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PRÓLOGO 

La innovación es la razón de ser de la industria. Ha estado presente permanentemente en su de-

venir, porque es consustancial al desarrollo industrial mismo: los nuevos productos, los nuevos 

diseños, los nuevos formatos, los nuevos usos, las nuevas técnicas, son los factores que impulsan 

el avance de las empresas y el despliegue de los mercados. Lo ha sido siempre y los sigue siendo 

ahora con mucha mayor intensidad, porque los hechos nos demuestran que sin ella la empresa no 

avanza.

Por ese motivo, los que tenemos responsabilidades sobre la política industrial hemos puesto la 

innovación en el centro de nuestras actuaciones: el fomento de la innovación está en el punto 

de mira de casi todos los programas y líneas de apoyo a la empresa y los sectores productivos, 

transformadores y de servicio. Así hacemos en la conselleria de Industria, Comercio e Innovación, 

que en su mismo enunciado lo predica como prueba de la voluntad del Gobierno Valenciano por 

fortalecer este frente.

El panorama de la industria textil y de la confección ha variado radicalmente a escala mundial en 

los últimos veinte años; y mucho más aceleradamente a partir de la plena incorporación de China y 

otros países al libre comercio internacional en 2005. En estos años se ha confi gurado un escenario 

único de dimensión global para este sector industrial. Los enclaves productivos en los países de in-

dustrialización antigua han visto cambiar sus condiciones de trabajo, tanto en la esfera productiva 

como en la comercial, y el ajuste al nuevo mundo se ha hecho tan urgente como inevitable.

En esa transición, que ya es permanente para siempre, se ha hecho patente que la innovación 

es, por así decirlo, el factor fundamental de las estrategias empresariales, tanto a escala individual 

como sectorial. Sé que la industria valenciana del textil y de la confección lo ha entendido así y que 

está trabajando muy bien en la dirección correcta: las estrategias  emprendidas en los ámbitos de 

la Comunitat, el Plan de Competitividad, nacional y europeo marcan bien a las claras esa voluntad 

de progreso y expansión.

El Alto Consejo Consultivo en Investigación y Desarrollo de la Generalitat promueve y edita estu-

dios sobre el estado de la Innovación en el tejido industrial de la Comunitat. En esa línea de trabajo, 

me complace la publicación del dedicado a uno de nuestros sectores más señeros: el textil y la 

confección. Un informe excelente que pone de manifi esto tanto su importancia dentro de la eco-

nomía regional como el enclave de la dinámica innovadora en el eje de sus estrategias competiti-

vas. Su contenido esclarece tanto el estado de la cuestión, más alentador de lo que comúnmente 

se cree, como da a conocer el gran esfuerzo y dinamismo que el sector ha puesto en el empeño 

por innovar. 

Mi felicitación al Alto Consejo por su dedicación al servicio del tejido productivo y, en este caso, a 

los autores de este informe tan provechoso como necesario.

HBLE. SRA. Dª BELÉN JUSTE PICÓN

Consellera de Industria, Comercio e Innovación
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PRESENTACIÓN 

Con esta monografía, el Alto Consejo Consultivo en I+D+i de la Presidencia de la Generalitat aporta 

el resultado de un trabajo que, como el de otros precedentes, relativos al calzado, juguete, mue-

ble y azulejo, se ha orientado a explorar la posición de los sectores tradicionales de la Comunitat 

Valenciana. 

Tradicional y maduro. Ambos son califi cativos que se emplean con frecuencia para designar al 

sector textil valenciano; pero también se podrían añadir otros: innovador, moderno e internacional. 

Ello es o puede ser de este modo porque no existe ningún determinismo que lo impida. El textil, 

como otras actividades enraizadas en la historia empresarial valenciana, tiene presente y horizonte 

de futuro. Sería conveniente que quienes disponen de capacidad inversora conocieran mejor las 

innumerables posibilidades que está desplegando este sector. Algunas de ellas son objeto de men-

ción en el presente estudio, pero el caudal es inmenso y se escapa a la imaginación más fértil.

Las condiciones para escapar a la sumisión de ciertos estereotipos son diversas, pero deseo subra-

yar dos de ellas. En primer lugar, la generación de una mayor confi anza social sobre las capacidades 

de esta actividad. El estado de opinión que hace suya la desconfi anza acerca del despliegue del 

sector textil y que le regatea aliento fi nanciero o de cualquier tipo, se encuentra más próximo al 

derrotismo que a la realidad; pero atención al efecto de tales actitudes, porque en economía se 

dice que las profecías tienden a autocumplirse. En consecuencia, el escepticismo o la desconfi anza 

deben frenarse para dejar paso a posiciones responsables y abiertas.

La segunda condición involucra a los propios agentes del sector y éstos las conocen perfectamen-

te. Sin innovaciones profundas el textil queda sometido a la inercia y ésta se contrapone, hasta 

quedar superada, al fuerte dinamismo de otros países. Más tecnología e investigación para desa-

rrollar nuevos productos. Más gente con formación de alto nivel. Más marca y ambición comercial. 

Menores resistencias ante la descentralización de las fases productivas que aquí ya no pueden 

mantenerse. Mayor relación con actividades complementarias que puedan dar lugar a un Made in 

Spain o, como mínimo, a un Made by Spain.  

El objetivo está claro: producir aquello que no sea fácilmente imitable o reproducible por parte 

de otros. Si algún factor aporta tales requisitos, por encima de cualquier otro, es el conocimiento 

especializado, ese conocimiento que marcha siempre unos pasos por delante del conocimiento de 

los demás. Conocimiento, en nuestro tiempo, es sinónimo de algo más que un buen saber hacer: 

es I+D+i. Es gente que utiliza la inteligencia, día tras día, a tiempo completo, para idear, experimen-

tar, innovar e inventar. El sector ya dispone de algunos instrumentos próximos que le apoyan en 

dicha tarea, pero los ejemplos conocidos de ciertas fi rmas merecen trasladarse al ámbito interno 

del mayor número de empresas; la cooperación entre los agentes investigadores y tecnológicos 

debe situarse por encima de cualquier consideración subjetiva y territorial. Porque, si hacemos 

retroceder el zoom y adquirimos la perspectiva necesaria, nos damos cuenta de inmediato de que 
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los adversarios son muchos y poderosos y que, por lo tanto, sólo la cooperación sincera y generosa 

entre nosotros permite afrontar el cambio con sufi cientes probabilidades de éxito.  

Deseo que esta monografía contribuya a conseguir aquello que el ACC I+D+i, con modestia, puede 

y debe aportar: incitar a la refl exión más allá del sector, sensibilizar a quienes disponen de capaci-

dad de decisión y contribuir al establecimiento de un mayor vínculo entre el textil valenciano y la 

sociedad que lo acoge. Lo que propone el ACC no es algo nuevo: la Lonja de los Mercaderes de 

la Seda, el magnífi co edifi cio gótico donde cada año se entregan los Premios Rey Jaime I, es una 

constante muestra de la importancia que el sector textil ha tenido en la Comunidad Valenciana, y 

un motivo de orgullo para toda la sociedad por la enorme belleza del edifi cio.

No deseo concluir sin recordar la contribución a este trabajo de la Escuela Politécnica Superior de 

Alcoi de la Universidad Politécnica de Valencia y las sugerencias de los agentes económicos del 

sector, y de AITEX, su instituto tecnológico. A todos ellos mi agradecimiento, que se hace extensivo 

a quienes, desde la secretaría técnica del ACC I+D+i han contribuido a un proceso de elaboración y 

edición que, por distintas circunstancias, ha resultado más prolijo y extenso de lo que es habitual.

Santiago Grisolía

Vicepresidente Ejecutivo del ACC I+D+i
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NOTA 

La presente edición forma parte de los estudios realizados a instancias del Alto Consejo Consulti-

vo en I+D+i sobre diversas actividades económicas de la Comunidad Valeciana.

En la redacción del texto editado,  el ACC I+D+i ha recibido la valiosa colaboración de profesores 

Enrique Masiá Buades y Emilio Golf Lavilla, de la Escuela Politécnica de Alcoy de la Universidad 

Politécnica de Valencia.

El ACC  I+D+i ha recibido, asimismo, valiosas sugerencias del Intituto Tecnológico Textil (AITEX) 

y de ATEVAL.

El ACC  I+D+i respeta las expresiones de autores y colaboradores, sin que ello implique, necesa-

riamente, su coincidencia con los puntos de vista manifestados por los mismos.

Finalmente, el ACC I+D+i  lamenta que, como consecuencia del dilatado proceso de elaboración 

del estudio y de diversas vicesitudes sobrevenidas, parte de su información estadistica no sea la 

más reciente disponible. No obstante dado que ello no afecta al contenido cualitativo del mismo, 

espero que el lector aprecie, globalmente, su contenido.

Valencia, noviembre 2.007



10



11

ÍNDICE 

1. La Industria Textil-confección: Delimitación y aspectos innovadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.1. Delimitación productiva y características innovadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.1.1. Inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.1.2. Procesos de transformación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.1.3. Productos fi nales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. El sector textil-confección en el mundo y en la UE: entorno político-económico . . . . . . . . . . . . . . .

3. La industria textil-confección en la UE: Estructura y entorno económico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3.1. Competitividad externa de la industria textil-confección en la UE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. La industria textil-confección en la Comunidad Valenciana y España. Estructura y situación 
actual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4.1 La industria textil-confección en el territorio valenciano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   4.1.1 Distribución en el territorio: Los distritos industriales textiles valencianos  . . . . . . . .

 4.2. Tipología y número de empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4.3. Empleo y salarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4.4. Producción, ventas e Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4.5. Características del consumo de textil-confección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4.6. Competitividad externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Comercio y distribución textil-confección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. El esfuerzo innovador en el sector textil-confección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 6.1. El esfuerzo innovador sectorial en la UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 6.2. La innovación sectorial valenciana en el marco español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. El Sistema de Innovación Textil valenciano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 7.1. Marco socioeconómico, legal e institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 7.2. Las infraestructuras de apoyo al sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   7.2.1. Instituto Tecnológico Textil (AITEX)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   7.2.2. Agrupación Empresarial Textil Alcoyana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   7.2.3. Los CEEIs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   7.2.4. Las Ferias.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   7.2.5. El capital riesgo: las entidades fi nancieras locales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 7.3. Los Agentes institucionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   7.3.1. Asociación de empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL)  . . . . . .

   7.3.2. Cámara de Comercio de Alcoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   7.3.3. Centrales Sindicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12

 7.4. Educación y Sistema de Investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   7.4.1. El Sistema público de Educación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   7.4.2. El Sistema público de Investigación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 7.5. El Sistema Industrial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 7.5.1. Los subsistemas industriales: estrategias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    7.5.1.1. Hilatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    7.5.1.2. Acabados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    7.5.1.3. Tejeduría y textil hogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    7.5.1.4. Textil técnico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    7.5.1.5. Géneros de punto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    7.5.1.6. Confección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    7.5.1.7. Recapitulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   7.5.2. Estructuras organizativas y recursos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   7.5.3. Proveedores de servicios avanzados a la industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 7.6. Las condiciones de demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 7.7. Sistema Político  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7.7.1. Ámbito Europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7.7.2. Ámbito nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7.7.3. Ámbito autonómico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7.7.4. Ámbito local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 7.8. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Estrategias de innovación en la Industria textil-confección europea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 8.1. El Sistema de Innovación del Distrito industrial de Prato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 8.2. Conclusiones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Conclusiones y recomendaciones fi nales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexo 1: Principales países clientes-proveedores UE15 (millones € y %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Tabla1: Principales países clientes-proveedores UE15 (millones € y %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexo 2: Metodología de explotación de la base de datos SABI

Anexo 3: Análisis por subsectores del comercio exterior español en 2003

 Tabla 2: Principales países de destino/origen de comercio exterior español 

  2003 (Subsector textil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Tabla 3: Principales países de destino/origen de comercio exterior español 2003 

  (Subsector confección)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



13

Anexo 4: Empresas europeas fabricantes de textil-confección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Tabla 4: Empresas fabricantes de textil-confección (NACE 17 + 182) en Europa, 2003. . . . . . . . . . .

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 CNAE-93, Rev. 1 Epígrafes 17 y 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 2 Distribución de la producción y exportación textil-confección en España, 2003 . . . . . . . .

Tabla 3 Aplicaciones técnicas de materiales textiles (Textiles Técnicos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 4 Previsiones de consumo mundial de textiles técnicos por áreas de aplicación  . . . . . . . . .

Tabla 5 Distribución geográfi ca de la producción y las exportaciones de textil-confección (%)  .

Tabla 6 Peso en las exportaciones mundiales de textil-confección (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 7 Peso de las importaciones mundiales de textil-confección (%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 8 Estructura productiva UE y NIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 9 Consecuencias s/ el empleo y la producción de la liberalización del 2005 . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 10 Empleo textil-confección de ciertas regiones europeas (1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 11 Número de Empresas y Empleo UE15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 12 Número de personas ocupadas, por países y subsectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 13 Valor Añadido Industria Textil-Confección UE (miles de €) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 14 Inversión textil en la Unión Europea (miles de millones €) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 15 Balanza Comercial Textil-Confección UE15 (miles de millones de € y %)  . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 16 Peso relativo de las exportaciones e importaciones UE en 2003 (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 17 Distribución sectorial de la producción (mill €) y número de ocupados (2003)  . . . . . . . . .

Tabla 18 Nº de empresas y trabajadores en los municipios de la C.V. (2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 19 Distribución de las empresas y del empleo por CNAE y territorios (2003) . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 20 Número de empresas por estratos de empleo 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 21 Evolución del número de empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 22 Distribución de Empresas por tamaño (Comunidad Valenciana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 23 Evolución del número de personas ocupadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 24 Distribución del Empleo según tamaño de empresa (%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 25 Estructura Salarial en el Textil-Confección español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 26 Producción (millones €) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 27 Ventas netas de productos sectoriales (millones €) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 28 Distribución de las ventas por estratos de empresas Com. Valenciana . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 29 Inversión en Activos Materiales (miles €). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



14

Tabla 30 Gasto real medio por persona – España – Com. Val. (€) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 31 Comercio exterior Textil-Confección España (millones € y %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 32 La moda española frente a su competencia directa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 33 Comercio exterior textil-confección Comunidad valenciana (millones € y %) . . . . . . . . . . .

Tabla 34 Principales clientes de los productos textiles de la C. Val. (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 35 Datos básicos del sector comercial de textil-confección en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 36 Evolución histórica del mercado y la fi losofía de la empresa textil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 37 Indicadores de Innovación en el sector Textil-confección europeo, 2004. . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 38 Gastos en innovación por ramas de actividad en España (miles de €) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 39 Gastos en innovación por ramas de actividad en CV (miles de € y %)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 40 Características del gasto en innovación en España y CV (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 41 Empresas innovadoras y características . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 42 Empresas innovadoras según innovación y modo de realización (2002)  . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 43 Tipos de innovaciones no tecnológicas (1998-2000)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 44 Empresas EIN que han cooperado en el período 2000-2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 45 Empresas EIN que han recibido fi nanciación en el período 2000-2002 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 46 Obstáculos a la actividad de innovación (2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 47 Fuentes de información para la innovación (2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 48 Resultados de la innovación de productos s/ cifra de negocios (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 49 Resultados de la innovación en la Comunidad Valenciana 2000 (%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 50 Formas de protección de las innovaciones (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 51 Valoración de las perspectivas del sector textil-confección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 52 Distribución de la población según estudios (2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 53 Costes de registro de diseños industriales en España  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 54 Empresas Asociadas y clientes (2003) de AITEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 55 Pertenencia a AITEX y ubicación geográfi ca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 56 Grado de utilización del observatorio Tecnológico de AITEX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 57 Titulaciones de FP Textiles y de Confección impartidas en la Com. Valenciana . . . . . . . . .

Tabla 58 Resumen Encuesta de Esfuerzo Innovador por tamaño de empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 59 Participación en acuerdos de cooperación empresarial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 60 Resumen Encuesta Recursos Humanos por tamaño de empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 61 Dinámica de Innovación y rasgos del sistema de innovación en                                                
  los distritos textiles de la UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 62 Datos básicos del Distrito Industrial de Prato (2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



15

Tabla 63 Coyuntura del Distrito Industrial (Millones de €)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 64 Diferencias más destacables entre los distritos textiles                                                                                      
  de la Comunidad Valenciana y Prato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Procesos de transformación, inputs y outputs de la industria textil-confección . . . . . . . . .

Figura 2 Producción Mundial de Fibras (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 3 Diversas aplicaciones de tejidos de calada y malla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 4 Distribución geográfi ca del Textil-Técnico en España (2003)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 5 Áreas de aplicación del Textil-Técnico (España) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 6 Principales Fuentes de Importación de Confección de la UE15 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 7 Distribución regional de la producción textil-confección en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 8 Crecimiento de la producción industrial española y valenciana (2002/03) . . . . . . . . . . . . . .

Figura 9 Distribución subsectorial del número de empresas, 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 10 Evolución del Empleo Comunidad Valenciana y España.                                                              
  Industria Textil-confección, cuero y calzado (1993 = 100)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 11 Crecimiento de la producción en la industria textil-confección                                                  
   frente al conjunto de la industria. España-Comunidad Valenciana 1993-03  . . . . . . . . . . . .

Figura 12 Evolución de la producción Textil-Confección por CC.AA. (1993 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 13 Evolución de las tasas de penetración de importaciones en España (%) . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 14 Canales de distribución del sector textil-confección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 15 La distribución textil en España (peso s/ porcentaje de venta total) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 16 Índice de Innovación por sectores UE15, 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 17 Situación de la Innovación en el sector textil europeo, 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 18 Mecanismos de innovación por sector en la UE15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 19 Evolución del gasto en Innovación en España (1994 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 20 Esquema de análisis del Sistema Valenciano 

  de Innovación de la industria textil-confección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 21 Valoración media empresarial del papel de AITEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 22 Conocimiento y utilización de la actividad de AITEX (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 23 Evolución de la oferta-demanda en la titulación de Ing. Textil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 24 Gastos medios en innovación s/ ventas (3 años), según actividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 25 Localización del distrito industrial de Prato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



16



17

Objetivos y contenido

La producción de géneros textiles es una de las actividades más antiguas en la historia del desarrollo 
económico-social. De hecho, hay que tener presente que junto a la necesidad de comer, la vestirse 
es otra de las necesidades básicas de todo individuo. A partir del siglo XVIII, el desarrollo de esta 
industria estuvo en la base de la industrialización de muchos países, como Gran Bretaña y, ya en el 
siglo XIX, de España, en especial, de Cataluña y la Comunidad Valenciana. 

El desarrollo económico y social a lo largo del siglo XX, llevó a la diversifi cación de esta industria que 
de esta forma, buscaba satisfacer las necesidades cada vez más perfeccionadas de los consumidores, 
que una vez cubierta su necesidad básica de vestirse, enfocaban su demanda, de manera creciente, 
hacia la moda, la distinción y el diseño. Así, ya en los años setenta, el sistema de producción 
taylorista, basado en la gran empresa integrada, mostró su inefi ciencia productiva, ante un mercado 
cambiante y cada vez más segmentado, en el que la pyme era capaz de aprovechar su fl exibilidad 
técnico-productiva, explotando la ventaja que le reportaba trabajar con series cortas, en constante 
renovación. Además, la ubicación de esta industria, especialmente en el caso europeo, en territorios 
en los que existían fuertes concentraciones de pymes especializadas en distintas fases de la cadena 
de valor, desde la hilatura, hasta la confección, pasando por los acabados, confería a estas empresas 
una ventaja adicional derivada del aprovechamiento de las economías externas y la acción conjunta. 

No obstante, en la nueva economía global, las progresivas transformaciones socioeconómicas y 
políticas de los últimos años están provocando una profunda recomposición competitiva del sector 
en todos y cada uno de los aspectos implicados en su cadena valor, que abarcan desde la concepción 
del producto a la forma de producirlo y venderlo. Este proceso se ha visto impulsado, por la puesta en 
marcha del acuerdo de la Ronda de Uruguay del GATT de 1993, que decidía la eliminación progresiva 
del Acuerdo Multifi bras, hasta liberalizar por completo el mercado mundial textil-confección, el 1 de 
enero de 2005. 

La rapidez con la que se está transmitiendo el efecto de la liberalización a la mayoría de los países 
productores tradicionales, ha generado una elevada incertidumbre respecto a las posibilidades de 
mantenimiento de la actividad en el futuro. 

En este nuevo entorno, no parece que el futuro de éste y otros muchos sectores manufactureros 
tradicionales, vaya a descansar como hasta ahora, en el área de producción, sino que más bien va a 
depender de la correcta gestión de los mercados, la construcción y gestión efi ciente de una red global 
y local de proveedores, y de la gestión de las actividades de distribución, hasta ahora prácticamente 
olvidadas por las actividades industriales. 

En este momento la situación de reestructuración es palpable en la mayoría de las empresas textiles 
valencianas. Esto no quiere decir que muchas sean plenamente conscientes del cambio que ya 
se está produciendo. Del mismo modo, las instituciones, unas más que otras, en la medida de sus 
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posibilidades y su posicionamiento en la articulación del sistema de innovación, también están 
tratando de gestionar la transición hacia ese nuevo sector textil-confección valenciano, que está por 
venir. 

