, sera presentado en una pr6xima reunion de empresarios privados y 
expertos gubernamentales de la Subregion. 