Esperamos que este trabajo, cuyo objetivo fundamental es el análisis del esfuerzo innovador realizado 
por el sector textil-confección valenciano en comparación con sus principales competidores, pero 
que realiza un análisis profundo de su situación competitiva actual, así como de las razones que la 
explican, sirva para arrojar un poco de luz sobre la coyuntura y, lo que resulta más importante, la 
dirección que está tomando el ajuste. Con ello, teniendo presente que se ha realizado un profundo 
análisis del sistema de innovación sectorial valenciano, entendemos que se pone a la disposición de 
los distintos agentes que intervienen en su articulación, desde la administración, hasta las asociaciones 
empresariales, pasando por los centros tecnológicos y la universidad, una información que puede 
resultar de utilidad para implementar aquellas medidas que faciliten el ajuste empresarial. 

Por lo que respecta al contenido del trabajo, decir que contempla nueve apartados incluidas las 
conclusiones. En el primero de ellos se delimitan las actividades implicadas en el proceso productivo 
de la industria textil-confección, así como las características innovadoras de cada una de ellas y su 
repercusión en las demás. 

El segundo apartado, por su parte, realiza un análisis profundo del entorno competitivo mundial 
sectorial tras la entrada en vigor del calendario de supresión del Acuerdo Multifi bras (AMF), con especial 
atención al posicionamiento de la industria europea y española en el mismo. Las características básicas 
del ajuste que está realizando la industria comunitaria, así como las tendencias macroeconómicas 
más importantes de la misma, son objeto de análisis en el apartado tercero. 

En el punto cuarto se efectúa el análisis tanto de la situación coyuntural de la industria textil-confección 
valenciana tomando como referencia el contexto nacional, así como los rasgos estructurales básicos 
que caracterizan a cada industria. Por otra parte, en este apartado se aborda también la delimitación 
espacial del sector textil-confección en la Comunidad Valenciana, identifi cando las áreas espaciales 
de mayor aglomeración, que presentan los rasgos típicos de los distritos industriales. 

Finalmente, dentro del análisis de la delimitación y situación sectorial, el apartado quinto se dedica 
al estudio del último de los eslabones de la cadena de valor sectorial: el sector de la distribución 
comercial, que se ha convertido en la clave para entender gran parte de la dinámica sectorial actual. 

El siguiente bloque del trabajo (apartado 6, 7 y 8) trata específi camente de la dinámica de innovación 
sectorial. Concretamente, el apartado 6, presenta los resultados más destacados de la innovación 
tanto en la UE, como en España y, posteriormente, en la Comunidad Valenciana. El apartado 7 
recoge tanto la delimitación del Sistema de Innovación Textil valenciano (SITV), como las principales 
relaciones de comportamiento entre cada uno de ellos. En este mismo apartado, se realiza una 
profunda revisión de la estrategia de innovación de las empresas textiles valencianas, así como 
aquéllos elementos no cubiertos por el SITV que podrían convertirse en cuellos de botella en estos 
procesos de reestructuración. 

La comparación con la dinámica innovadora y las características más importantes de los sistemas de 
innovación en otros países europeos se efectúa en el apartado 8 del trabajo. En este caso, además, 
como viene siendo habitual en estos informes sobre la situación de la innovación en un sector 
tradicional regional, también se ha realizado una comparación en mayor profundidad tanto de las 
características diferenciales que muestra el distrito industrial textil de Prato (Italia) frente al valenciano, 
como de los agentes que defi nen este sistema de innovación y las relaciones de comportamiento 
entre ellos. Finalmente, el capítulo 9 recoge las conclusiones principales que se extraen de todo este 
análisis, haciendo especial énfasis en aquellos factores del SITV que podrían o deberían mejorarse 
para dotar de una mayor efi ciencia a la dinámica innovadora del sistema y de efi cacia en la innovación 
a las empresas.
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1. La Industria Textil-Confección: Delimitación y aspectos innovadores

El sector textil-confección, como sector englobado en los llamados “tradicionales” se caracteriza 
por ser una actividad de demanda débil, con un bajo nivel de intensidad tecnológica. Esta última se 
explica, precisamente, por que en este tipo de actividades, el esfuerzo tecnológico realizado por las 
empresas se relaciona de forma directa con las posibilidades de expansión de sus mercados. 

De acuerdo con Pavitt (1984), los procesos de innovación de los sectores tradicionales están 
dominados por los proveedores, en especial por los suministradores de bienes de capital y de bienes 
intermedios. Por tanto, el rasgo principal que defi ne la dinámica de la innovación en estas industrias 
es la dependencia respecto los desarrollos tecnológicos y las innovaciones llevadas a cabo por otros 
sectores, lo que, a su vez determina un escaso nivel de I+D internalizada. 

Por esta razón, las innovaciones de proceso tienen una mayor incidencia que las de producto en el 
cómputo total de las innovaciones sectoriales. En el caso español, tal circunstancia ha sido contrastada 
para la industria por trabajos como los de Buesa y Molero (1998) y Urraca (2000). No obstante, otros 
trabajos como el de Calvo (2000) ponen de manifi esto que más del 50% de las empresas manufactureras 
españolas innovadoras, lo son de de producto y proceso, simultáneamente. En esta línea, trabajos 
como el de Tomás y Torrejón (2000), centrado en medir la actividad de I+D en el sistema territorial 
de la industria textil valenciana, determinaba que la actividad innovadora desarrollada se orientaba 
principalmente al desarrollo de productos (63%) y al de nuevos materiales (27%), mientras que, sólo 
un 17% de las empresas manifestaban haberse interesado en las innovaciones de proceso. Como se 
analiza con posterioridad esta realidad se aproxima mucho más a la dinámica innovadora actual de 
las empresas valencianas de este sector.

De modo más breve, otras particularidades que defi nen a este sector respecto a su interrelación con 
clientes, mercados y productos (Fabregat, 1998; Canals y Trigo, 2001; Canals, 2003; Tremosa y Trigo, 
2003), son las siguientes: 

1. Su clientela, desde los productos básicos hasta los intermedios y fi nales, es madura, lo que 
implica que tiene un elevado conocimiento de los aspectos esenciales del producto y de sus 
prestaciones. El cliente sabe valorar el producto, su dinero y es consciente de los atributos del 
producto que adquiere, tales como su funcionalidad, moda, prestaciones específi cas y otros.

2. La demanda fi nal de este tipo de productos presenta dos componentes: la reposición y la 
compra por impulso. Generalmente, suelen presentarse solapes entre ambas motivaciones y, 
si bien las dos son sensibles al ciclo económico, la segunda suele serlo más.

3. En el ámbito productivo la segmentación de los mercados de materia prima, producto 
intermedio y fi nal pierde nitidez, puesto que la relación entre productores y distribuidores 
es sumamente cambiante, forzando a cambiar la confi guración de la industria, reforzando 
el protagonismo de los servicios de las diferentes instituciones verticales y horizontales de 
apoyo.

4. A pesar de la creciente importancia relativa de los aspectos inmateriales del producto, tales 
como la marca y el diseño, su tratamiento fi scal y su protección legal, no resultan sufi cientes 
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para un adecuado reconocimiento de los derechos subyacentes,.

5. Aunque a nivel mundial el sector registre un elevado grado de internacionalización, la 
existencia de trabas comerciales ha sido una constante que ha marcado su comercio mundial 
en los últimos treinta años. Como se indicó en la introducción, la eliminación del mismo, el 1 de 
enero de 2005, está generando una tendencia a la sustitución de este tipo de protección por 
barreras no arancelarias de carácter administrativo y legal (medidas de efecto equivalente) en 
la mayoría de los países desarrollados, que concentran la mayor parte del consumo. 

Otra característica tradicional en la estructura y funcionamiento productivo de este sector es la 
preeminencia de pymes especializadas, que presentan una clara tendencia a la concentración 
geográfi ca, buscando economías externas y de alcance. Numerosos trabajos confi rman que cuestiones 
como la historia industrial del territorio, el tamaño del mercado local y la difusión del conocimiento 
explican este tipo de aglomeraciones (Callejón y Costa, 1995 y 1996 y Rodríguez, 2000), presentes 
tanto en el caso de España (Cataluña y Comunidad Valenciana, principalmente), como en la mayoría 
de países europeos (Lombardía y Toscana en Italia, Nord Pas de Calais, en Francia, Nottinghamshire, 
en Inglaterra, etc.).

1.1. Delimitación productiva y características innovadoras

La clasifi cación del sector textil-confección se puede realizar en base a tres factores simples, como 
son: la diversidad de fi bras utilizadas, las múltiples fases del proceso de producción o los distintos 
usos de los productos fi nales. No obstante, el carácter tan heterogéneo, interrelacionado y, a veces 
confuso, que guardan algunas de las actividades englobadas en el mismo, aconsejan delimitar de una 
manera más precisa las actividades industriales que comprende, así como los procesos productivos 
que se llevan a cabo en las mismas.

En primer lugar, partiendo de la CNAE-93 Rev.11, las industrias del textil-confección están formadas 
por aquellas actividades englobadas en el sector textil y en el de la confección y peletería, incluidas, por 
tanto, en los códigos 17 y 18 (véase tabla 1). Dentro del sector textil, no se incluyen otras actividades 
relacionadas como el subsector de fi bras artifi ciales, que fi gura dentro del sector químico (código 
24.7). Así como, en sentido estricto el sector de la confección textil sería el 18.2 puesto que tanto el 
18.1, como el 18.3, están relacionados con la industria de la peletería y del cuero.

Tabla 1: CNAE-93, Rev 1. Epígrafes 17 y 18.
17 INDUSTRIA TEXTIL

17.1 Preparación e hilado de fi bras textiles.

17.11 Preparación e hilado de fi bras de algodón y sus mezclas.

17.12 Preparación e hilado de fi bras de lana cardada y sus mezclas.

17.13 Preparación e hilado de fi bras de lana peinada y sus mezclas.

17.14 Preparación e hilado de fi bras de lino y sus mezclas.

17.15 Torcido y preparación de la seda; torcido y textura de fi lamentos sintéticos y artifi ciales.

17.16 Fabricación de hilo de coser.

17.17 Preparación e hilatura de otras fi bras textiles.

17.2 Fabricación de tejidos textiles.

17.21 Fabricación de tejidos de algodón y sus mezclas.

17.22 Fabricación de tejidos de lana cardada y sus mezclas.

1 Real Decreto 330/2003, de 14 de marzo, por el que se modifi ca el R. D. 1560/1992. ... /...
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17.23 Fabricación de tejidos de lana peinada y sus mezclas.

17.24 Fabricación de tejidos de seda.

17.25 Fabricación de otros tejidos textiles.

17.3 Acabado de textiles.

17.301 Teñido de textiles.

17.302 Estampación de textiles.

17.303 Otros acabados de textiles.

17.4 Fabricación de otros artículos textiles confeccionados, excepto prendas de vestir.

17.400

Fabricación de otros artículos textiles confeccionados, excepto prendas de vestir: Mantas de 
hogar y de viaje; ropa de cama, mesa, baño y cocina; acolchadas, edredones, almohadones, 
pufs, sacos de dormir, etc.; cortinas, visillos cenefas, estores cubrecamas, etc.; lonas, tiendas 
de campaña, velas de embarcaciones, toldos, etc.; bayetas, arpilleras para fregar y artículos 
similares, chalecos salvavidas, paracaídas, cunas portátiles; abanicos, bolsas y fundas de 
máquinas, raquetas, etc.

175 Otras industrias textiles.

17510 Fabricación de alfombras y moquetas.

17520 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes.

17530
Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con éstas, excepto prendas de 
vestir.

17541
Fabricación de tejidos estrechos (cintas tejidas, artículos de pasamanería, trenzas borlas, 
pompones, etc.)

17542 Fabricación de tejidos impregnados, endurecidos o recubiertos en materias plásticas.

17543
Fabricación de otros artículos textiles (fi eltro, etiquetas, insignias, compresas y tampones, 
fi ltros de cigarrillos, etc.).

176 Fabricación de tejidos de punto.

17600
Fabricación de tejidos de punto (punto y de labor de ganchillo, tejidos de rizo y de pelo, 
tejidos de mallas anudadas para visillos y cortinas fabricados con máquinas Raschel o 
similares, etc.).

177 Fabricación de artículos en tejidos de punto.

17710
Fabricación de calcetería (calcetería, incluidos calcetines, medias y medias-pantalón y 
calzado con materias textiles sin suela incorporada, tipo patucos para bebés).

17720
Fabricación de otros artículos en tejidos de punto (jerseys, chaquetas de punto, chalecos 
con o sin mangas y artículos similares de punto).

18 INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN
182 Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios.

18210 Confección de ropa de trabajo.

1822
Confección de prendas exteriores (abrigos, trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones, faldas, 
anoraks, etc., con tejidos, géneros de punto y ganchillo, tela no tejida, etc. para hombres, 
mujeres y niños)

18221 Confección industrial.
18222 Confección a medida.
1823 Confección de ropa interior 

... /...
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18 INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN

18231
Confección de ropa interior masculina (camisetas, calzoncillos, pijamas, camisas, batas 
y albornoces etc., con tejidos, género de punto y ganchillo, encaje, etc. para hombres y 
niños).

18232
Confección de lencería femenina (camisetas, pijamas, camisones, bragas, sostenes, corsés, 
blusas, batas y albornoces, etc., con tejidos, género de punto y ganchillo, encaje, etc. para 
mujeres y niñas).

1824 Confección de otras prendas de vestir y accesorios
18241 Confección de ropa para bebé y primera infancia.
18242 Confección de ropa deportiva (incluidos los trajes de baño, esquí y chándals).

18243

Confección de otras prendas de vestir y accesorios (sombreros y gorras, excepto cascos 
de seguridad; guantes, cinturones, chales, corbatas, corbatines, redecillas para el pelo, 
tocados de peletería; la confección de prendas de vestir con fi eltros, telas sin tejer, incluso 
impregnadas, recubiertas, revestidas o estratifi cadas).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Los procesos productivos que abarca esta industria contemplan el tratamiento y producción de fi bras 
naturales y artifi ciales, para su transformación en hilo, que se integra como input en la fabricación 
de tejidos, telas no tejidas y géneros de punto. Tras un proceso de acabado y confección sobre el 
tejido (dependiendo del tipo de producto fi nal), se generan tres tipos de productos u outputs fi nales; 
prendas de vestir, tejidos para el hogar y la decoración y productos textiles de uso técnico e industrial 
(Figura 1). Así, pues, el proceso productivo de esta industria se puede resumir en un ciclo productivo 
integrado por la hilatura, el tisaje, que a su vez se divide en tejeduría, géneros de punto y tejidos 
no tejidos, los acabados y la confección, que transforma una serie de inputs (fi bras, maquinaría, 
productos químicos, etc.) en outputs o productos fi nales (prendas de vestir, textil hogar y textiles 
técnicos e industriales).

Figura 1: Procesos de transformación, inputs y outputs de la Industria textil-confección

Fuente: Elaboración propia

Una vez efectuada esta primera aproximación a la confi guración de la cadena productiva de esta 
industria, a continuación se describen las características de cada uno de los elementos integrados en 
la misma (inputs, procesos de transformación y outpus), así como la caracterización de la innovación 
en cada uno de ellos. 
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1.1.1. Inputs 

Las fi bras constituyen uno de los principales inputs de la industria textil-confección. Según sea su 
origen se puede distinguir entre, fi bras vegetales, animales y minerales, que, a su vez, se agrupan 
en fi bras naturales (las que se obtienen de la naturaleza, como el algodón, el lino, la lana y la seda), 
artifi ciales (viscosa, acetato, etc.), sintéticas2 (acrílica, poliéster, poliamida, etc.) y regeneradas 
(obtenidas de trapos y desperdicios textiles). Generalmente, a las fi bras artifi ciales, sintéticas y 
celulósicas se las engloba en las fi bras químicas, puesto que todas se obtienen a partir de un proceso 
de transformación químico.

La evolución de la industria de fi bras textiles ha estado íntimamente ligada a la química que, en los 
últimos años, ha llevado la iniciativa en el desarrollo de nuevas fi bras y acabados para los procesos 
de hilatura y tejeduría. Esto explica también el gran despegue de los textiles técnicos en los países 
desarrollados, que han sido los principales benefi ciarios de su aplicación. En la actualidad, esta 
industria ofrece una amplia selección de fi bras de altas prestaciones, entre cuyas funciones se pueden 
citar:

• Resistencia mecánica y superfi cial (pilling superfi cial); Resistencia al corte.

• Administración o liberación de medicamentos (microencapsulación); Antibacterias, fungicidas; 
Antiestáticas.

• Desodorante y perfumadas.

• Fotocrómicas (fi bras camaleónicas).

• Generación y retención de calor (aislantes, refrigerantes, termo-reguladoras).

• Opacidad rayos X, protección de radiación UV, protección lluvia ácida, protección radiación 
electromagnética.

• Retardantes de llama; Termocrómicas, etc.

Figura 2: Producción Mundial de Fibras (2002)

Fuente: Aizenshtein (2004)

2 Aunque los conceptos de fi bra artifi cial y sintética suelen ser intercambiables, presentan algunas diferencias debido a sus 
procesos de obtención. Específi camente, a las fi bras conseguidas a través de la polimeración (reacción química en la que se 
combinan moléculas de monómeros para formar polímeros) de monómeros orgánicos (como pueden ser algunos derivados 
del petróleo) se las denomina sintéticas y a las conseguidas a través de transformaciones de polímeros orgánicos naturales 
(p.ej. obtenidas de la madera), se las conoce como de artifi ciales o celulósicas.
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De hecho, en la actualidad se estima que de los 10 Kg de fi bra consumida por persona al año, 6 kg 
son químicas y 4 naturales. Así, mientras que la producción de fi bras químicas, en su conjunto, en los 
últimos años ha aumentado a tasas interanuales superiores al 5% (6,2% de 2001 a 2002), las fi bras 
naturales apenas han alcanzado cifras del 2% (1,7% de 2001 a 2002). Entre las fi bras químicas (58,2% 
del total), las sintéticas son las mayoritarias (92,6%) y en éstas últimas son las de poliéster las que 
ocupan una posición destacada (62%) que en los últimos años ha superado, incluso, a la fi bra natural 
por excelencia: el algodón (32,9%). 

Respecto a las zonas de producción, si tradicionalmente los países desarrollados han ocupado un 
papel destacado en la producción de las fi bras químicas, la irrupción de los NIC en el concierto textil 
internacional ha generado un cambio sustancial en este panorama. Así, en la actualidad los países 
asiáticos, especialmente China y Taiwán, acaparan más de las dos terceras partes de la producción 
mundial de fi bras sintéticas (Perepelkin, 2001). En la Unión Europea, el mayor productor de fi bras 
químicas es Alemania.

Por su parte, las fi bras textiles de altas prestaciones (para-aramidas, carbono, polietileno, polialarato, 
PBO, etc.), siguen produciéndose principalmente en países desarrollados (especialmente, EE.UU., 
UE y Japón). De hecho, la producción de este tipo de fi bras, así como la investigación sobre nuevas 
fi bras y aplicaciones, está concentrada en unas cuantas compañías multinacionales como son, entre 
otras, DuPont, Teijin-Twaron, Rhodia kermel, Teijin Techno Products, etc., puesto que este tipo de 
productos requiere de parámetros tecnológicos y de calidad muy elevados3. Su principal aplicación 
sectorial es la innovación de productos. No obstante, la elevada sensibilidad de los productos textiles 
a los cambios frecuentes de la moda, acortando sus períodos de maduración, limita la demanda de 
estas fi bras de altas prestaciones, especialmente en los sectores convencionales. Esta limitación tiene 
que ver también con el hecho de que su aplicación productiva conlleve la implantación de nuevas 
técnicas de proceso.  

La industria química también desempeña un papel muy importante como proveedora de otros inputs 
claves en la cadena de valor de la industria como los tintes, colorantes, aprestos, blanqueantes, etc. A 
éstos, en los últimos años, se les unen los productos químicos utilizados en los acabados de textiles 
técnicos, en procesos de recubrimiento, impregnación, ignifugación, metalizado, polarización, 
etc. Generalmente, esta industria, al igual que la de fi bras, está dominada por grandes grupos 
multinacionales (BASF, Bayer, Ciba, Henkel, Dupont, Dow Chemical, Dexter, etc.) que, de hecho, en la 
mayoría de los casos también son fabricantes de fi bras. 

El sector de maquinaria4 textil-confección engloba una serie de equipos que van desde las máquinas 
de coser manuales hasta los telares más complejos, incluidas sus piezas, repuestos y accesorios. 
Generalmente, el sector subdivide estos equipos en maquinaria para: hilatura, tisaje, géneros de 
punto, acabados y confección; también se incluyen aquí los programas de software necesarios para 
hacer funcionar estos equipos. 

Buena parte de las innovaciones del sector textil-confección, sobre todo de proceso, son inducidas 
por las modifi caciones incrementales realizadas en la maquinaria. Los principales fabricantes y 
exportadores mundiales son Alemania, Italia, Suiza y Japón, si bien, en España  todavía existen unas 
80 empresas, ubicadas principalmente en Cataluña, que proveen maquinaria para ciertos procesos 
de acabados y, en menor medida, para géneros de punto. No obstante, el saldo comercial español es 
bastante defi citario. 

Generalmente, este tipo de innovaciones en las industrias proveedoras de inputs son de tipo 

3 En dos paneles de expertos, organizados con motivo de la elaboración de los Planes Estratégicos Textiles de las Comarcas 
Centrales Valencianas, con agentes empresariales e institucionales destacados, fue valorada la elevada concentración de este 
tipo de productos y los químicos en manos de pocas compañías a nivel internacional como un factor bastante importante para 
garantizar la competitividad futura del sector y el tránsito al textil técnico (90% de los asistentes).
4  Para un análisis más detallado de la situación de este sector, se puede consultar el informe de ICEX (2004): España: El Sector 
de Maquinaria Textil y de Confección 
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incremental, permitiendo tanto el desarrollo de nuevos productos (con funciones y estéticas diferentes), 
como la mejora de procesos, la reducción de consumo energético e hídrico y la contaminación 
ambiental (muy importante en los procesos de acabados). Lógicamente, las innovaciones de estas 
industrias están muy correlacionadas puesto que, para el aprovechamiento de una innovación en una 
determinada empresa, lo normal es requerir a ajustes o innovaciones en el resto.

A priori, dado el papel destacado que este tipo de proveedores desempeñan en el proceso innovador 
y en la calidad (cualidad) de los productos obtenidos, parece claro concluir que, en este momento, 
existe una debilidad intrínseca en el sector textil-confección derivada de la posición dominante de las 
industrias químicas (tanto de fi bras, como de otro tipo de productos para acabados) y de la dependencia 
de proveedores externos de maquinaria, en el caso de España. Lógicamente, esta afi rmación que 
defi ne perfectamente la situación de la innovación de un sector dominado por los proveedores, de 
acuerdo con Pavitt (1984), se puede matizar, puesto que la tendencia a la concentración geográfi ca 
de la industria textil-confección, implica, por lo general, la atracción de este tipo de materias primas y 
bienes de capital, bien sea por la producción directa, bien por la aparición de empresas especializadas 
en su gestión, tanto de forma directa (comercializadores de estos productos), como indirecta 
(especialización en actividades intensivas en su uso). 

1.1.2. Procesos de transformación

Los procesos de transformación textil tienen como fi nalidad la fabricación y acabados de textiles. Las 
tres principales operaciones que lo conforman son: la hilatura, el tisaje o tejeduría y los acabados. 

Por lo que respecta al proceso de hilatura, éste tiene por objeto convertir en hilo, por diferentes 
técnicas de separación, desintegración y tratamiento químico, las distintas fi bras textiles que serán 
aportadas como materia prima en forma de borra, fl oca, etc. Los tipos de hilatura más representativas 
de esta industria son las de algodón y lana, las desperdicios y regenerados y las de fi bras duras, en las 
que se obtiene un hilo para un mercado distinto al de las fi bras textiles como pueden ser las cuerdas, 
sacos y arpilleras.

El grado de automatización de este proceso es relativamente elevado, centrándose la mayor parte 
de sus innovaciones en el refi namiento o mejora de la tecnología de medición y regulación, así 
como en sistemas informáticos para la planifi cación, el control y supervisión de la producción. La 
razón preferente de la introducción de estas innovaciones busca la reducción de costes a través 
de incrementos de la productividad, así como la mejora de la fl exibilidad productiva, junto con el 
incremento de la calidad del producto terminado (Cotec, 2004).

Una de las principales limitaciones que presenta esta actividad es que, en un momento en el que la 
industria de la mayor parte de países desarrollados está intentando diversifi car su producto hacia los 
textiles técnicos, su papel para este tipo de procesos es muy residual, puesto que la mayor parte de 
las innovaciones se producen en las fi bras y en los procesos de acabado. 

El proceso de tisaje, o de fabricación del tejido comprende todas las operaciones necesarias para la 
elaboración de tejidos, partiendo del hilo procedente de la fase anterior. Hasta los años 50, la principal 
técnica de obtención de tejidos era el telar, por medio del entrecruzamiento de los hilos procedentes 
de un plegador (urdimbre) y otros, que van siendo dispuestos, mediante un dispositivo especial, 
perpendiculares a los anteriores (trama). En la actualidad, este tipo de tejidos, conocidos como 
tejidos de calada, presenta estructuras más complejas como son las telas múltiples (compuestas por 
diversas telas simples que van uniéndose entre sí, que son, principalmente de aplicación en tapicerías), 
tubulares (para sacos, mangueras, cintas transportadoras, estropajos, esponjas, compresas, etc.), 
multiaxiales y otro tipo de estructuras multidireccionales, que buscan la resistencia de los tejidos en 
todas las direcciones. 
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Figura 3: Diversas aplicaciones de tejidos de calada y malla

La elevada variedad de masas laminares (desde muy ligeras y resistentes, a muy pesadas o telas 
múltiples, y la posibilidad de gran anchura de las piezas), su versatilidad en la manipulación de hilos 
y en la materia de los mismos (naturales, sintéticas, vidrio, metal, etc.), la precisión de la regularidad 
de las características estructurales de la tela obtenida y su variedad de texturas, hace que estos 
tejidos de calada, además de sus aplicaciones tradicionales, tengan aplicación en multitud de tejidos 
técnicos. Especialmente se suelen usar los tejidos de calada que utilizan fi bras de altas prestaciones 
y sus mezclas en aplicaciones que incluyen la agricultura (protección contra insectos, paravientos, 
invernaderos, etc.), la arquitectura (cubiertas de piscinas, salas de exposiciones, campos de deporte, 
aeropuertos, etc.), la construcción (geomallas de refuerzo en construcción), la industria (fi ltrantes 
para la separación de líquido/gas, tapicería de transporte aéreo, airbags sin costura, refuerzos de 
neumáticos, contenedores para el transporte, fabricación de prendas de protección contra el fuego, 
cinturones de seguridad, correas de transmisión, etc.).

Por su parte, las técnicas del género de punto abarcan aquellas industrias del textil-confección en las 
que la fabricación está basada en la estructura de malla, ya sea por trama, urdimbre o cosido-tricotado. 
En el campo técnico, los tejidos de malla por trama, dada su capacidad de deformación, encuentran 
aplicación para la tapicería de los automóviles, guantes de protección contra el corte, indumentaria 
deportiva, etc. Por su parte, los tejidos de malla por urdimbre, dada su menor elasticidad, se utilizan 
en un mayor número de aplicaciones técnicas que los anteriores, como en agricultura (protección 
contra los pájaros, insectos, radiaciones térmicas, sombra, etc.), obras civiles (corrimientos de tierras, 
terraplenes, etc.). También en este tipo de aplicaciones se suelen utilizar hilos (poliéster de alta 
tenacidad, polietileno, olefi na, materiales compuestos) y recubrimientos especiales (impermeables, 
por ejemplo). 

Más recientemente, y en paralelo al desarrollo de nuevas fi bras químicas, las técnicas de los tejidos 

no tejidos, o también denominados tejidos sin tejer o non-wovens, han permitido la fabricación 
de artículos textiles de estructuras planas, más o menos fl exible y porosas, constituidas en su totalidad 
o parcialmente de fi bras textiles. En este momento, los no tejidos ya han dado alcance a la tejeduría 
tradicional, en peso de tejido producido. De hecho, si tenemos presente que su peso es más bajo, en 
términos de superfi cies producidas los no-tejidos ya exceden al tejido y otros métodos de fabricación 
(Cotec, 2004). Las aplicaciones técnicas de los no-tejidos son muy numerosas y van desde la agricultura 
(regulación climática y de agua en cultivos, para evitar crecimiento de malezas, etc.), ingeniería civil 
(refuerzo de carreteras o drenajes), industria (fi ltros, protección acústica), campo sanitario (sábanas 
quirúrgicas e indumentaria), protección personal (fuego, química, polvo, antibalas), etc.

Los procesos de acabados, genéricamente denominado de “tintes, aprestos y acabados”, comprenden 
un conjunto de operaciones físicas, químicas y mecánicas, que se efectúan en los tejidos con el objeto 
de eliminar defectos, mejorar sus propiedades y cambiar su aspecto exterior. Aunque se encuadra en 
el segmento intermedio del proceso manufacturero textil, interviene en las distintas fases del mismo, 
tanto en la cabecera de las fi bras, como en hilatura y/o tejeduría, y en la prenda confeccionada. Entre 
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ellos se pueden distinguir: 

- Tratamientos Previos: son el conjunto de operaciones que se realizan sobre las materias 
textiles antes de la tintura o la estampación, para eliminar las impurezas que las acompañan 
para evitar tinturas o estampaciones desiguales. Estos tratamientos previos son distintos según 
el tipo de fi bra que se trate, la forma en que se encuentre (fl oca, hilo o tejido) y las impurezas 
que contenga.

- Tintura: La tintura tiene por objeto dar color a los productos textiles. Es un conjunto de 
fenómenos físico-químicos por los cuales un colorante en disolución o dispersión se acerca 
a la fi bra, se deposita en su superfi cie (adsorción) penetra en su interior (absorción) y se 
fi ja, presentando cierta resistencia a salir al exterior. Cada fi bra se tinta con un colorante en 
concreto. 

- Estampación: Tiene por objeto colorear, con uno o varios colores, determinadas zonas de un 
tejido con un dibujo o motivo concreto. 

- Aprestos y Acabados Convencionales: Los aprestos y acabados son el conjunto de 
operaciones que se efectúan sobre el tejido al objeto de mejorar su aspecto y propiedades 
fi nales. Entre los aprestos destacan los utilizados para evitar el encogimiento del tejido y la 
formación de arrugas. Entre los acabados, por su parte, los procesos más representativos son 
los siguientes:

- Calandrado: Tiene por objeto planchar y dar brillo al tejido. 

- Perchado: Tiene por objeto producir una capa de pelo en la superfi cie del tejido, y se consigue 
con el arranque parcial de fi bras de trama. 

- Tundido: Se lleva a cabo para eliminar las fi bras que sobresalen del tejido o igualar la altura del 
pelo que se obtiene en el perchado. 

- Ensanchado: Se realiza para dar el ancho defi nitivo al tejido. 

- Recubrimiento y Laminado de Tejidos: Este proceso de acabado es utilizado para dotar a 
los tejidos convencionales de propiedades técnicas elevadas para ser utilizados en diversos 
ámbitos de aplicación de los tejidos técnicos. Entre este tipo de procesos destacan la 
impermeabilización (tanto al agua, como al viento), la impregnación (con aprestos biocida, 
fl uorados, amoníaco, etc.), el metalizado, la ignifugación, etc. 

El hecho de que esta actividad realice la mayoría de sus procesos en húmedo hace que también 
se la conozca como industria del “ramo del agua”. En la actualidad, las exigencias de la legislación 
medioambiental europea obligan a depurar el agua utilizada en sus procesos, ya sea bien mediante 
instalaciones propias o mediante el vertido a redes de saneamiento que confl uyen en depuradoras 
municipales, pagando el correspondiente canon. Esta situación explica la tendencia natural a su 
concentración en torno a grandes aglomeraciones de industrias textiles y que, en los últimos años, 
parte de las innovaciones de los productos empleados se hayan encaminado a reducir los niveles de 
contaminación hídrica. Un problema adicional, en este momento, es que la traslación de actividades 
al textil-técnico, muy intensivas en el uso de productos químicos, aunque coloca a esta actividad en 
una posición determinante, dada la gran cantidad de procesos técnicos que confl uyen en la misma, 
probablemente requerirá de depuradoras más potentes que permitan reducir el incremento de 
estas sustancias nocivas para el medio ambiente. Si tenemos presente, por ejemplo, que en el caso 
valenciano esta instalación es tardía, la consolidación de los textiles técnicos podría suponer dejar 
altunas de las depuradoras obsoletas con períodos de vida útil muy cortos. 

Finalmente, el ciclo manufacturero textil se cierra con los procesos de confección que son los 
encargados de transformar el tejido en un output o producto fi nal. El proceso de confección es 
normalmente seriado y posee características propias y diferenciadas del resto de procedimientos 
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textiles. En este proceso el metraje de tejido, que proviene de las industrias de acabados, se transforma 
en un producto de vestuario, de textil hogar, o de textil técnico5. 

Dentro de este proceso, no se puede olvidar el diseño que es un componente cada vez más importante 
en el valor generado a lo largo de la cadena de valor de la industria y del sector. En la actualidad, 
de hecho muchas de las grandes cadenas multinacionales de distribución de textil-confección han 
abandonado las fases transformadoras, gestionando su subcontratación internacional en países de 
bajo costo, para centrarse en el diseño, implantando potentes sistemas de gestión, de estrategias 
de marketing y realizando grandes desembolsos en publicidad y creación de imagen corporativa. 
La fase de diseño engloba actividades tales como la visita a ferias, compra de prendas para la copia 
(práctica habitual en el sector), así como todas las actividades propias del proceso como realización 
de bocetos, selección de tejidos, etc. El resultado fi nal de esta fase consiste en la obtención de un 

muestrario que, se va puliendo conforme los clientes realizan los pedidos. 

El patronaje, por su parte, es el sistema de organización de la construcción del producto a elaborar, 
consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del producto, de modo que cada 
pieza de tela se adapte a las demás y que la unión de todas ellas en un orden predeterminado, se 
corresponda con el diseño del propuesto. Una vez se ha realizado esta operación, se procede al 
escalado (preparación de las distintas tallas), al corte y, a continuación, se unen todas las piezas 
mediante su confección, ya sea por costura u otro tipo de sistema de ensamblado, como la soldadura 
química o térmica, utilizadas en los textiles técnicos. 

Los procesos en los que ha existido una mayor implantación de avances tecnológicos en los últimos 
años, son el patronaje, el escalado y el corte. Este tipo de operaciones se han visto sumamente 
mejoradas por la estandarización y la efi ciencia que ha supuesto la extensión y generalización del 
uso de los sistemas CAD. Éstos permiten la simulación por ordenador lo más exacta posible de la 
constitución del tejido con respecto al color y a su estructura y su traslación a los distintos procesos 
de producción mediante su conexión con hardware y software específi co, que puede ir desde un 
programa de marcado y escalado hasta un plotter (Iturrioz, C. et al, 2002, p. 83). En la actualidad, este 
tipo de software de construcción artifi cial tiene gran aplicación en productos textiles especiales, tanto 
para sus formas, tamaños, estructuras, etc., como para los airbags, geotextiles y otros textiles de uso 
técnico.

En la confección (como fase fi nal) la implantación de avances tecnológicos ha resultado más baja 
debido a la coyuntura del sector, que ha constreñido su capacidad inversora, provocando que muchas 
empresas optaran por deshacerse de estos procesos mediante la subcontratación externa.

 1.1.3. Productos fi nales

A pesar de la amplitud de productos que se obtienen y de las interrelaciones que se dan entre las 
diferentes actividades de transformación, se puede clasifi car el producto fi nal obtenido en todos 
ellos, en tres grandes grupos en función de sus aplicaciones principales: vestuario, hogar y textil-
técnico o industrial.  

Tabla 2: Distribución de la producción y exportación textil-confección en España, 20031

Posición en la cadena Tipo de actividad Producción Exportación

Textiles de Cabecera
Fibras 4,48% 4,38%

Tejidos e hilados 26,62% 30,42%

Producto Acabado
Prendas de vestir 56,40% 52,30%

Textil hogar 12,50% 12,88%

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y Turismo

5 Normalmente la industria de la confección sólo incluye estos dos tipos de productos, sin embargo, también en los textiles 
técnicos y en el textil hogar los procesos de confección están presentes. 

1 Estas estimaciones son distintas de las del CYTIC (2002), que distribuye el total producido por el sector textil-confección, en 45% a vestuario, el 33% a hogar y decoración 
y el restante 22% a usos industriales y técnicos. Lógicamente, la problemática reside en que a través de la CNAE no se puede determin     ar el peso de los productos 
textiles-confección por su uso fi nal. En el caso de la tabla 2 se ha utilizado la agregación de productos textiles confeccionados, excepto prendas de vestir (174) y otras 
industrias textiles (175) para determinar el peso del producto textil hogar. Sin embargo, el peso de los textiles de uso técnico, dado que se clasifi can por su funcionalidad, 
pero se inscriben en todas y cada una de las actividades de la industria, resulta prácticamente imposible de cuantifi car. 
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La industria del vestuario o de prendas de vestir, abarca a todos aquellos subsectores encargados 
de la confección textil de ropa masculina, femenina e infantil, como son las camisas, pantalones, 
camisetas, chaquetas, jerséis, ropa laboral, etc. La mayoría de estos productos presentan una mayor 
sensibilidad a las tendencias y las modas. Generalmente, las empresas suelen renovar sus muestrarios 
entre 2 y, cada vez más, 4 veces al año6. La aparición en este sector de grandes grupos multinacionales 
que controlan los canales de distribución (H&M, Inditex, PuntoFa, Cortefi el, C&A, etc.) en la mayoría de 
países desarrollados, ha supuesto la aparición de estrategias de innovación de producto mas ágiles 
que tratan de dar respuesta inmediata a los gustos y necesidades del consumidor, como se analiza 
en el punto cinco de este trabajo. Ésta es la industria que genera mayores ingresos en Europa y en 
España, y en la que las estrategias de marca y de integración vertical han resultado más prolijas. 

El subsector del hogar y decoración incluye una amplia gama de líneas de productos como son 
las alfombras, toallas, sábanas, visillos y cortinas, ropa de cama o cocina, así como otros artículos 
textiles para la decoración. Este tipo de productos, a diferencia de lo que ocurría hace unos años 
(ajuar), tienen una vida comercial muy corta, obligando a las empresas a renovar los productos de sus 
muestrarios unas dos veces al año. Las empresas suelen aprovechar las Ferias (Textilhogar en Valencia 
y Heimtextil en Frankfurt, principalmente) para su presentación. 

En la actualidad, el producto español de textil hogar, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ya 
no compite vía precio, sino que está enfocado a un segmento medio-bajo del mercado y, en menor 
medida al medio-alto, en el que destaca frente a otros competidores por nivel de calidad y diseño. 
En los últimos años, además, este segmento ha avanzado rápidamente hacia la incorporación de 
tecnología a los productos, mediante acabados altamente innovadores que mejoran su funcionalidad 
y permiten obtener un mayor valor añadido. De este modo, la mayoría de estas empresas están 
incorporando tecnología de proceso que, hasta ahora, tenía básicamente su aplicación en los tejidos 
técnicos e industriales

No obstante, también en este sector se empiezan a sentir los efectos de las grandes cadenas de 
distribución, que tras explotar con éxito sus estrategias en el mundo de las prendas de vestir y de 
la moda, han comenzado de manera imparable a trasladarlas a este segmento de mercado. En los 
últimos años han proliferado las grandes cadenas de establecimientos minoristas especializados (KA 
International, Gastón y Daniela, Pepe Peñalver, Lienzo de los Gazules, ZARA Home, Mundinido), así 
como las tiendas no especializadas que han integrado el textil hogar en sus estrategias de negocio 
por la existencia de sinergias entre su segmento de mercado y éste tipo de productos. Por ejemplo, 
éste ha sido el caso de las tiendas de mobiliario, decoración y bricolaje (Ikea, Habitat, Leroy Merlin, 
etc.). Por último, también los grandes hipermercados han comenzado a integrar cada vez más este 
tipo de productos (Carrefour, Eroski, Alcampo, etc.) que en muchos casos, no utilizan más que como 
un commodity. En el punto cinco, se analizará con más detenimiento las características del sector de 
la distribución textil. 

Para concluir con esta tipología de productos, cabe hablar de los textiles de uso técnico e industrial 
que son los más desconocidos y, dada la situación creciente de competitividad en el resto de 
segmentos, aquéllos que han experimentado una evolución más importante en los últimos años, 
especialmente en los países productores tradicionales. De hecho, en la actualidad, la diversifi cación 
hacia este segmento es una de las principales estrategias de negocio observable en la mayoría de 
países europeos, incluida la Comunidad Valenciana, y, por tanto, la que mayor número de innovaciones 
de producto genera. 

A pesar de que no existe una defi nición de textiles técnicos plenamente aceptada (Cotec, 2004), se 
puede decir que éstos son materiales que dan respuesta a exigencias técnico-cualitativas elevadas 
(rendimiento mecánico, térmico, durabilidad, etc.) confi riéndoles la aptitud de adaptarse a una 

6  Tradicionalmente las colecciones de moda abarcaban primavera-verano y otoño-invierno. En la actualidad muchas empresas 
presentan colecciones diferenciadas en cada una de las estaciones del año, si bien la renovación de muestrarios no es total, 
puesto que parte de la colección de primavera y otoño, permanece en verano e invierno, respectivamente. 
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función concreta y a su entorno, sea de indumentaria, del hogar o decoración, o a otros sectores 
productivos de aplicación no específi camente textil. Se puede profundizar en la delimitación de este 
microcluster a través de los usos fi nales o segmentos estratégicos en los que compiten los diferentes 
productos (tabla 3). 

Respecto a su cuantifi cación, decir que en el caso europeo los textiles técnicos representaban el 27,6% 
de la industria textil, en 1999. Los principales productores, por orden de importancia, eran Alemania 
(17% de la UE), seguida del Reino Unido y Francia (16 % cada uno), Bélgica (15 %) e Italia (14 %)7. Por 
áreas de aplicación, los vehículos y la industria de transporte son los principales usuarios de este tipo 
de productos en la UE (el 29 % del consumo total en 1999), seguidos de hogar y mobiliario (el 14 %) y 
construcción/ingeniería civil con el 11 %.

Tabla 3: Aplicaciones técnicas de materiales textiles (Textiles técnicos) 

Agrotextiles Protec-textiles
EJEMPLOS: Agricultura, cultivos, horticultura, 
cultivos hidropónicos, jardinería, piscifactorías y 
pesca.

APLICACIÓN: Ingenieros agrícolas, agrupaciones 
empresariales y cooperativas agrícolas, centrales 
de compra, jardineros especializados, horticultores, 
escuelas de agricultura y agroindustria.

EJEMPLOS: Indumentaria de protección, 
equipos de emergencia y salvamento, 
deportes de riesgo, refl ectantes, usos 
militares y policías, arneses, calzado y guantes 
de seguridad.

APLICACIONES: Fabricantes de indumentaria 
de protección, responsables de seguridad, 
compañías aseguradoras, policía, ejército y 
bomberos.

Confección Medioambiente
EJEMPLOS: Industria del calzado, entretelas. 
Tejidos high tech que incorporan laminados, 
recubrimientos, microcápsulas, etc.

APLICACIONES: Fabricantes de calzado, 
confeccionistas, diseñadores.

EJEMPLOS: Protección de la atmósfera, del 
agua, del suelo, de la vegetación y contra el 
ruido.

APLICACIONES: Ingenieros y técnicos 
ambientales, autoridades ambientales, 
órganos gubernamentales.

Construcción Sport-textiles
EJEMPLOS: Consolidación del suelo y subsuelo, 
refuerzo de hormigón con fi bras o mallas, 
encofrados, fachadas, aislamientos, etc. 
Arquitectura textil.

APLICACIONES: Arquitectos, ingenieros civiles, 
empresas de construcción, responsables de obras, 
órganos gubernamentales

EJEMPLOS: Indumentaria, calzado deportivo y 
de tiempo libre, material deportivo, deportes 
náuticos, aéreos, de riesgo, de montaña. 
Instalaciones deportivas, mobiliario de jardín, 
playa, camping.

APLICACIONES: Fabricantes y centrales de 
compra de artículos para indumentaria, ocio 
y equipamientos deportivos.

Hogar-textiles Indu-textiles
EJEMPLOS: Revestimientos murales  y del suelo, 
tapicerías, cortinas y estores, telas antivandálicas  
protectoras del fuego, para locales públicos.

APLICACIONES: Fabricantes de muebles y 
tapicerías, proyectistas, arquitectos, diseñadores 
y decoradores.

EJEMPLOS: Filtración, mangueras, cintas 
transportadoras, esteras colectoras, abrasivos, 
limpieza, serigrafía y estampado, telas para 
pintura.

APLICACIONES: Ingenieros industriales. 
Industria química, cristal, cerámica, cemento, 
minería, alimentación, etc.

7  Según datos de la Comisión Europea, en http://europa.eu.int/comm/enterprise/textile/techn_text.htm
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Tabla 3: Aplicaciones técnicas de materiales textiles (Textiles técnicos) 

Pack-textiles Geotextiles
EJEMPLOS: Toldos para camiones, protección de 
cargamentos, embalaje, cintas transportadoras, 
sacos y contenedores, eslingas y amarres, cables 
trenzados.

APLICACIONES: Ingenieros de la industria del 
embalaje. Responsables de seguridad de empresas 
en transporte de mercancías.

EJEMPLOS: Separación, refuerzo, drenaje 
e impermeabilización en ingeniería civil y 
construcc.

APLICACIONES: Empresas de obras 
públicas y de construcción, ingenieros de 
caminos, órganos de las Administraciones. 
Ferrocarriles, obras hidráulicas, carreteras, 
túneles, vertederos.

Med-textiles Automoción
EJEMPLOS: Materiales para hospitales, usos 
sanitarios, cirugía y ortopedia. Higiene.

APLICACIONES: Fabricantes de artículos de 
higiene, jefe de compras de hospitales, centros 
quirúrgicos, clínicas y laboratorios. Confeccionistas 
de indumentaria y lencería de hospitales.

EJEMPLOS: Materiales textiles para 
automoción e industria aeroespacial, 
interiorismo para transporte público terrestre, 
ferroviario y suburbano, transporte aéreo y 
marítimo.

APLICACIÓN: Ingenieros y diseñadores de 
la industria del automóvil, proveedores de 
primer y segundo nivel de automoción, 
responsables de compras de empresas de 
transporte público de viajeros.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la revista Tecnichal textiles Guide. Ed. Corbofi l 
Editorial, s.l. y Tecnitex Ingenieros, s.l.; nº 2, Abril.

Para comprender la importancia actual de los textiles técnicos en la diversifi cación productiva de 
las empresas españolas8, baste decir que, si en 2003, la producción española de textiles de uso 
técnico se estimaba en 2.500 millones de €, un 18% de la producción total del sector textil-confección 
(Detrell, A. et al., 2004), en 2004, ésta alcanzó los 3.600 millones de euros, lo que supone un 27% de 
la producción total del sector9. Detrell (2004) estima que el número total de empresas en España que 
puede considerarse dentro del sector de textiles de uso técnico, es de unas 300. De éstas, el 38% son 
medianas, el 46% pequeñas y el resto micro empresas. Cerca del 75% de las mismas, se ubican en 
Cataluña y en la Comunidad Valenciana. 

Figura 4: Distribución geográfi ca del Textil-Técnico en España (2003)

Fuente: Detrell, A. et al. (2004).

8 Y también la escasa fi abilidad de los datos. 
9 «Este importante dato se hizo público ayer en el transcurso de la presentación de la Feria Internacional de los Materiales 
Textiles (Aplimatec), que se celebrará en Valencia entre los días 11 y 13 del mes de mayo. Este subsector se plantea como la 
gran apuesta de futuro para una industria que vive actualmente un fuerte periodo de crisis» Levante de Alacant. 13.05.2005.

.../...
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Casi el 40% de estas empresas producen exclusivamente textiles de uso técnico, mientras que el 60% 
restante comparte esta dedicación con la fabricación de textiles para indumentaria o textil hogar. 
Las áreas más representativas de dedicación, al igual que en el caso europeo, son la automoción y 
transporte de viajeros (13%), seguido de las áreas médico-higiénicosanitario (12%), hogar y locales 
públicos (10%) y construcción y arquitectura textil (10,10%), etc.

Figura 5: Áreas de aplicación del Textil-Técnico (España)

Fuente: Detrell, A. et al. (2004).

Una de las razones que explica el creciente interés de la industria por la diversifi cación productiva 
hacia este segmento radica en las buenas perspectivas de crecimiento que presenta. En un estudio de 
mediados del año 2003 se estima que mientras el consumo de prendas de vestir crecerá en España entre 
2001 y 2010, un 1,3%, el de hogar lo hará un 2,5% y el técnico un 2,9% (Lleonart, P., Garola, A, Arús, J.M., 
2003). No obstante, estas previsiones se sitúan muy por debajo de las recogidas en el mayor estudio de 
prospectiva mundial (David Rigby Associates, 2003) que, de forma resumida, recoge la tabla 4. 

Tabla 4: Previsiones de consumo mundial de textiles técnicos por áreas de aplicación

x 1.000 T 2000 2005 2010 95-00 00-05 5-10

Agrotextiles 1.381 1.615 1.958 3,3% 3,2% 3,9%

Construcción 1.648 2.033 2.591 5,5% 4,3% 5,0%

Indumentaria 1.238 1.413 1.656 2,9% 2,7% 3,2%

Geotextiles 255 319 413 5,4% 4,6% 5,3%

Hogar 2.186 2.499 2.853 3,2% 2,7% 2,7%

Industriales 2.205 2.624 3.257 3,6% 3,5% 4,4%

Médicos 1.543 1.928 2.380 4,7% 4,6% 4,3%

Automoción 2.479 2.828 3.338 3,2% 2,7% 3,4%

Embalaje 2.552 2.990 3.606 3,1% 3,2% 3,8%

Protección 238 279 340 5,3% 3,2% 4,0%

Deporte 989 1.153 1.382 3,3% 3,1% 3,7%

TOTAL 16.714 19.681 23.774 3,7% 3,3% 3,9%

Fuente: David Rigby Associates (2003)
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En el año 2000, los 16.714 millones de toneladas de consumo de textiles de uso técnico representaban, 
aproximadamente, un 12% del consumo mundial de textiles. Por países las diferencias eran 
importantes: desde el 42% de Japón, al 35% de EE.UU., pasando por el 20% de la UE, o el 14% de 
China. En el caso particular de la UE, Alemania abarcó, en 2002, un 32% del consumo total de fi bras 
en textiles técnicos, seguida de Francia con un 29%, Italia con un 22%, Gran Bretaña y Benelux con un 
21%, España con un 18% y Portugal con un 14%. Esta distribución pone de manifi esto las diferencias 
existentes en el número de empresas de cada país dedicadas, total o parcialmente, al sector: 480 en 
Alemania, 410 en Francia, 360 en Italia, 300 en España y 170 en Gran Bretaña. 

Por lo que respecta al caso valenciano, según el estudio «Diagnosis de expectativas de entrada en el 
sector de textiles de uso técnico», realizado por AITEX y Tecnitex Ingenieros, SL., para la Confederación 
de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana, CIERVAL, «el número de empresas 
textiles dedicadas a la fabricación de textiles de uso técnico, exclusivamente, o como una parte importante 
de su cartera de productos son más de 20. Principalmente, este tipo de empresas son fabricantes de telas 
no tejidas para complementos del sector del calzado, tapicería para automoción, telas para agricultura, 
composites. Del total de empresas analizadas, un 12,5% se dedican exclusivamente al textil técnico, un 
6,25% al textil técnico y al subsector hogar, y un 22% a los dos anteriores y al subsector de indumentaria. 
Estas empresas se caracterizan por tener los últimos avances en recursos tecnológicos, maquinaria e 
instalaciones» (noticia en la página Web de IMPIVA, 13.05.04)10.

Estas industrias, a excepción de las grandes multinacionales productoras de fi bras, son principalmente 
de tamaño medio, aunque hay un buen número de pequeñas empresas con una producción 
diversifi cada en varios de los segmentos fi nales, si bien su nivel de integración vertical resulta, de 
momento, mínimo. La integración vertical es una cuestión importante en este segmento, puesto que 
las características funcionales de estos productos, les lleva a competir en mercados completamente 
nuevos (obra civil, agricultura, construcción, etc.) en los que la consideración de producto textil es 
más anecdótica que real. 

Una de las características básicas del proceso de fabricación de textiles técnicos radica en los elevados 
niveles tecnológicos que ésta requiere. Esta necesidad no se circunscribe tanto a la maquinaria 
utilizada, que no suele ser diferente de la habitual en la industria textil, como a la disposición de 
instalaciones y procesos de control que permitan la obtención de los altos niveles de calidad que 
este tipo de productos exige. Del mismo modo, la necesidad de dar una respuesta rápida a los 
requerimientos del cliente obliga la existencia de un sistema productivo fl exible, en el que la I+D+i 
desempeña un papel fundamental, no sólo respecto al producto, sino también al mercado. De 
hecho, la singularidad de los textiles técnicos reside en la necesidad de entender y aplicar no sólo 
los principios de ciencia y tecnología textil, sino también los de los sectores o mercados a los que 
van dirigidos, puesto que, en este caso, gran parte de la tecnología y especialización asociada con la 
industria reside en una comprensión de las necesidades, usos y dinámicas de los diferentes sectores 
del mercado a los que se orientan estos productos, que son muy diversos. Así, una empresa que 
desarrolle textiles para ingeniería civil (geotextiles), por ejemplo, no sólo debe conocer los procesos 
de obtención del producto acabado, sino también las características del proceso de ingeniería al que 
se incorpora y los requerimientos técnicos acordes al mismo.

A modo de conclusión de este apartado, se puede decir que la industria textil-confección se 
caracteriza, tanto en términos productivos como de innovación, por la existencia de una fuerte 
dependencia tecnológica de otros sectores, lo que repercute en una posición muy débil de la misma 
como se analiza en el apartado sexto. Además, dada la estructura atomizada y heterogénea de su 
industria y la existencia de fuertes economías externas, existe una tendencia clara a la confi guración 
productiva mediante un modelo de organización basado en la especialización fl exible, con una fuerte 
base territorial. 

10  www.impiva.es/portal/webimpiva.nsf/0/effa1d3bd2764a4cc1256e930020285c?OpenDocument.
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2.  El sector textil-confección en el mundo y en la UE: entorno político-

económico 

En 2003 el volumen de intercambios textiles en el mundo alcanzó un valor de 395 miles de millones de 
dólares, lo que supuso el 5% de las exportaciones totales de mercancías – el 3% correspondió a prendas 
de vestir- y un 7% sobre las exportaciones de manufacturas. La tendencia a la internacionalización del 
sector se ha hecho más acusada tras la progresiva eliminación de cuotas de importación acordada en 
el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde principios de los años noventa hasta 
2004. 

Hasta la conclusión de la Ronda Uruguay del GATT, en 1993, el comercio textil estaba regulado 
por el Acuerdo Multifi bras (AMF), fi rmado en 1974, en un intento de los países desarrollados por 
frenar las importaciones textiles de terceros países más competitivos. Este acuerdo suponía que la 
disciplina de la multilateralidad y preferencia por la protección arancelaria, inherente al GATT, no 
eran aplicables a este sector, cuyo comercio se regulaba por contingentes (cuotas de importación) 
negociados bilateralmente. Éstos se aplicaban de forma selectiva cuando un brusco aumento de las 
importaciones de un determinado producto causaba, o amenazaba causar, un perjuicio grave a la 
rama de producción del país importador. Sin embargo, la utilización indiscriminada del AMF por parte 
de los países desarrollados llevó a una situación de protección exterior muy elevada. 

Dado que el acuerdo representaba una fl agrante desviación de las normas básicas del GATT, que 
principalmente afectaba a los países en vías de desarrollo, tras multitud de presiones y concesiones 
recíprocas de liberalización sectorial se acordó que, a partir de uno de enero de 1995, éste fuera 
reemplazado por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) de la OMC. Este acuerdo establecía 
un proceso transitorio para la supresión defi nitiva de los contingentes, en un plazo de diez años, 
repartido en tres períodos sucesivos de 3, 4 y 3 años, respectivamente. Para evitar posibles desajustes 
en los mercados y sectores productivos nacionales, el acuerdo preveía un mecanismo transitorio de 
salvaguardia aplicable entre 1994 y 2004, en los casos de perjuicio grave o amenaza de perjuicio grave 
a una rama de producción nacional. Además, los cuatro Miembros de la OMC que seguían aplicando 
restricciones a la importación en el marco del antiguo AMF (Canadá, CE, Estados Unidos y Noruega) 
tenían que llevar a cabo este proceso de integración y notifi car al Organismo de Supervisión de Textiles 
(OST-organismo regulador) la primera etapa de su programa a más tardar el uno de octubre de 1994. 
Los demás Miembros de la OMC debían, en primer lugar, notifi car al OST si deseaban reservarse el 
derecho de aplicar el mecanismo de salvaguardia de transición previsto en el ATV (párrafo 1 del 
artículo 6) y, en caso afi rmativo, facilitar sus listas de integración para la primera fase11. 

La incorporación de China a la OMC, como miembro de pleno derecho, el 10 de diciembre de 200112, 
representó una grave alteración del marco del acuerdo de liberalización, que, lógicamente, no era 
esperado cuando éste se negoció. La extensión de estos benefi cios a China ha generado una profunda 

11  Cincuenta y cinco miembros decidieron reservarse este derecho, y la mayoría de ellos facilitaron listas de productos que 
habían de integrarse. Nueve Miembros (Australia, Brunei Darussalam, Chile, Cuba, Hong Kong, Islandia, Macao, Nueva Zelanda 
y Singapur) decidieron renunciar a ese derecho. Desde el comienzo de su aplicación, se supone que estos países han integrado 
el 100 % de los productos.
12  Si en 2000 el arancel medio a los productos textiles chinos era de un 25,4%, en 2005 era del 11,5% y lo que es más 
importante, se ha benefi ciado de la eliminación de cuotas. No obstante, existe un mecanismo de salvaguardia no arancelario 
para los otros países hasta 2008. Fernández-Stembridge, L. (2003): “Empleo en el contexto post-OMC de China: Pronóstico 
económico y social” Revista CIDOB d ‘Afers Internacionals nº. 63.
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reestructuración mundial del reparto de las ganancias de la liberalización, que no sólo ha afectado 
a los países desarrollados, sino también a los países en vía de desarrollo que venían ocupando una 
cuota creciente de la producción y exportaciones mundiales de textil-confección. Para hacernos 
una idea de este problema baste decir que el Banco Mundial “estima que la etiqueta “Made in China” 
aparecerá en la mitad de las prendas que se vendan en los mercados mundiales hacia fi nales de 2010. O lo 
que es lo mismo, la mitad de la producción mundial. Una cifra de dimensiones impresionantes si se piensa 
que el planeta cuenta con más de 6 mil millones de habitantes para vestir. Un negocio que actualmente 
alcanza los US$350 mil millones anuales”13.

Los efectos de la liberalización quedan perfectamente refl ejados en los datos de la tabla 5. Desde 1980 
a 2000, el peso en la producción y exportaciones mundiales de los países desarrollados ha caído en un 
13% y 22%, respectivamente, mientras que los países en desarrollo han aumentado su participación 
en un 14 y un 15,5%. China, por su parte, ha incrementado su participación en la producción mundial 
en un 7% y en las exportaciones en un 9%. Los países de la Europa del Este, a pesar de que desde 
comienzos de los años noventa actuaron como receptores de actividad productiva textil-confección 
de los países de la UE15, especialmente de Alemania, han visto caer su peso en el conjunto de la 
producción y exportaciones mundiales textiles. 

Tabla 5: Distribución geográfi ca de la producción y las exportaciones de textil-confección (%)

P. desarrollados Europa del Este China P. vía desarrollo
Años Prod Export Prod Export Prod Export Prod Export
1980 41 62 17 6 12 9 30 23
1990 34 53 13 4 17 13 36 30
2000 28 40 8 3,5 19 18 44 38,5
China incluye Hong-Kong
Fuente: OMC y FAO

La creciente participación de estos países en la producción mundial de textiles se explica por la 
importancia del factor trabajo en el coste fi nal de esta manufactura tradicional. Este proceso, inmerso 
en el contexto general de la globalización, se ha visto empujado por las propias grandes compañías 
textiles de los países desarrollados que han optado por adoptar estrategias de deslocalización de 
algunas de las fases del proceso productivo, básicamente las que necesitan más aportación de mano 
de obra, en países próximos de bajo coste. En el caso europeo han sido las empresas de confección 
las que principalmente han utilizado esta estrategia. 

En la UE el fenómeno de la deslocalización fue especialmente intenso a principios de los años noventa 
hacia los países, por aquel entonces candidatos a acceder a la UE (Polonia, República Checa, etc.), y 
hacia los países del borde del Mediterráneo (Túnez y Marruecos). Comparaciones del coste de mano 
de obra para la industria de la confección, en 2002, ilustran la gran diferencia existente entre países 
como Alemania (18 US$ por hora), Polonia (2,77 US$), Marruecos (1,36US$) o Rumania (1,04US$). El 
coste de la mano de obra aún resultaba inferior en países asiáticos como Vietnam (0,22 US$) o China 
(0,43 US$). Sin embargo, hasta comienzos de 2000, las industrias europeas se decantaban por los 
países más próximos geográfi camente debido a que sus estándares de calidad eran más altos. De 
este modo, muchas de las empresas europeas exportaban tejidos a países próximos (países del Este 
y del Magreb) que, una vez confeccionados, volvían a la UE. Esta reestructuración permite focalizar el 
negocio hacia las fases de la cadena de valor que aportan mayor valor añadido –como son el diseño, 
el marketing, el control de calidad, la velocidad de respuesta a la demanda del consumidor-, que 
permanecen bajo control de la dirección.

13  “Made in China”. BBC Mundo.Com. 27 de noviembre de 2004. 

En http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/barometro_economico/newsid_4047000/4047189.stm
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La irrupción de China en el mercado mundial de textil-confección ha supuesto un cambio drástico 
en estos patrones de distribución de la actividad textil. A diferencia de otros países productores 
con bajos costes de mano de obra, China incorpora una notable agresividad comercial, que le está 
llevando a integrarse verticalmente hacia la comercialización directa, bien como importador, bien 
como minorista en los países desarrollados. Además, posee una capacidad de respuesta y mejora 
rápida, que le permite dar satisfacción a las demandas de numerosas empresas internacionales que 
están buscando reducir sus costes productivos, mediante la deslocalización directa y/o indirecta de 
parte de su actividad. Al contrario de otros países, China no registra una especialización focalizada 
sobre uno o varios productos, sino que ha ido ampliando su oferta hasta cubrirlos prácticamente 
todos. En este contexto no es de extrañar que países como Turquía, Túnez, Marruecos y los de la 
Europa del Este integrados en la UE en 2004, hayan abierto un frente común con la mayoría de países 
desarrollados para tratar de frenar la avalancha de productos textiles chinos. 

China y Turquía se enfrentan en OMC por exportaciones de textiles 10/5/2005

El elevado incremento de las exportaciones de textiles chinas al resto del mundo llevó hoy al enfrentamiento 
entre China y Turquía durante una reunión en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Fuentes del organismo multilateral de comercio indicaron que la disputa entre China y Turquía, uno de los 
países en desarrollo que también tiene un importante sector textil, ha hecho que se aplace sin fecha esa 
discusión.

Las delegaciones de la OMC, en una reunión del Comité de Mercancías, estaban tratando la inscripción en el 
orden del día de la petición de Túnez de examinar una propuesta de ese país magrebí para reducir el impacto 
de la desaparición de las cuotas de textiles desde el pasado primero de enero.

El enfrentamiento se produjo cuando el representante chino se opuso a la propuesta de Túnez, y Turquía, con 
el apoyo de Jordania, insistió en que ese asunto se debatiera “formalmente”.

La liberalización del sector de los textiles a fi nes de 2004, tras caducar el Acuerdo de Textiles y Vestidos (ATV), 
llevó a un espectacular aumento de las exportaciones de textiles chinos hacia la Unión Europea (UE) y EEUU, 
al tiempo que afectó a la baja las ventas de otros países en desarrollo, entre los que se encuentran los que hoy 
se enfrentaron con China.

En marzo pasado, Túnez presentó con el apoyo de otros países exportadores de textiles una petición a la 
OMC para encontrar una manera de estabilizar los precios de los productos de ese sector, a la baja porque los 
mercados están inundados con la mercancía china.

Ese país magrebí calcula que desde la liberalización de los textiles los precios de ese tipo de productos han 
bajado el 30%.

Aunque los 148 países que integran la OMC pidieron en enero pasado un estudio sobre el impacto de la 
eliminación de las cuotas de los textiles, las presiones de China y la India lo han evitado.

Al fi nal se hará un estudio centrado únicamente en la situación de los países menos avanzados.

La pasada semana, durante una reunión en París entre el comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, y 
el ministro chino de Comercio, Bo Xilai, éste consideró que los europeos “exageraban” el efecto de las ventas 
de textiles de su país en el territorio comunitario.

Mandelson, por su parte, defendió que esas ventas de textiles asiáticos estaban desestabilizando no solo a 
la industria europea del textil, sino también a la de países en desarrollo con los que la UE tiene estrechas 
relaciones.

China tiene en la actualidad más del 25% del mercado mundial de los textiles, sector que en 2004 generó 
ingresos de más de 360.000 millones de dólares. 

(Noticia de Invertia: http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idnoticia=1283742)
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Tabla 6. Peso en las exportaciones mundiales de textil-confección (%)

Textil Confección
1980 P1 1990 2000 2003 P2 1980 P1 1990 2000 2003 P2

Mundo (1010 $) 5,50 - 10,44 15,44 16,94 - 4,06 - 10,81 19,75 22,59 -
UE15 49,4 - 48,7 34,3 34,8 - 42,0 - 37,7 24,1 26,5 -
Extra-UE15 15,0 1 14,5 14,0 15,6 2 10,4 3 10,5 7,4 8,4 2
China (a) (c) 11,2 3 20,8 27,0 29,3 1 23,3 1 27,9 33,0 35,0 1
Italia 7,6 5 9,1 7,8 8,0 3 11,3 2 10,9 6,8 7,2 3
Alemania 11,4 2 13,4 7,0 7,1 4 7,1 5 7,3 3,7 4,3 5
USA 6,8 6 4,8 7,1 6,4 5 3,1 9 2,4 4,4 2,5 10
Corea (b) 4,0 11 5,8 8,2 6,0 6 7,3 4 7,3 2,5 1,6 14
Bélgica-Lux 6,5 7 6,1 4,3 4,4 7 3,2 8 2,5 4,5 2,6 9
Francia 6,2 8 5,8 4,3 4,2 8 5,7 6 4,3 2,7 3,1 7
India (b) 2,4 12 2,1 3,9 4,0 9 1,7 11 2,3 3,1 2,9 8
Japón 9,3 4 5,6 4,5 3,8 10 1,2 14 0,5 0,3 0,2 31
Pakistán 1,6 14 2,6 2,9 3,4 11 0,3 18 0,9 1,1 1,2 18
Turquía 0,6 17 1,4 2,4 3,1 12 0,3 18 3,1 3,3 4,4 4
Reino Unido 6,0 9 4,2 3,0 2,8 13 4,4 7 2,8 2,1 1,9 11
España 1,3 15 1,4 2,0 2,1 14 0,8 15 0,6 1,1 1,5 15
Holanda 4,1 10 2,8 1,7 1,8 15 2,2 10 2,0 1,4 1,7 13
Indonesia 0,1 19 1,2 2,3 1,7 16 0,2 20 1,5 2,4 1,8 12
Tailandia (b) 0,6 18 0,9 1,3 1,3 17 0,7 16 2,6 1,9 1,6 14
Austria 2,0 13 2,0 1,2 1,3 17 1,4 13 1,1 0,6 0,7 22
Canadá 0,6 18 0,7 1,4 1,3 17 0,5 17 0,3 1,1 0,9 19
Méjico 0,2 19 0,7 1,7 1,2 18 0,0 0,5 4,4 3,2 6
Portugal 1,1 16 1,3 1,1 1,1 19 1,6 12 3,2 1,4 1,4 16
Rep. Checa - - - 0,8 1,0 20 - - - 0,3 0,3 26
Polonia 0,8 17 0,3 0,5 0,7 21 1,6 12 0,4 1,0 0,9 19
Rumanía - - 0,1 0,1 0,3 29 - - 0,3 1,2 1,8 12
Túnez 0,1 32 0,1 0,1 0,2 34 0,8 15 1,0 1,1 1,2 18
Marruecos 0,2 31 0,2 0,1 0,1 38 0,3 19 0,7 1,2 1,3 17
P1 y P2: Posición sobre el mundo en 1980 y 2003, respectivamente.

a) Incluye importantes exportaciones de las zonas de elaboración.

b) Incluye estimaciones de la Secretaría.

c) Incluye Hong Kong, Taipei y Macao
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas del Comercio Internacional de la OMC.

Como refl eja la tabla 6, la progresión de los NIC en las exportaciones mundiales de textil y prendas 
de vestir ha sido espectacular desde los años ochenta hasta la actualidad, mientras que la mayoría de 
países desarrollados la han visto drásticamente reducida. Destaca China que ocupa la primera posición 
en el comercio mundial de sendos productos, con casi el 30% de las exportaciones de textiles y el 35% 
de confección. Países como Corea, India, Turquía, Tailandia y Méjico también han experimentado un 
incremento considerable de su participación en el comercio mundial textil, especialmente en el caso 
de la confección. No obstante, algunos de estos países, como Corea, Méjico, Tailandia e Indonesia, han 
ido perdiendo en los últimos años peso en las exportaciones mundiales, especialmente de prendas 
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de vestir, debido al empuje que presentan las exportaciones chinas. 

Este proceso constata que, las estrategias de deslocalización directa e indirecta, que llevaron a cabo los 
países desarrollados en los años ochenta hacia estos países, han cambiado completamente en estos 
últimos cinco años ante el atractivo suscitado por China. Este cambio estratégico tiene su explicación 
no sólo desde la pura lógica de reducción de costes, hay que tener presente también que China con 
más de 1.300 millones de habitantes y un crecimiento anual sostenido superior al 10%, supone una 
importante opción estratégica de futuro para las empresas occidentales. 

En el caso de la UE, la pérdida en el peso de las exportaciones de textiles y prendas de vestir mundiales 
alcanza casi un 15% en algo más de veinte años. No obstante, tomando tan sólo en consideración las 
exportaciones textiles hacia el resto del mundo, se observa que ésta se explica por la reducción de 
los intercambios intra UE, dado que las primeras no sólo no han retrocedido, sino que, incluso, han 
aumentado ligeramente. Por su parte, la cuota en las exportaciones de prendas de vestir hacia el resto 
del mundo ha caído en algo más de un 2%.

Tabla 7. Peso en las importaciones mundiales de textil-confección (%)

Textil Confección
1980 1990 2000 2003 1980 1990 2000 2003

UE15 46,5 46,7 29,9 29,3 54,3 50,6 38,7 42,9
Extra-UE15 14,0 13,2 10,7 11,2 23,0 25,2 22,9 25,6
China (a) (d) 7,9 15,9 17,7 16,3 1,8 6,5 8,9 7,8
USA 4,5 6,2 9,8 10,2 16,4 24,0 32,4 30,2
Corea 0,7 1,8 2,1 1,6 0,0 0,1 0,6 1,1
México (a) (c) 0,2 0,9 3,6 3,1 0,3 0,5 1,7 1,3
India 0,1 0,2 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Japón 2,9 3,8 3,0 2,8 3,6 7,8 9,5 8,3
Canadá (c) 2,3 2,2 2,5 2,2 1,7 2,1 1,8 1,9
Turquía 0,1 0,5 1,3 1,9 0,0 0,0 0,1 0,2
Polonia 0,5 0,2 1,5 1,7 0,4 0,2 0,3 0,4
Rumania - 0,1 1,1 1,6 - - 0,2 0,2
a) Incluye importantes importaciones de las zonas de elaboración.
b) Incluye estimaciones de la Secretaría.
c) Importaciones f.o.b.
d) Incluye Hong Kong, Tapei, Macao.
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas del Comercio Internacional de la OMC

Del mismo modo, todos los países europeos han visto reducir su participación en el comercio 
mundial de textil, excepto Italia, España y Portugal, Destaca la fuerte contracción de Alemania, que 
probablemente recoge el efecto de la deslocalización temprana a comienzos de los años noventa, 
hacia los países de la Europa del Este. Por su parte, España es uno de los pocos países europeos que 
ha mejorado su participación en las exportaciones mundiales de textil, pasando de un 1% en 1980, 
a un 2%, en 2003 y mejorando su posición en un puesto a lo largo de este período (desde la 15 a la 
14). Para las exportaciones de prendas de vestir, las reducciones son notablemente más acusadas 
en la mayoría de países de la UE, incluida Italia, a excepción de España, que constituye el único país, 
descontando los de la Europa del Este, que ha visto incrementar su peso en las mismas. 

A pesar del evidente deterioro de las exportaciones de textil en la mayoría de países europeos, hay que 
tener presente que la tendencia experimentada por las importaciones de textiles arroja también un 
saldo claramente positivo a favor de los NIC (tabla 7). Esto se explica por que una cantidad considerable 
de las exportaciones está relacionada con una operación de procesamiento externo, que implica la 



40

importación previa del textil desde un país desarrollado para su posterior reexportación al mismo. 
Esta circunstancia explicaría que un área como la UE, aún manteniendo su saldo exportador hacia el 
resto del mundo, registre simultáneamente un descenso de más de un 3%, en sus importaciones del 
resto del mundo, mientras que países, como China y Turquía, experimenten a la vez un incremento 
en la participación de las exportaciones y de las importaciones.

Respecto a las importaciones de prendas de vestir, a pesar de la creciente importancia de los NIC en 
las mismas, la mayoría se concentran en países desarrollados de mayor poder adquisitivo. Resulta 
destacable el caso de los EE.UU. que, desde 1980 a 2003, casi ha duplicado sus importaciones de 
prendas de vestir, y el de otras economías desarrolladas como Japón. En la UE15 el peso en las 
importaciones de prendas de vestir del resto del mundo ha aumentado en algo más de un 2%. Parece 
claro es que este patrón de comercio obedece a la estrategia seguida por muchas empresas con 
poder de mercado, bien por marca, bien por control directo de la distribución, ubicadas en países 
desarrollados, que han buscado la reducción de costes de procesos como la confección intensivos en 
mano de obra.

Este crecimiento de la competencia internacional, junto a la progresiva deslocalización de actividades, 
ha generado un aumento espectacular del grado de penetración de las importaciones en los países 
desarrollados. Así, por ejemplo, en la UE., se ha pasado del 12%, en 1990, al 23%, en 1999, para los 
textiles, y del 30%, en 1990, al 46%, en 1999, en el caso de la confección. Del mismo modo, la tasa de 
cobertura de las exportaciones sobre importaciones de textil, en 2003, en la UE15 fue de 59% para las 
prendas de vestir, mientras que para el textil fue de 112% (en 1990, 72% y 101%, respectivamente). En 
EE.UU., por ejemplo, para este mismo año la tasa alcanzaba un 8% para las prendas de vestir y un 60% 
para los textiles (en 1990, 10% y 75%, respectivamente).

Esta situación también tiene que ver con el hecho de que, tras la progresiva liberalización acordada en 
el ATV, un número muy elevado de operaciones computadas estadísticamente como transacciones de 
procesamiento externas (régimen de perfeccionamiento pasivo en la legislación comunitaria14) en los 
países desarrollados, han pasado a declararse como importaciones en fi rme. El origen de este cambio 
se debe a que el elevado trabajo administrativo que este régimen comporta, ya no se compensa por 
el tratamiento fi scal de las importaciones. Además, muchas de las estrategias de subcontratación 
internacional han derivado en deslocalización directa, dejando los centros de producción nacionales 
como meros centros logísticos y de distribución. Otras empresas, por su parte, con insufi ciente 
capacidad fi nanciera, han adoptado estrategias de deslocalización indirecta (importación y/o 
subcontratación), pasando a ser meras comercializadoras de productos provenientes de los NIC o 
integrando estos productos entre suyos con el fi n de complementar o ampliar su oferta productiva a 
otros segmentos de mercado. 

14  El régimen comercial del perfeccionamiento pasivo, consiste en aplicar la tarifa exterior (TARIC) únicamente sobre los 
procesos de confección realizados externamente, sin que los productos importados tengan que someterse al régimen de 
cuotas o aranceles vigente, para los productos fi nales. Bajo este régimen aquellas empresas que habían llevado estrategias de 
externalización de su producción hacia países de bajo coste de mano de obra, exportaban tejidos, recortes o semielaborados 
desde los países desarrollados, donde se confeccionan los productos terminados que eran a su vez vueltos a importar al país 
de origen. 
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Tabla 8. Estructura productiva UE y NIC

EUROPA
NUEVOS PAÍSES 
INDUSTRIALIZADOS

Aspectos Estructurales Segmentación y Especialización Integración vertical

Ventajas Estructurales
Economías externas de escala; 
Clusters

Materias Primas; Bajos 
costes

Tamaño medio de las empresas
PYMES: Pequeñas y Medianas 
Empresas

Grandes empresas

Orientación de productos Especialidad y Servicio Materias

Orientación Estratégica Rápida respuesta Liderazgo en costes

Tipo de mercado Nicho Masa

Tipo de producción Lotes pequeños Lotes grandes

Tipo de economías Economías de alcance Economías de Escala

Límites sociales y medio 
ambientales

Alto Bajo

Externalidades Bajo Alto

Fuente: Elaboración propia

Estas estrategias se apoyan en las diferencias existentes en las estructuras productivas y las condiciones 
de acceso al mercado de las distintas zonas productoras. Así, como se aprecia en la tabla 8, mientras 
que la mayoría de países europeos orientan sus estrategias a la especialización mediante la fabricación 
de productos de la calidad en pequeños lotes dirigidos a nichos de mercado específi cos, los NIC basan 
su competitividad en la disponibilidad de materias primas y empleo barato, que les permiten obtener 
precios competitivos en el mercado mediante el uso de economías de escala derivadas de los tamaños 
empresariales más grandes y altos niveles de integración productiva. Además, en el caso europeo, la 
pequeña dimensión empresarial ha llevado a la tendencia a la concentración territorial de actividades 
altamente especializadas en distintas fases del proceso productivo que, de esta forma, aprovechan 
las economías externas de escala y las derivadas de la acción conjunta, propiciando la aparición de lo 
que la literatura ha llamado distritos industriales (Becatini, 1989) y clusters industriales (Porter, 1990). 

Las empresas ubicadas en estos clusters comparten, utilizan y contribuyen a una base territorial 
común de capacidades técnicas, conocimientos y de habilidades, poniendo sus excesos de capacidad 
productiva a disposición de las demás y controlando, implícita y explícitamente, la calidad del 
conjunto, conservando una fl exibilidad, una velocidad de respuesta y un grado de motivación, que 
empresas mayores y más importantes encuentran difícil de emular (Becattini, 1989). Además, en 
estos clusters se suele dar una fuerte concentración de servicios avanzados de apoyo, tanto públicos 
como privados (institutos tecnológicos, centros de formación, universidades, servicios de consultoría 
avanzada, asociaciones empresariales, etc.) que actúan incrementando las ventajas competitivas del 
territorio y, por ende, de las empresas ubicadas en él. 



42

No obstante, si la disolución del modelo taylorista de producción en masa, a principios de los años 
setenta, colocó a este tipo de organizaciones industriales en una clara posición de ventaja competitiva 
frente a las grandes empresas integradas horizontalmente, los cambios en los parámetros de consumo, 
la reconfi guración de la cadena de valor sectorial, caracterizada por una tendencia a la concentración 
de las ventas a través de grandes cadenas de distribución, ha comenzado a erosionar las ventajas de 
estas estructuras descentralizadas. Así, a pesar de la importancia que está teniendo la eliminación 
del AMF en la grave crisis que atraviesa el textil en los países desarrollados, sería demasiado simplista 
imputarla en exclusividad a este factor. Otros aspectos como la nueva posición competitiva de las 
cadenas de distribución, que cuentan con medios más adecuados para enfocar sus ofertas a las 
demandas de un consumidor saturado ante la amplitud de la oferta, y cada vez más sometido al 
efecto de los mass media, quizá tienen más que ver con esta nueva situación. 

Las consecuencias para la UE de esta nueva marco competitivo no resulta nada halagüeña, 
especialmente para el sector de la confección (tabla 9), que verá disminuir su empleo y producción en 
algo más de un 9%, hasta 2008, mientras que en el sector textil esta reducción alcanzará algo menos de 
un 3%. China es la gran benefi ciaria de la liberalización del sector, puesto que incrementará sus niveles 
de empleo y producción en algo más de un 12% y un 30%, en el textil y confección, respectivamente. 
De hecho, como se analiza a continuación, la pérdida de peso de la actividad textil-confección está 
siendo muy acusada desde hace prácticamente cuatro años en la mayoría de países europeos. En 
el caso de España y la Comunidad Valenciana, que se analizará con posterioridad, la crisis, aunque 
tardía, ha iniciado un proceso de ajuste estructural que está suponiendo la desaparición de empresas 
y puestos de trabajo, en un intento por buscar una posición nueva en la cadena de valor sectorial. 

Tabla 9. Consecuencias sobre el empleo y la producción de la liberalización del 2005

Textil Confección

Zona Variable 2005 2008 2013 2018 2005 2008 2013 2018

UE15 Empleo especializado -1,1 -2,5 -2,7 -2,7 -4,3 -7,9 -8,9 -9,3
Empleo no especializado -1,5 -2,7 -2,6 -2,6 -6,5 -8,9 -9,1 -9,4
Producción (volumen) -2,8 -8,5

UE25 Empleo especializado -1,1 -2,5 -2,7 -2,7 -4,2 -7,9 -8,9 -9,3
Empleo no especializado -1,5 -2,7 -2,7 -2,7 -6,5 -8,9 -9,1 -9,3
Producción (volumen) -2,9 -8,6

China Empleo especializado 5,1 12,5 13,0 12,2 14,0 31,6 32,1 30,6
Empleo no especializado 8,9 11,9 12,9 12,2 23,9 30,7 32,0 30,4
Producción (volumen) 12,4 31,3

Mundo Empleo especializado -0,2 -0,9 -1,1 -1,2 -1,1 -2,2 -2,4 -2,5
Empleo no especializado -0,2 -1,2 -1,1 -1,2 -1,0 -2,3 -1,9 -1,9
Producción (volumen) 0,4 -1,3

Fuente: Informe del Institut Français de la Mode para la Comisión Europea (2004)
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3. La industria textil-confección en la UE: Estructura y entorno económico 

En 2003, la industria textil y de la confección de la UE25 contaba con 2.700.000 trabajadores (2 millones 
en la UE15) en 177.000 empresas, en su mayoría PYMES, con un volumen de negocios total superior 
a los 225.000 millones de euros, que representaba en torno al 4% del valor añadido del total de las 
manufacturas europeas y, aproximadamente, el 7% de su empleo. 

Tabla 10: Empleo textil-confección de ciertas regiones europeas (1999)

Pos 
UE

Región

Ind.Total

Región

A

Ind.Textil

Región

B

Ind.Conf

Región

C

B+C/A

(%)

% s/ 
Empleo 

Textil Nac.

Posic 
s/ ind.

nac.

1 Portugal Norte 515.947 85.887 116.320 39,2% 77,7% D
2 Lombardia 1.256.206 117.286 58.590 14,0% 27,3% D
3 Cataluña 658.799 58.096 41.109 15,1% 39,8% D
7 NW Yorkshire nd nd Nd 10% (1) 27,5% R
8 NR-Westfalen 1.423.764 37.418 16.223 3,8% 27,9% R
11 Flanders 261.172 38.165 7.842 17,6% 78,9% D
12 C. Valencia (2) 347.861 25.476 9.636 10,9% 17% R
17 Severocesky nd nd Nd 10% (1) 55,0% D
21 Ouest Loire 522.428 7.670 18.556 5,0% 11,5% E
27 Macedonia nd nd Nd 5% (1) 46,7% D
28 Este Hungría nd nd Nd 10% (1) 36,4% R
42 Randstad W.NL 315.342 4.040 4.252 2,6% 26,7% E
Notas: nd: datos no disponibles; (1): de forma aproximada; (2): Datos de 2003; D. Dominante; R. 
Representativa; Específi ca. 
Fuente: Eurostat y elaboración propia

Esta industria se caracterizaba por su elevado grado de concentración regional, como se aprecia en la 
tabla 10. Encabezando este ranking se encontraba el Norte de Portugal, Lombardía (Italia) y Cataluña, 
con unas tasas de empleo en el sector textil, frente al total de industria regional, de un 39%, 14% y 
un 15%, respectivamente. En determinadas áreas, como la zona norte de Portugal, el empleo textil-
confección suponía el 78% del empleo textil nacional. Flandes, por ejemplo, concentraba el 79% de 
empleados del textil belga y la región de Severocesky el 55% del textil checo. En el caso español, 
Cataluña representaba el 40% del empleo textil nacional, mientras la Comunidad Valenciana el 17% 
(en 2003). 

En la mayoría de estas regiones la industria se asienta en pequeñas empresas de menos de veinte 
trabajadores, de carácter familiar, que abordan todos y cada uno de los procesos de transformación 
necesarios para llegar al producto fi nal. En términos generales, son los productos textiles-confección 
de Francia e Italia los que presentan un mayor enfoque hacia segmentos altos del mercado que, en 
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el caso francés, parte de la ventaja de la proximidad y estrecha vinculación con la industria de la alta 
costura parisina. Para la industria francesa, además, la fi delización de clientes minoristas y la adaptación 
a los requerimientos estéticos del mercado, con una fuerte incorporación de diseño, ha jugado a favor 
de la permanencia de la mayor parte de esta actividad en sus diversas fases productivas. 

Es Italia, sin embargo, el paradigma de la industria de textil-confección europea, debido a la presencia 
de especializaciones productivas repartidas de norte a sur del país, en prácticamente todos los 
productos, enfocados principalmente hacia los segmentos altos de mercado. Así, por ejemplo, en 
Lombardía, la principal región textil italiana, existe una especialización en confección (camisería, 
pantalones, y trajes), en tejidos para el hogar y, en menor medida, en textiles técnicos. En Prato 
(Toscana) tradicionalmente ha existido una fuerte especialización en producción de tejidos, en 
especial de lana cardada, sin embargo, en la actualidad abarca una producción más diversifi cada 
que va desde el textil hogar, al género de punto, y la confección. En este caso además, existe una 
fuerte presencia de industria de maquinaria textil, como ocurre en el caso de Montale (Pistoia) que se 
especializa en género de punto y tejeduría. 

También en el caso belga, que es el mayor productor europeo de alfombras, la industria se caracteriza 
por la existencia de procesos fuertemente especializados a lo largo del ciclo de producción, que 
cuenta también con la presencia de una industria de maquinaria textil nacional. No obstante, en los 
últimos años, se está registrando un continuo proceso de cierre de empresas y la deslocalización de 
las fases productivas más intensivas en mano de obra hacia países de bajo salario. 

La mayoría de las empresas de estas regiones que tienen una imagen de producto consolidada y 
acceso a grandes nichos de mercados, han optado por la deslocalización directa hacia países de Europa 
del Este o Turquía y, recientemente, hacia países del Sureste asiático. Por su parte, las empresas de 
tamaño pequeño y mediano, que no tienen los recursos fi nancieros para deslocalizar directamente, 
han comenzado a subcontratar los procesos más intensivos en mano de obra en países de bajo coste, 
o a importar producto directamente que complementa su producción o la sustituye, aprovechando 
sus redes comerciales.

Estas estrategias están produciendo una fuerte contracción de la cadena productiva del cluster, con la 
desaparición de actividades intermedias como la hilatura, la tejeduría y los acabados, que también han 
comenzado a ampliar su actividad hacia productos acabados, produciendo o importando para acabar 
internamente. La búsqueda de estrategias de diversifi cación está llevando no sólo a la fagotización 
de los que hasta ahora eran clientes a los que se prestaba servicios productivos especializados, sino 
también, a la introducción en el segmento de los textiles técnicos que, de momento, no está sometido 
a la intensidad de la competencia de los NIC. 

Esta estrategia ya tiene un largo recorrido en regiones como Nordrhein Westphalen, en Alemania, que 
debido a la intensidad de la deslocalización hacia países de Europa del Este de actividades como la 
confección, ha reorientado gran parte de su producción a los textiles técnicos. No obstante, Alemania 
todavía sigue manteniendo una posición muy relevante en el sector textil-confección europeo debido 
a la presencia de grandes compañías multinacionales, como Adidas, Puma, Hugo Boos, Escada, etc., 
que mantienen una posición competitiva muy destacada en los mercados mundiales (véase tabla 1 
anexo). 

En cualquier caso, los efectos de la liberalización comercial sobre la actividad del textil-confección 
en la UE15, son evidentes. Así, si la UE ya había sufrido una decadencia aguda en el empleo durante 
el período 1980 a 1995, de un 47%, en textil, y un 40% en confección (tabla 11), ésta tendencia ha 
continuado durante el período 1999-2003, alcanzado la cifra de reducción absoluta casi los 400.000 
empleos: el 17% del total. Esta contracción en el empleo ha venido acompañada de la desaparición 
de algo más de 18.000 empresas (15,1% del total) 
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Tabla 11: Número de Empresas y Empleo UE15

Tejidos y fi bras artifi ciales

1999 2000 2001 2002 2003
C r e c i m 
%

Nº empresas 32.759 31.776 30.823 30.299 29.390 -10,28

Nº empleados 705.500 691.900 679.500 657.200 627.100 -11,11

Punto
Nº empresas 30.955 29.744 28.648 27.163 25.664 -17,09
Nº empleados 512.700 498.400 473.900 448.300 420.500 -17,98

Confección

Nº empresas 52.015 50.142 48.287 45.438 43.212 -16,92

Nº empleados 1.056.700 1.001.300 952.500 902.500 847.400 -19,81

Total Textil-Confección
Nº empresas 115.729 111.662 107.758 102.900 98.266 -15,09
Nº empleados 2.274.900 2.191.600 2.105.900 2.008.000 1.895.000 -16,70
Fuente: EURATEX y OETH

La confección ha sido el subsector que ha experimentado una tendencia más recesiva en el empleo. 
Éste muestra una diferencia de 3 puntos respecto a la evolución en el empleo total sectorial, 2 
puntos respecto a géneros de punto y más de 8, respecto a tejidos y fi bras artifi ciales, cuyo ajuste de 
empleados ha resultado menos radical que el resto de actividades. En relación al número de empresas, 
no se observan diferencias destacables de un subsector respecto a otro, con la salvedad de tejidos y 
fi bras artifi ciales que han experimentado la menor caída relativa de empresas.

Tabla 12. Número de personas ocupadas, por países y subsectores

Textil Confección

1995 2001
% 
anual

C r e c . 
Acum.

1995 2001
% 
anual

C r e c . 
Acum.

Austria 27.418 19.377 -6% -29% 17.112 10.120 -8% -41%
Dinamarca 11.733 8.611 -5% -27% 8.669 4.870 -9% -44%
Alemania 170.053 124.602 -5% -27% 127.269 69.834 -10% -45%
Irlanda 9.628 6.648 -6% -31% 11.283 3.527 -18% -69%
Portugal 125.082 97.793 -4% -22% 138.099 133.722 -1% -3%
España 94.941 115.141 3% 21% 120.627 134.303 2% 11%
Suecia 9.495 10.130 1% 7% 2.992 3.604 3% 20%
U.K. 170.165 132.192 -4% -22% 148.379 88.048 -8% -41%
UE15 1.321.790 1.141.878 -2,4% -14% 1.282.451 1.037.924 -3,5% -19%
Estonia 8.891 10.718 5% 21% 12.536 13.581 2% 8%
Lituania 28.536 21.390 -7% -25% 30.211 38.992 7% 29%
Letonia 12.747 10.495 -5% -18% 10.844 14.899 8% 37%
Polonia 137.780 87.060 -11% -37% 246.792 191.047 -6% -23%
UE25 1.606.810 1.407.200 -3% -12% 1.802.312 1.477.259 -5% -18%

Fuente: Institut Français de le Mode, 2004
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Por países y subsectores (tabla 12), para el período comprendido entre 1995 y 2003, la reducción 
del número de trabajadores en la actividad textil fue muy acusada en países como Irlanda, Polonia, 
Austria, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Portugal, entre otros, mientras que, tan sólo, España 
y Estonia presentaron un incremento considerable - 21% en ambos casos. Para la confección, se 
reprodujo el mismo patrón, de forma más acusada, y de nuevo, únicamente España y Suecia entre 
los quince, registran tasas de crecimiento positivas a lo largo del período, mientras que dentro de 
los nuevos países de la UE destacaron Lituania y Letonia, y los dos candidatos (Bulgaria y Rumanía), 
que registraron un aumento del empleo superior al 30%. En España, que en 2001, ocupaba el quinto 
y segundo puesto en la industria de la tejeduría y de la confección europea, respectivamente, esta 
tendencia comenzó a cambiar en 2002, como se analiza posteriormente. 

Es reseñable que muchos de los nuevos países miembros de la UE, sufrieran elevados descensos en 
el número de trabajadores cuando precisamente durante la etapa de los noventa se benefi ciaron del 
fuerte proceso de deslocalización de actividades desde algunos países más desarrollados de la UE15. 

A pesar de la reducción del número de trabajadores en la industria textil-confección europea, ha habido 
un incremento bastante generalizado del valor añadido por trabajador anual, por países y para la UE en 
su conjunto, del 1% y 2%, para textil y confección, respectivamente (tabla 13). Así, países como Irlanda, 
que sufrió un descenso muy acusado del empleo en confección (69%), experimentó un crecimiento del 
valor añadido anual por trabajador en el mismo subsector del 14,5%. Otros países como el Reino Unido, 
que también experimentó drásticas reducciones del empleo en la industria, mostró un crecimiento anual 
considerable del valor añadido por empleado (7 y 12%, respectivamente). España, con unos niveles de 
valor añadido por trabajador sustancialmente inferiores a la media de la UE15, refl ejo del escaso ajuste 
productivo realizado por las empresas españolas hasta 2001, se sitúa en 2003 en quinto lugar en la 
contribución al valor añadido generado, tanto en el subsector textil, como en el de la confección.

Tabla 13: Valor Añadido Industria Textil-Confección UE (miles de €)

VA cf Textil VA trab-Text VA cf Confección VA trab-Conf.
1995 2001 1995 2001 1995 2001 1995 2001

Austria 1.225.000 833.600 45 42 439.700 301.700 26 29
Bélgica 1.861.100 1.964.300 40 45 510.900 461.500 30 41
Dinamarca 411.700 396.000 35 46 275.400 189.800 32 41
Finlandia 248.600 271.500 35 46 211.000 198.500 25 30
Francia 4.597.100 4.148.800 33 35 3.447.100 3.210.600 26 33
Alemania 5.607.400* 5.274.200 41 39 3.117.500* 2.683.500 36 36
Grecia - - - -
Irlanda 197.200 196.000 20 28 162.900 140.200 14 32
Italia 10.393.800 10.946.400 31 37 7.301.500 8.107.100 20 26
Holanda 880.600 922.200 39 43 281.300 198.800 22 24
Portugal 1.403.900 1.390.800 11 14 1.225.300 1.176.700 9 9
España 2.191.300 3.025.800 23 26 1.810.700 2.471.900 15 18
Suecia 353.300 370.400 37 38 97.000 89.000 32 25
Luxemb. 233.200 160.700 152 126 2.300 600 19 16
U.K. 5.082.300” 4.910.800 26 39 3.137.700” 3.166.100 19 38
UE15 35.746.400* 35.331.900 32 34 22.934.800 22.603.600 99 25
R. Checa 427.600* 524.400 - 8 267.900 244.300 - 4
Estonia 22.100” 73.700 - 7 35.500” 66.300 - 5
Hungría 165.700 B 191.800 - 6 258.500 B 324.000 - 5

... /...
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Lituania 61.200 97.500 - 5 34.800 534.800 - 3
Letonia 49.000 A 108.400 - 10 38.300 A 68.300 - 5
Polonia 675.300” 1.116.500 - 9 813.500” 1.401.200 - 6
Eslovenia 159.400 182.000 - 173.100 148.100 -
Eslovaquia 59.300 87.900 - 5 76.700 109.300 - 4
UE25 . 37.751.800 - 29 25.192.500 - 19
Bulgaria 68.400* 77.400 - 2 130.800* 191.400 - 2
Rumanía 282.300 A 289.500 - 3 375.300 A 707.700 - 2

Fuente: Institut Français de le Mode, 2004

El hecho de que los niveles de inversión en la industria textil-confección europea hayan disminuido 
desde 1995, indica que este incremento de la productividad, se apoya más en una reducción de los 
niveles de empleo, ahorrando costes, que en una mejora de efi ciencia derivada de incrementos de la 
inversión. Para el conjunto de la industria textil-confección europea, esta disminución de la inversión 
toca fondo en 2001 (tabla 14), aunque sigue presentado tasas de crecimiento negativo en los dos 
últimos años, de casi un 10%. Igualmente, el subsector textil presenta tasas más bajas de inversión que 
el de confección, que tras registrar en el año 2001 una reducción de más de un 15%, en la actualidad 
presenta caídas más pequeñas que el primero. 

Tabla 14. Inversión Textil en la Unión Europea (miles de millones €)

1999 2000 2001 2002 2003

Tejidos, fi bras artifi ciales y punto 5,50 6,00 5,20 4,66 4,14

Tasa de variación interanual % 9,09 -13,33 -10,38 -11,16
Confección 1,10 1,30 1,10 1,00 0,93
Tasa de variación interanual % 18,18 -15,38 -9,09 -7,00
Total Textil-Confección 6,60 7,30 6,30 5,66 5,07
Tasa de variación interanual % 10,61 -13,70 -10,16 -10,42
Fuente: EURATEX y OETH

Respecto a la distribución sectorial de la inversión por países, predomina, en casi todos los casos, la 
registrada en el subsector textil. De hecho, Italia es el único país que registra una elevada inversión 
de la industria de la confección. Según el Institut Français de le Mode (2004), los niveles de inversión 
en la industria textil han disminuido en términos absolutos en todos los países entre 1995 y 2002, 
excepto en España y Holanda. Por su parte, la inversión en la industria de la confección ha disminuido 
en todos los países, de manera más acusada en Alemania, el Reino Unido y Francia y, ligeramente, en 
Italia y Bélgica. Esta disminución total se puede considerar como una consecuencia de la disminución 
en el número de empresas y del empleo. Las diferencias absolutas en los niveles de inversión entre 
países, refl ejan también la especialización y características estructurales de la industria en cada uno 
de ellos. Así, por ejemplo, los altos niveles de inversión en Bélgica refl ejan la elevada participación de 
la industria de la alfombra y tapicería. Por su parte, en Alemania, la alta cifra de inversión absoluta se 
debe al tamaño medio más grande de sus empresas (véase tabla 1, anexo). Los niveles de inversión 
por persona empleada son, igualmente, más elevados en Bélgica, Alemania y Austria, y en algunas 
regiones francesas, sólo para el textil. Son muy inferiores a la media en Italia y Portugal y, de forma 
preocupante, muy bajos en España. 

... /...
Tabla 13: Valor Añadido Industria Textil-Confección UE (miles de €)
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3.1. Competitividad externa de la industria textil-confección en la UE

La balanza comercial de la UE15 ha presentado un saldo comercial negativo muy relevante en punto y 
confección que ha alcanzado los 36,3 miles de millones de euros, en 2003, con una tasa de cobertura 
de las exportaciones de, tan solo, el 31,5% (tabla 15). También, las fi bras artifi ciales registraron un 
saldo comercial negativo, aunque bastante inferior al anterior (0,32 miles de millones de euros). Por 
el contrario, en tejidos la UE15 ha obtenido un saldo comercial positivo de 5,7 miles de millones de 
euros y una tasa de cobertura de más del 132%. 

Los crecimientos acumulados para las exportaciones, durante el período, han superado a los 
experimentados por las importaciones, ampliamente en fi bras artifi ciales (17% frente a 3,5%) y 
tejidos (17% frente a 9%) y, en menor medida, en punto y confección (29% frente a 28%). Esto ha 
provocado que los saldos comerciales hayan mejorado en los dos primeros productos (un 6% y un 
54%, respectivamente), mientras que en punto y confección la tasa de crecimiento acumulada del 
défi cit comercial se ha situado en un 27%. 

Tabla 15. Balanza Comercial Textil-Confección UE15 (miles de millones de € y %)

1999 2000 2001 2002 2003 Crec. acum. 
%Fibras Artifi ciales

Exportaciones 0,23 0,32 0,24 0,28 0,27 17,39
Importaciones 0,57 0,72 0,65 0,66 0,59 3,51
Saldos -0,34 -0,40 -0,41 -0,38 -0,32 -5,88
Cobertura X/IM 40,35 44,44 36,92 42,42 45,76

Tejidos
Exportaciones 19,70 23,00 24,10 24,00 23,10 17,26
Importaciones 16,00 18,80 19,00 18,20 17,40 8,75
Saldos 3,70 4,20 5,10 5,80 5,70 54,05
Cobertura X/IM 123,13 122,34 126,84 131,87 132,76

Punto y Confección
Exportaciones 12,90 15,00 16,40 16,50 16,70 29,46
Importaciones 41,40 48,30 50,80 51,30 53,00 28,02
Saldos -28,50 -33,30 -34,40 -34,80 -36,30 27,37
Cobertura X/IM 31,16 31,06 32,28 32,16 31,51
* Estimaciones
Fuente: CITH

Como se aprecia en el anexo 1, se pueden distinguir dos grupos principales de clientes tanto 
para tejidos como para confección: en el primer caso, países desarrollados de alta renta, como los 
EE.UU., Japón y Suiza y; en el segundo, países próximos como Polonia, Rumania, Túnez, Marruecos 
y Rusia. Estos segundos asumirían funciones de subcontratación y externalización de la producción. 
Respecto a los proveedores, destaca China, tanto en tejidos como confección, y una serie de países 
próximos geográfi camente, como Turquía, Rumanía, República Checa y Túnez. La presencia de países 
desarrollados en la provisión de tejidos y confección a la UE15 ha desaparecido por completo en 
2003. Generalmente, la suma de estos cinco países principales representa un valor próximo al 50% de 
las importaciones textiles y exportaciones de confección de la UE15, mientras que en el caso de las 
exportaciones de tejidos el valor no alcanza el 40%. 
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Figura 6: Principales Fuentes de Importación de Confección de la UE15 %

Fuente: Elaboración propia. Base de Datos Comtrade. 

En la fi gura 6, se puede apreciar el cambio de la estructura de las importaciones de confección de la 
UE15, desde 1995. Turquía, hasta 2002, estaba sustituyendo a otros países asiáticos más alejados como 
India, Bangladesh, Pakistán, etc. Además, frente a otras zonas como China, Turquía experimentaba un 
crecimiento más rápido, incrementando de este modo su participación en la provisión de confección 
a la UE15. Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, China en la actualidad está atrayendo la 
actividad que hasta, hace unos años, se deslocalizaba a países más próximos como Turquía, los países 
del Este europeo y el Magreb, debido a las ventajas productivas y competitivas que presenta. 

Por países, el ranking de los mayores exportadores comunitarios de tejeduría y prendas de vestir lo 
lideraba Italia, en 2003, responsable de un 23,5% de las exportaciones de la UE, seguida de Alemania 
con un 19%, debido a su relevancia en las exportaciones comunitarias de tejeduría y, en menor medida, 
en prendas de vestir y productos de textil hogar (tabla 16). Destacaba también Bélgica por su peso en 
las exportaciones de textil hogar, un 34% del total de la UE, especialmente de tapicerías y alfombras.

Tabla 16: Peso relativo de las exportaciones e importaciones UE en 2003 (%)

Exportaciones Importaciones

Total Tejidos Vestuario
Textil 
hogar

Total Tejidos Vestuario
Textil 
hogar

Italia 23,5 23,1 26,3 6,5 11,8 17,8 9,5 5,7
Alemania 18,9 22,9 16 10,6 21,7 18,6 22,9 25
Francia 11,4 12,1 11,4 7,4 14,6 13,6 15,2 13,1
Bélgica 10 7,9 8,8 33,8 6,7 7,4 6,4 6,5
Reino Unido 7,7 8,5 7,1 6,5 15,7 11,3 17,2 22,3
Holanda 7,5 6,5 7,9 11,2 7 6,5 7,4 6,1
España 5,7 6,2 5,5 3,4 7,1 8,5 6,7 5,4
Portugal 4,1 1,7 5,6 10,3 2,2 4,4 1,3 1
Austria 3,3 4 2,6 2,8 3,7 3,6 3,8 3,9
Dinamarca 2,8 1,7 3,7 3,3 2,5 2,1 2,7 2,2
Grecia 2 1,6 2,6 1,3 1,5 2 1,2 1,9
Suecia 1,3 1,4 1,2 1,9 2,4 1,8 2,5 3,3
Irlanda 0,7 0,7 0,6 0,7 1,3 0,9 1,5 1,8
Finlandia 0,6 0,8 0,4 0,3 1,1 1,1 1,1 1,3
Luxemburgo 0,5 0,8 0,2 0 0,4 0,6 0,3 0,3
Fuente: Eurostat
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España, por su parte, ocupaba una séptima posición en las exportaciones totales de la UE, por 
debajo de su participación tanto en la aportación al valor añadido de la industria europea, como al 
empleo. Esta cuestión se deriva de la incorporación tardía de las empresas españolas al proceso de 
internacionalización del sector textil-confección. De hecho, en la actualidad salvo algunas empresas y 
marcas españolas que se han convertido en los verdaderos buques insignia de la confección española, 
como Zara, Mango, Sprinfi eld, Lois, Adolfo Domínguez, Vives Vidal o Mayoral (véase tabla 1, anexo), la 
mayoría presentan patrones de internacionalización muy débiles, basados en la utilización de agentes 
comerciales o intermediarios de comercio generalmente, sin exclusividad. 

Por lo que respecta a las importaciones, Alemania fue en 2003 el mayor importador comunitario con 
un peso próximo al 22% sobre el total, distribuido principalmente entre prendas de vestir y productos 
de textil hogar. Reino Unido ocupaba el segundo lugar, con un peso relevante en las importaciones 
de textil hogar, seguido de Francia e Italia, con un 14,6% y un 11,8%, respectivamente. España, por 
su parte, se situaba en quinto lugar, destacando, por encima de la media, las importaciones de 
tejeduría. 
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4. La industria textil-confección en la Comunidad Valenciana y España: 

Estructura y situación actual 

El sector textil-confección en España, empleaba directamente a casi 211.000 personas en el año 2003, 
cifra que suponía, aproximadamente, el 8% del empleo industrial nacional. De éstas, el 49% trabajaban 
en el subsector textil, mientras que el resto lo hacía en el de confección. Ambos sectores generaban 
una producción en este año de 12.721.014 miles de euros, el 4% de la producción industrial española, 
de la que el 51% correspondía a producción de textiles y el resto a confección. Estas cifras colocaban al 
sector textil-confección, en la tercera posición sobre el conjunto de la industria española, en términos 
de empleo, por detrás de la industria de alimentación, bebidas y tabaco y de la de productos metálicos 
(347.298 ocupados) y la octava por el valor de su producción.  

Tabla 17: Distribución sectorial de la producción (mill. €) y número de ocupados (2003)

Com. Valenciana España
CNAE Ocup. Produc. Ocup. Prod.
15, 16. Alimentación, bebidas y tabaco 31.906 5.142,4 373.019 60.139,6
17, 18, Industria textil, confección 35.112 2.409,6 210.841 12.721,0
19, Cuero y Calzado 32.843 2.099,9 60.355 3.802,6
20. Madera y corcho 18.807 1.150,0 101.888 6.010,1
21, 22. Papel, edición, artes gráfi cas y reproducción 
de soportes grabados.

18.698 1.827,2 192.837 19.583,4

23, 24. Refi no de petróleo e industria química 18.743 3.843,7 208.083 42.012,6
25. Caucho y materias plásticas 18.632 1.569,9 122.309 13.773,0
26. Pdtos. minerales no metálicos diversos 51.922 5.624,0 189.755 20.947,4
27, 28. Metalurgia y fabric. pdtos. metálicos 36.653 2.792,4 423.389 41.223,2
29 a 33. Maq, equipos mecánicos, material y 
equipos eléctricos, electrónicos y óptica

29.688 2.505,2 341.537 38.661,8

34, 35. Material de transporte 15.844 4.879,4 218.078 50.987,2
36, 37. Industrias manufactureras diversas 36.280 2.353,1 168.890 10.539,2
40. Energía y Agua* 2.733 533,3 42.604 8.638,7
Total Industria 347.861 36.730,3 2.653.585 329.039,8
* Los datos de ocupados se refi eren a Actividades Extractivas (CNAE: 10 a 14)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Industrial de Empresas y de Productos 
del INE y la Estadística Industrial de Empresas y Productos del IVE
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Por su parte, en la Comunidad Valenciana el sector empleaba, en 2003, a 35.113 personas, sobre un 
10% del total del empleo industrial, de las que casi el 73% trabajaban en el sector textil, mientras 
que el resto lo hacían en el de confección. La producción alcanzó en este año un valor de 2.409.642 
miles de euros, algo más del 6,5% del total industrial, de los que el 80% correspondieron al sector 
textil y el resto al de confección. Su posición en el conjunto de la industria valenciana era la primera 
en términos de empleo, por delante de la fabricación de productos metálicos (32.442), alimentación, 
bebidas y tabaco (32.000), cerámica y azulejo (casi 30.000 ocupados) y calzado (29.080). En términos 
de aportación al valor de producción industrial, su peso caía hasta la quinta posición tras la industria 
de alimentación, bebidas y tabaco, la de automóviles y componentes (4.642,1 millones de €), la de la 
cerámica (3.075 millones de €) y la industria química (2.527,4 millones de €). 

La industria textil-confección valenciana representaba aproximadamente el 19% de la producción 
registrada por la industria textil-confección española y casi el 17% del empleo, claramente por encima 
de la contribución de la región a la producción (11%) y al empleo industrial español (13%). Esta 
posición tan sólo resultaba superior en Cataluña, que aportaba algo más del 47% de la producción 
nacional, en 2003, y estaba por delante de Madrid y Galicia (ambas con el 8%).

Figura 7: Distribución regional de la producción textil-confección en España

* Las Comunidades Autónomas restantes no alcanzan un 1% en el conjunto nacional
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Industrial de Productos del INE

La tasa de crecimiento de la producción de la industria textil-confección, respecto a la registrada en 
otros sectores industriales de la economía española y valenciana (fi gura 8), entre los años 2002 y 2003, 
muestra que ésta, junto al sector del sector del cuero y calzado, fue la manufactura que experimentó una 
mayor recesión: -4% en España y -6% en términos regionales. Además, estos retrocesos se registraron 
por segundo año consecutivo, aunque resultaron claramente superiores a los de 2002 (-2% en España 
y -1,5% en la Comunidad Valenciana). Del mismo modo, cabe indicar que las actividades englobadas 
en otras industrias manufactureras (madera, juguetes, etc.) también registraron caídas en sus niveles 
de producción respecto al año anterior, en el ámbito regional. Estos datos ponen de manifi esto las 
difi cultades por las que atraviesa gran parte de la manufactura tradicional valenciana debido, a entre 
otras razones, al incremento de la presión competitiva de los NIC, a la fuerte apreciación del euro frente 
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al dólar, y la situación de inestabilidad internacional generada tras los atentados del 11-S (Invasión de 
Afganistán, Guerra de Irak) y sus consecuencias económicas y fi nancieras en muchas zonas del planeta. 

Figura 8: Crecimiento de la producción industrial española y valenciana (2002/03)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Productos del INE

Antes de proceder a analizar las características estructurales de esta industria y su situación 
macroeconómica actual, en el siguiente apartado se aborda la delimitación mesoeconómica de la 
misma en el caso de la Comunidad Valenciana, partiendo primeramente de una breve descripción de 
su desarrollo histórico. 

4.1. La Industria textil-confección en el territorio valenciano 

El surgimiento de la actividad textil en los municipios de mayor tradición de la Comunidad Valenciana, 
como son Alcoy, Ontinyent y Bocairent, se remonta al asentamiento de los árabes en estas poblaciones, 
durante los siglos X y XI. Otras muchas localidades próximas a éstas, como Muro d’Alcoy, Cocentaina, 
Banyeres de Mariola, Enguera, Montaverner, Albaida, etc., en el transcurso de la historia fueron 
pasando de un sistema económico basado principalmente en la agricultura a la producción textil, 
debido a la pujanza de esta actividad en las localidades vecinas. 

En el caso de Alcoy la disposición de agua (Río Serpis), como elemento básico para el lavado de las 
materias primas textiles, los procesos de tintado y acabado, actuó como factor de atracción de la 
actividad, produciéndose una especialización temprana en lo que entonces se denominaba “labrar 
paños”. Posteriormente, comienza el desarrollo industrial de la actividad en torno al aprovechamiento 
de los pequeños saltos del río que era utilizado como fuerza motriz para mover los batanes. La 
progresiva concentración de la propiedad de la tierra, con síntomas de la introducción de relaciones 
de producción capitalistas tras la expulsión morisca a comienzos del siglo XVI, genera la conversión 
de muchos campesinos empobrecidos en mano de obra asalariada, favoreciendo así el desarrollo 
de la manufactura textil. De hecho, ya en la segunda mitad del siglo XVI, puede hablarse de una 
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verdadera proto-industria textil orientada a mercados extraregionales. 

El crecimiento de la actividad textil llevó a la creación de la agrupación de fabricantes, en el siglo XVI, 
en torno a la Fábrica de Paños, convertida en el año 1800, en Real Fábrica de Paños de Alcoy, título 
otorgado por el Rey Carlos IV por Real Cédula fi rmada en el año 1800. Si bien, será en el siglo XVIII 
cuando defi nitivamente se produce el despegue industrial en Alcoy. 

Así, por ejemplo, entre 1730 y 1760 la población activa industrial supera por primera vez a los activos 
en el sector agropecuario. La aparición de las primeras máquinas (1818) y factorías comportó la 
separación entre el puesto de trabajo y la vivienda, dando fi n a la industria doméstica, estableciéndose 
un sistema de manufactura centralizada. El desplazamiento de trabajadores provocado por la 
creciente mecanización fabril, encontró una fuerte oposición obrera que en 1821 y 1823, provocaron 
las conocidas “revueltas antimaquinistas”, que se repitieron esporádicamente hasta 1844. De este 
modo, Alcoy, a diferencia de lo que ocurría en el resto de la Comunidad Valenciana, se confi guraba 
como una verdadera ciudad capitalista, realmente la única en todo el territorio valenciano, con su 
estructura de clases claramente diferenciada: un empresariado industrial cohesionado y una clase 
obrera sometida a condiciones de vida y trabajo especialmente miserables desde el punto de vista 
salarial, sanitario, de vivienda, jornada laboral, etc. 

Partiendo de la idea de que con una mejora del nivel cultural de los obreros se podría vencer su 
oposición al proceso de mecanización textil, en 1829 la Real Fábrica de Paños fundó la primera escuela 
textil de enseñanza técnica existente en España: la Escuela de Bolla15. Tuvo también cierta importancia 
el hecho de que la industria no consiguiera estar al día en el desarrollo tecnológico y mostrara una 
fuerte dependencia de técnicos extranjeros. De este modo, la creación de la Escuela suponía abrir la 
posibilidad de disponer de técnicos especialistas con fuerte preparación teórica-práctica, capaces de 
dirigir una moderna fábrica textil. 

A pesar de recesiones puntuales de la actividad, como la provocada tras el estallido de la Guerra de 
Secesión Americana, en 1861, ya a principios del siglo XX, la I Guerra Mundial supuso un impulso 
fuerte a la consolidación industrial, gracias a los pedidos extraordinarios del ejército francés, que llegó 
a agotar los stocks durante el primer invierno de guerra. De este modo, el sector pudo continuar 
con su proceso de industrialización que, no obstante, comenzó a verse ralentizado debido a la 
inestabilidad político-económica que caracterizó a la economía española y mundial hasta la década 
de los cincuenta –II República, Guerra Civil Española, II Guerra Mundial, Posguerra Española, fi nal de la 
Guerra de Marruecos. Esta situación dejó a la industria textil alcoyana especializada en la producción 
de pañería orientada a los segmentos más bajos del mercado nacional, hasta bien entrada la década 
los cincuenta.

Ya en la etapa de 1960, la progresiva apertura del régimen autárquico franquista, trajo consigo el 
colapso de las grandes empresas de pañería. Sin embargo, el despegue económico español, provocó 
que un grupo de empresas de nueva creación orientase su producción hacia los textiles para la 
decoración del hogar, con unas condiciones aceptables de calidad y a unos precios medios-bajos. El 
elevado incremento del gasto en equipamiento de nuevas viviendas del periodo 1960-1975, unido 
a la migración hacia las zonas urbanas y al aumento de la renta per capita, impulsó esta demanda de 
textiles, permitiendo la reestructuración del sector textil de la comarca de l’Alcoià-Comtat y de la Vall 
d’Albaida.

Así, en el marco de este proceso se produjo una reconversión de todas las fases del proceso productivo 
que, si bien tuvo como efecto positivo el incremento de la productividad hasta prácticamente situarse 
a niveles internacionales, llevó a la práctica extinción del sector local de producción de maquinaria 
textil que no supo adaptarse a los nuevos requerimientos de la industria local. De este modo, se 
introdujo un problema adicional a la hora de llevar a cabo adaptaciones específi cas de maquinaria, a 

15  La idea que se había concretado el año anterior en la sesión del día 29 de octubre de 1828, en la que la Real Fábrica acordó 
crear y mantener a sus expensas unos estudios de preparación industrial, que llamaría Establecimiento Científi co-Artístico



55

las innovaciones surgidas en el sector. 

Fruto de esta especialización, se registró una fuerte expansión del número de empresas dedicadas 
exclusivamente a la fase de tejeduría. Igualmente, en el segmento de acabados se produjo un 
incrementó considerable del número de empresas dedicadas a la estampación y el tinte de productos 
de textil hogar. El proceso de diversifi cación productiva hacia el textil hogar fue acompañado por un 
proceso de descentralización hacia municipios cercanos a Alcoy, como Cocentaina y Muro, buscando 
suelo industrial más barato y con buenos accesos a la Carretera Nacional 340, además de mejores 
costes laborales. 

Por su parte, como ya se ha comentado anteriormente, a pesar de que en municipios de la comarca 
de la Vall d’Albaida, como Bocairent y Ontinyent, también se tiene constancia de la existencia de la 
actividad textil desde el siglo XI, el desarrollo industrial se produce a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, al benefi ciarse de un importante capital agrícola generado por una agricultura más fértil que 
la existente en la comarca de l’Alcoià-Comptat16. Durante el periodo de 1950-1980 la comarca de la 
Vall d’Albaida experimentó un notable crecimiento de la industria textil, captando una importante 
cuota del mercado nacional de mantas. Sin embargo, en los años 80 el mercado de mantas entró 
en crisis, lo que condujo a la diversifi cación de la producción hacia el mercado de edredones y 
algunos productos del textil hogar, reduciéndose las diferencias en la especialización productivas 
con la comarca de l’Alcoià-Comptat. Del mismo modo que en Alcoy, en el periodo 1960-1990, en 
esta comarca se produjo una deslocalización hacia municipios colindantes como Albaida, Agullent, 
Atzeneta, etc.

La importancia de la concentración de la actividad textil en esta zona, conocida como Comarcas 
Centrales Valencianas, sigue siendo muy elevada en la actualidad. Así, en este momento, según 
los datos del Censo de Población de 2001, en municipios como Banyeres, Agullent y Albaida, el 
porcentaje de población en el sector textil-confección, sobre el total de activos, supera el 45, 42 y 39%, 
respectivamente. En poblaciones como Muro d’Alcoy, Cocentaina, Ontinyent, Atzeneta d’Albaida y 
Bocairent, estos porcentajes se sitúan entre un 27 y un 31%. Mientras que en Alcoy, que ha sufrido un 
proceso de diversifi cación industrial y hacia el sector terciario en los últimos años, el porcentaje no 
alcanza el 20%. 

Sin embargo, al margen de la concentración en estas comarcas, la industria textil-confección 
valenciana presenta otro tipo de aglomeraciones territoriales, como las existentes en Crevillente, 
Callosa de Segura, o la propia área metropolitana de Valencia, cuyas características cuantitativas se 
analizan someramente en el siguiente subapartado. 

4.1.1. Distribución en el territorio: Los distritos industriales textiles valencianos

Puesto que, salvo los datos aportados por el Censo de Población del INE, no existen fuentes estadísticas 
ofi ciales, nacionales o regionales, que proporcionen datos económicos a nivel municipal o comarcal 
de tipo productivo, para abordar este apartado se ha procedido a una explotación de la base de 
datos SABI17, que se nutre de las cuentas presentadas por las empresas españolas y portuguesas en 
el Registro Mercantil. La base sólo contempla aquellas sociedades mercantiles que alcanzan un nivel 
de facturación superior a 360.000 - 400.000 €, y/o tienen más de 10 trabajadores. Para evitar extender 
este análisis, el proceso seguido para clasifi car las empresas de textil-confección valencianas, así como 
su alcance, se detalla en el anexo 2. 

16  De hecho, la complementariedad de la actividad agrícola con la textil, es lo que explica la lentitud del proceso de 
industrialización en estas zonas frente a Alcoy. 
17  Su nombre se corresponde con las siglas de Sistema de Análisis de Balances Ibéricos.
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Tabla 18. Nº de empresas y trabajadores en los municipios de la C.V. (2003)

COMARCA Municipios 
Nº de empresas Nº de empleados

Total 
general

Porcentaje 
s/ CV %

Total 
general

Porcentaje 
s/ CV %

La Costera CANALS 25 1,30 792 2,46

Total La Costera 60 3,12 1.248 3,87

Vall d’Albaida

AGULLENT 40 2,08 1.349 4,19

AIELO DE MALFERIT 11 0,57 134 0,42

ALBAIDA 56 2,91 1.131 3,51

ATZENETA D’ALBAIDA 12 0,62 278 0,86

BOCAIRENT 35 1,82 562 1,74

MONTAVERNER 4 0,21 42 0,13

ONTINYENT 164 8,52 3.465 10,75

Total Vall d’Albaida 347 18,03 7.216 22,39

El Comtat
COCENTAINA 98 5,09 1.659 5,15

MURO D’ALCOY 56 2,91 825 2,56

Total El Comtat 190 9,87 2.896 8,99

L’Alcoià
ALCOY 215 11,17 2.309 7,17

BANYERES DE MARIOLA 82 4,26 1.626 5,05

Total L’Alcoià 305 15,84 4.031 12,51

BENEIXAMA 5 0,26 104 0,32

L’Alt Vinalopó VILLENA 7 0,37 329 1,02

Alt Vinalopó 40 2,15 725 2,24

CREVILLENTE 110 5,91 1.240 3,86

Baix Vinalopó ELCHE 67 3,60 528 1,63

Total Baix Vinalopó 178 9,25 1.786 5,54

Baix Segura CALLOSA DE SEGURA 28 1,50 339 1,05

Total Baix Segura 111 5,77 1.432 4,44

Total L’Horta Nord 40 2,08 755 2,34

Total L’Horta Oest 88 4,57 1.536 4,77

Total València 147 7,64 5.137 15,94

Total L’Horta Sud 38 1,97 750 2,33

Total Comunidad Valenciana 1.859 100,00 32.226 100,00

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI

Como se aprecia en la tabla 18, son las localidades de Alcoy, Ontinyent y Cocentaina aquéllas que 
albergan mayor número de empresas textiles en su suelo industrial (215, 164 y 98, respectivamente). 
En términos comarcales, el 18 % de las empresas valencianas se ubican en la Vall d’Albaida, de las 
cuales el 8,5%, está en Ontinyent. El 15,8% se encuentran en L’Alcoià y, por último, en la comarca del 
Comtat se concentran el 12,5%. 
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Existe otra fuerte concentración empresarial en la comarca del Baix Vinalopó (9%), relacionada con la 
elaboración de alfombras e industrias de cabecera en el municipio de Crevillente y empresas textiles 
auxiliares de la industria del calzado, en torno al municipio de Elx. Por su parte, en la comarca del Baix 
Segura existe una concentración de algo más de 100 empresas relacionadas con la fabricación de 
redes en el municipio de Callosa de Segura, y la industria de la confección de forma más dispersa por 
otros municipios. Por último, en Valencia y su área metropolitana se concentran algo más del 16% de 
las empresas textiles valencianas, relacionadas básicamente con la confección. 

Los municipios que más contribuyen al empleo sectorial son, por este orden, Ontinyent, Alcoy, 
Cocentaina, Banyeres de Mariola, Agullent y Albaida. En este caso, el número de trabajadores existente 
en cada municipio y comarca pone de manifi esto las diferencias en la estructura empresarial de cada 
zona. Así, la comarca de l’Alcoià-Comtat, que aglutinaba casi el 25% del número de empresas de la 
Comunidad Valenciana, reducía su participación en términos de empleo hasta algo menos del 20%, 
mientras que La Vall d’Albaida con el 21% del empleo, se situaba ligeramente por encima de su peso 
regional en el número de empresas (18%). 

Estas diferencias obedecen a que el desarrollo tardío de la industria en la comarca de la Vall d’Albaida, 
tendió a generar un modelo de empresa de mayor tamaño y más integrada horizontalmente, que el 
existente en las zonas de industrialización temprana, como Alcoy.

Tabla 19: Distribución de las empresas y del empleo por CNAE y territorios (2003) 

171: 
Preparación 
e hilado de 

fi bras textiles

172: 
Fabricación 
de tejidos 

textiles

173: Acabado 
de textiles

174: Fabr. 
otros art. 
Textiles 

confecc, exp 
prendas de 

vestir

175: Otras ind. 
textiles

176+177: 
Fabr de tejido 

de punto 
y artículos 

en tejido de 
punto

182: 
Confección 
de prendas 
de vestir en 

textiles y 
accesorios

EP EM EP EM EP EM EP EM EP EM EP EM EP EM

CANALS 8,83 4,00 0,54 8,00 1,39 4,00 7,07 0,00 0,00 0,00 19,95 48,00 62,88 36,00

La Costera 23,31 3,33 1,44 5,00 6,01 6,67 4,33 13,33 0,08 1,67 14,42 28,33 50,40 41,67

AGULLENT 0,00 0,00 15,41 12,5 20,61 27,50 36,03 27,50 1,19 5,00 24,83 22,50 1,93 5,00

AIELO DE 
MALFERIT

0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 9,09 76,87 72,73 0,00 0,00 2,99 9,09 17,16 9,09

ALBAIDA 3,44 8,92 1,32 12,5 14,41 12,50 72,41 50,00 7,78 8,93 0,18 3,57 0,44 3,57

ATZENETA 
D’ALBAIDA

8,63 16,67 51,43 25,00 16,19 16,67 10,07 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,67 16,67

BOCAIRENT 5,87 8,57 3,02 8,57 34,52 8,57 51,25 51,43 5,34 22,86 0,00 0,00 0,00 0,00

MONTAVERNER 26,19 50,00 23,80 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,43 25,00

ONTINYENT 2,10 3,65 2,51 7,31 35,21 18,90 45,51 42,68 4,27 7,32 3,55 9,15 6,84 10,98

Vall d’Albaida 3,06 6,05 6,65 9,51 26,64 16,43 46,70 41,79 4,37 8,93 7,07 8,36 5,52 8,93

COCENTAINA 17,54 24,48 7,05 16,32 44,97 24,49 24,05 19,39 1,99 4,08 2,41 7,14 1,99 4,08

MURO D’ALCOY 13,81 16,07 4,96 8,92 29,94 17,86 35,15 23,21 8,97 17,86 3,76 8,93 3,39 7,14

El Comtat 16,95 21,57 8,01 15,26 35,50 18,95 24,34 18,95 6,11 10,00 6,53 9,47 2,56 5,79

ALCOY 21,95 13,02 18,70 25,11 23,30 12,09 23,13 25,12 4,76 9,30 7,15 9,77 1,00 5,58

BANYERES DE 
MARIOLA

41,63 15,85 23,49 18,29 4,67 7,32 18,33 35,37 5,97 14,63 3,08 4,88 2,83 3,66

L’Alcoià 29,37 13,44 20,19 22,62 15,43 10,82 21,38 27,87 5,14 10,49 5,33 8,20 3,15 6,56

... /...
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171: 
Preparación 
e hilado de 

fi bras textiles

172: 
Fabricación 
de tejidos 

textiles

173: Acabado 
de textiles

174: Fabr. 
otros art. 
Textiles 

confecc, exp 
prendas de 

vestir

175: Otras ind. 
textiles

176+177: 
Fabr de tejido 

de punto 
y artículos 

en tejido de 
punto

182: 
Confección 
de prendas 
de vestir en 

textiles y 
accesorios

EP EM EP EM EP EM EP EM EP EM EP EM EP EM

BENEIXAMA 0,00 0,00 87,5 40,00 0,00 0,00 1,92 20,00 0,00 0,00 8,65 20,00 1,92 20,00

VILLENA 0,00 0,00 0,00 0,00 13,67 57,14 82,67 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 14,28

Alt Vinalopó 0,27 2,50 29,65 35,00 12,68 22,50 48,13 17,5 4,13 7,50 2,75 7,50 2,34 7,50

CREVILLENTE 13,18 13,76 2,08 4,59 12,38 12,84 1,12 1,83 46,96 55,05 0,48 0,92 22,84 11,01

ELCHE 4,55 2,98 4,55 5,97 39,96 32,83 5,49 8,95 13,45 11,94 3,03 2,98 28,98 34,32

Baix Vinalopó 10,58 9,55 2,79 5,05 20,82 20,78 2,40 4,49 37,56 38,76 1,23 1,68 24,58 19,66

CALLOSA DE 
SEGURA

0,59 7,14 0,00 0,00 7,08 7,14 0,00 0,00 90,56 82,14 0,00 0,00 1,77 0,00

Baix Segura 2,44 4,50 0,48 1,80 4,32 8,10 2,72 5,40 36,87 40,54 11,66 4,50 41,48 35,13

L’Horta Nord 0,00 0,00 32,45 12,50 0,66 2,50 17,88 17,50 7,68 12,50 5,03 7,50 36,29 47,50

L’Horta Oest 3,32 4,54 2,86 3,40 4,10 6,82 21,48 21,59 33,14 13,64 1,24 2,27 33,85 47,73

València 0,66 20,40 9,46 2,72 0,88 4,08 2,96 12,93 1,19 4,08 1,32 6,80 83,53 67,35

L’Horta Sud 0,00 0,00 44,26 7,89 9,07 2,63 9,20 23,68 1,60 7,89 0,67 2,63 35,20 55,26

C. Valenciana 2.833 147 3.135 188 4.544 212 6.674 401 2.832 246 2.216 154 9.992 511

EP: Empleo; EM: Nº de Empresas

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI

Respecto a la distribución sectorial en los diferentes territorios textiles regionales, como se observa 
en la tabla 19, en la comarca de la Vall d’Albaida predominan las actividades relacionadas con la CNAE 
174 (Fabricación de artículos textiles confeccionados, excepto prendas de vestir), mientras que en 
las de l’Alcoià-Comtat lo hacen las actividades englobadas en la CNAE 171 (Fabricación de fi bras e 
hilados) y 172 (Fabricación de Tejidos Textiles). Estas diferencias obedecen a que en los municipios de 
Alcoy y Cocentaina, además de existir una mayor especialización en la fabricación de productos de 
textil hogar sin confeccionar (172) que en la comarca de la Vall d’Albaida, el desarrollo más temprano 
del distrito llevó a una mayor concentración de actividades de hilatura y de tejeduría. En este último 
caso, hasta hace unos años resultaba muy habitual que estas empresas de tejeduría, conocidas 
localmente como drapaires, subcontrataran gran parte de su capacidad instalada a empresas con 
producto fi nal. Sin embargo, el cambio de especialización productiva hacia el segmento de textil 
hogar y recientemente, la fuerte contracción del volumen de actividad en el distrito18, ha llevado a 
esta actividad al borde de su extinción. La confección (182) y la fabricación de géneros de punto (176 
y 177), por su parte, tan sólo alcanzaban cierta relevancia en la comarca la de La Costera.

Por lo que respecta a la contribución sectorial al empleo de cada uno de los territorios, en la misma 
tabla se aprecia que, en la Vall d’Albaida, la fabricación de artículos textiles confeccionados excepto 
prendas de vestir (174), es la que mayor peso tiene (47%), seguida de la de acabados (173) con algo 
más del 26%, y muy por encima del porcentaje de empresas en esta actividad a nivel comarcal (16%). 
Por localidades, se pueden apreciar diferencias importantes entre las poblaciones de industrialización 

18  En este momento, por término medio, la mayoría de empresas de textil hogar presentan una utilización de su capacidad 
productiva instalada próxima al 50%. 

... /...
Tabla 19: Distribución de las empresas y del empleo por CNAE y territorios (2003) 
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más reciente, que presentan concentraciones de empleo más elevadas en la CNAE 174 que la media 
comarcal, y otras, como Ontinyent o Bocairent, en las que la actividad de acabados contribuyen en un 
porcentaje elevado al empleo (35% y 34,5%, respectivamente). 

Por su parte, en la comarca de l’Alcoià-Comtat, también se aprecian diferencias importantes respecto 
a la distribución de empresas, dado que mientras en Cocentaina las actividades que aglutinaban 
mayor número de empleados eran la 171 (hilatura) y 172 (tejeduría), en términos de empleo es la 
173 (acabados). En Alcoy también se observa este mismo patrón, puesto que el 12% de las empresas 
de acabados representan el 23% del empleo. En esta misma comarca, en la localidad de Banyeres de 
Mariola la concentración del empleo se produce en torno a las actividades de hilatura y, en menor 
medida, tejeduría (172), que suponen más del 65% del empleo local. 

En otras localidades como, en Crevillente casi el 47% del empleo se concentra en la industria de la 
alfombra (175: Otras industrias textiles), mientras que en Canals la fabricación de géneros de punto 
suponía algo más del 48% de las empresas, aunque su aportación al empleo era del 20% del empleo 
local, mientras que actividades como la confección han alcanzaban el 63%, del mismo. 

A tenor de estos datos, se puede señalar claramente la existencia de dos territorios valencianos en 
los que la elevada concentración de actividades y empleo, desde los textiles de cabecera (hilatura 
y acabados) hasta las fases fi nales productivas (tejeduría, confección textil, otros productos textiles, 
punto y confección), indica la presencia de distritos o clusters industriales: L’Alcoià-Comptat y/o La 
Vall d’Albaida y Crevillente. La organización parece más obvia en el caso de la comarca de l’Alcoyá-
Comptat, dado el menor tamaño medio de las empresas y la relevancia de las actividades de cabecera 
en la misma, mucho más intenso que en la Vall d’Albaida. No obstante, el desarrollo industrial más 
tardío, el mayor tamaño empresarial y el más elevado nivel de integración horizontal productiva, 
explicarían la menor presencia de estas actividades de cabecera en la zona. En cualquier caso, la 
cercanía de las dos comarcas y las fuertes relaciones comerciales, laborales y económicas existentes 
entre las empresas textiles de ambas zonas haría más indicado tratarlas como un continum productivo 
territorial o un único distrito industrial. 

En el caso de Crevillente, por su parte, a pesar de las reducidas dimensiones del distrito, también 
se observa la existencia de este tipo de relaciones productivas a lo largo de la cadena de valor de la 
producción de alfombra.

La ventaja de este tipo de organizaciones espaciales radica en la puesta en común de los conocimientos y 
capacidades técnico-productivas presentes en el territorio, reduciendo la rigidez productiva existente, 
por ejemplo, en las grandes empresas. Esta fl exibilidad dota de una capacidad de respuesta rápida 
a los cambios en el entorno. En este caso, además, la concentración de actividades y servicios, tanto 
públicos, como privados, en torno a estas zonas confi ere una ventaja adicional al sector productivo, 
que se benefi cia de su externalización y de la contención de costes que implica la ejecución de su 
demanda de forma conjunta. Así, a pesar de la existencia de un número muy elevado de empresas 
compitiendo en el mismo segmento de mercado de producto fi nal, la formación de acuerdos tácitos y 
explícitos entre todos los eslabones de la cadena de valor, supone el aprovechamiento de la capacidad 
productiva conjunta del territorio. Por ejemplo, un principio claro que tácitamente ha contribuido al 
mantenimiento de estas relaciones en el distrito de l’Alcoià-Comtat y Vall d’Albaida, se deriva del 
mantenimiento de la confi dencialidad por parte de las empresas ubicadas en los segmentos de 
cabecera o de acabados, y de la autocontención de la integración horizontal hacia adelante, para no 
entrar en competencia con los clientes fi nales. 

Este tipo de acuerdos, ha posibilitado la fuerte extensión de la industria de acabados, que al estar 
ubicada en uno de los eslabones que aporta mayor valor añadido al producto fi nal, tiene un 
conocimiento crucial de las innovaciones de productos y procesos realizados por la industria de textil 
hogar. También, en el caso de la tejeduría la existencia de este tipo de “contratos no escritos”, ha 
posibilitado que, a pesar de su drástica reducción, todavía se siga manteniendo la actividad de los 
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drapaires, generalmente en el área de Alcoy, que se benefi cian de las innovaciones de producto de 
las empresas de textil hogar, para sacar pequeñas series de producto fi nal, que complementan su 
actividad productiva. 

Además, tanto, en el caso de acabados, como en el de hilatura y actividades relacionadas (urdidos y 
plegados), la inexistencia de un sector químico y de fi bras autóctono, confi ere a estas empresas una 
posición clave en la transferencia de conocimiento sobre nuevas tecnologías y aplicaciones para los 
productos fi nales. 

Por último, la práctica inexistencia de un sector de maquinaria textil local en estos distritos 
representa, a priori, una desventaja a la hora de introducir tecnologías más avanzadas o de llevar a 
cabo modifi caciones específi cas y puntuales en la existente. Huelga decir que la mayoría de grandes 
empresas europeas de maquinaria mantienen delegaciones permanentes en estas zonas19. Además, la 
desaparición de la industria de maquinaria local, llevó a la revalorización de las actividades de muchos 
talleres locales de reparación y servicios de mantenimiento de maquinaria, que en la actualidad 
realizan muchos de los ajustes puntuales en las mismas. Este tipo de empresas junto al conocimiento 
que muchos encargados de maquinaria de las propias empresas poseen, conocidos en el distrito 
como los manyàs, son los principales mecanismos de ajuste tecnológico utilizados en las empresas.

En cualquier caso, antes de pasar a analizar la situación macroeconómica de la industria conviene 
apuntar que muchos de los mecanismos de contención del distrito descritos más arriba, en este 
momento, están seriamente cuestionados, puesto que la fuerte reducción del volumen de negocio 
de las empresas de textil hogar, está llevando a las de cabecera, especialmente las de acabado y 
tejeduría, a adoptar estrategias funcionales que en la mayoría de casos entran en competencia directa 
con estos clientes. Estas estrategias, que en el fondo no son más que innovaciones organizativas, 
están generando un acortamiento de la cadena de valor de los distritos. En el apartado 7, se analizará 
con mayor detenimiento esta cuestión.

4.2. Tipología y número de Empresas 

Según los datos del Directorio Central de Empresas de 2004, del INE, la estructura del sector textil-
confección en la Comunidad Valenciana se caracteriza por la preeminencia de pymes de menos de 
10 trabajadores, que aglutinaban el 52% de las 3.519 empresas existentes (tabla 20),. En España, por 
su parte, este grupo de empresas suponía el 47%, de las 25.963. El siguiente grupo más numeroso era 
el de empresas sin asalariados con algo más del 26,5% en la Comunidad Valenciana, frente al 35,8% 
nacional. Este tipo de empresas se concentra principalmente en la industria de la confección, y en la 
fabricación de otros artículos confeccionados textiles, en el caso español. 

Por su parte, el porcentaje de empresas de más de 100 empleados tan sólo representaba el 1% y el 
0,8%, en términos regionales y nacionales, respectivamente. La preponderancia de pymes con menos 
de diez trabajadores resulta más acusada en la Comunidad Valenciana que en España, si bien en 
actividades como acabados, fabricación de artículos textiles confeccionados y otras industrias textiles, 
los porcentajes relativos de empresas en los tamaños superiores a diez trabajadores y menores de 
cien, presentaban mayor relevancia en términos regionales. 

19 Según la base de datos SABI, en 2003, existirían en la Comunidad Valenciana 51 empresas de comercialización y fabricación 
de maquinaria textil. De ellas, la gran mayoría se concentran en las comarcas de L’Alcoià-Comtat, Vall d’Albaida y Baix Vinalopó, 
con un 26, 24 y 18%, respectivamente. 
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Tabla 20: Número de empresas por estratos de empleo 2004

CNAE
Sin

Asal.
<10 10-19 20-49 50-99 100-499 >500 Total

España Textil-Confec (17+182) 9.293 12.201 2.500 1.454 317 188 10 25.963
17 Industria textil 3.077 5.153 1.012 751 191 118 2 10.304
171 Prep. e hilado de fi bras 253 469 131 120 37 25 0 1.035
172 Fab.de tejidos textiles 150 346 94 85 28 26 0 729
173 Acabado de textiles 289 524 131 142 44 13 0 1.143
174 Fab.otros art.confec.textiles 1.445 1.920 264 147 36 19 1 3.832
175 Otras industrias textiles 421 706 132 111 26 18 0 1.414
176 Fab. de tejidos de punto 164 465 87 35 5 2 1 759
177 Fab.art. tejidos de punto 355 723 173 111 15 15 0 1.392
18 Ind. Confec. y de la peletería 6.419 7.358 1.528 724 130 73 8 16.240
181 Confec. prendas de cuero 10 53 17 7 0 1 0 88
182 Conf. prend.v. text. y acc. 6.216 7.048 1.488 703 126 70 8 15.659
CV Textil-Confec. (17+182) 934 1.833 401 263 52 34 2 3.519
17 Industria textil 451 1215 269 204 41 27 0 2.207
171 Prep. e hilado de fi bras 53 167 48 36 7 3 0 314
172 Fab.de tejidos textiles 22 92 23 24 5 7 0 173
173 Acabado de textiles 33 108 39 34 12 5 0 231
174 Fab.otros art.confec.textiles 200 413 74 53 11 9 0 760
175 Otras industrias textiles 105 315 53 43 5 2 0 523
176 Fab. de tejidos de punto 14 50 14 3 0 0 0 81
177 Fab. art. tejidos de punto 24 70 18 11 1 1 0 125
18 Ind. Confec.y de la peletería 491 633 135 61 11 8 2 1.341
181 Confec. prendas de cuero 1 5 1 0 0 0 0 7
182 Conf.prend.v. text. y acc. 483 618 132 59 11 7 2 1.312
Fuente: Directorio Central de Empresas, 2004. INE

Según los datos de la Encuesta Industrial de Empresas del INE y la Estadística Industrial de Empresas del 
IVE de 2003, las empresas del sector textil-confección, cuero y calzado con menos de 20 trabajadores 
(que suponían el 85% en España y el 62% en la Comunidad Valenciana), ocupaban al 38,5% de los 
trabajadores nacionales y a casi el 40% en la Comunidad Valenciana. Igualmente, este tipo de empresas 
aglutinaba algo menos del 29 y 27% de las ventas nacionales y regionales, respectivamente. 

En cualquier caso conviene apuntar que estos datos no refl ejan completamente la realidad existente 
en muchos de estos distritos industriales, puesto que es habitual que muchas de las empresas más 
grandes (en facturación, generalmente) y con mayor penetración en el mercado, a pesar de ser 
pymes, conformen grupos industriales a través del cruce de participaciones accionariales en empresas 
que complementan su proceso productivo y en otras que sirven a estrategias de diversifi cación de 
negocio. En el caso valenciano, por ejemplo, muchas de las empresas más destacadas de textil hogar 
mantienen participaciones en empresas de hilatura y acabados, que conservan su forma jurídica y su 
razón social, además de otro tipo de participaciones en actividades no relacionadas con el textil, como 
la construcción y sector del ocio. Generalmente, la razón para no integrar estos procesos o empresas en 
una única forma societaria, responde al tratamiento especial que la legislación española da a la pyme 
en cuestiones como la prevención de riesgos laborales, la fi scalización, la gestión medioambiental, y 
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diversas cuestiones laborales como la conformación de los comités de empresa en las mismas, lo cual 
posibilita una baja confl ictividad laboral. Este fenómeno, aunque poco documentado en la literatura 
económica española sobre distritos industriales, es observable en otros distritos industriales textiles 
como el de Prato en Italia (Dei Ottati, G., 1996).

A través de los datos del Directorio Central de Empresas, también se pueden apreciar las diferencias 
existentes en la especialización sectorial de la Comunidad Valenciana frente a España. Así, mientras 
en la primera la actividad textil supone algo más del 62%, en términos nacionales ésta apenas alcanza 
el 40%. Resulta destacable, igualmente, el contraste entre las actividades relativas a hilatura (casi el 
9% en términos regionales frente a un 4% nacional), otras industrias textiles y la fabricación de otros 
artículos textiles confeccionados. 

Figura 9: Distribución subsectorial del número de empresas, 2004 ( %)

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Directorio Central de Empresas del INE

Desde 1999 a 2003, todas las actividades registraron una reducción importante del número de empresas 
(tabla 21), a excepción de géneros de punto, que experimentó un crecimiento bastante relevante en 
España (10%), el de otras industrias textiles, también a nivel nacional, y el de fi bras e hilados, en la 
Comunidad Valenciana (3%). El resto de actividades sufrieron reducciones que iban desde un 25% en 
los acabados regionales, el 30% de las de fi bras, hilatura y tejeduría a nivel nacional, o la disminución, 
en ambos casos, de las empresas de confección. En cualquier caso, el descenso de la industria en su 
conjunto fue ligeramente menos acusado en la Comunidad Valenciana (11%) que en España (13%).

Tabla 21: Evolución del número de empresas 

Com. Valenciana 1999 2000 2001 2002 2003 % Acum
Fibras, hilos y tejidos 415 413 427 376 429 3,37
Acabado de textiles 226 265 199 193 166 -26,55
Otras ind. textiles 977 1.015 969 933 951 -2,66

... /...
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Géneros de punto 162 178 173 164 156 -3,70
Confección 976 1.455 864 879 752 -22,95
Total 2.756 3.326 2.632 2.545 2.454 -10,96
España 1999 2000 2001 2002 2003 % Acum
Fibras, hilos y tejidos 1.778 1.589 1.463 1.315 1.240 -30,26
Acabado de textiles 951 1.040 841 833 876 -7,89
Otras ind. textiles 2.918 2.960 3.206 3.302 3.204 9,80
Géneros de punto 1.411 1.490 1.614 1.602 1.557 10,35
Confección 11.062 11.604 9.855 9.538 8.907 -19,48
Total 18.120 18.683 16.979 16.590 15.784 -12,89
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas del INE y Estadística Industrial de Empresas del IVE 

Por rangos de empleo, en el caso valenciano, se registró un incremento del número de empresas de 
acabados con más de 50 trabajadores, mientras que la tendencia en el resto de actividades no llega 
a ser clara a lo largo del período de estudio (tabla 22). No obstante, en 2003, se aprecia una cierta 
contracción del tamaño de las empresas de fi bras, hilados y tejeduría, que queda contrastada por la 
evolución del empleo.

Tabla 22: Distribución de Empresas por tamaño (Comunidad Valenciana)

1.999 2.000 2.001 2.002 2.003
Fibras, hilados y tej. 436 419 432 388 429
1-49 93,12 93,32 93,98 93,04 94,64
>50 7,39 7,16 6,40 7,48 5,67
Acabados textiles 226 265 199 193 166
1-49 92,92 88,68 89,45 89,12 87,95
>50 7,08 11,32 10,55 10,88 12,05
Otras ind. Textiles 958 964 993 1.019 982
1-49 96,45 96,58 96,48 97,06 96,95
>50 3,55 3,42 3,52 2,94 3,05
Géneros de Punto 165 181 175 165 157
1-49 96,97 97,24 97,14
>50 3,03 2,76 2,86
Confección 983 1.462 872 886 755
1-49 96,95 97,95 96,10 96,28 96,42
>50 3,05 2,05 3,90 3,72 3,58
Total 2.768 3.291 2.671 2.651 2.489
1-49 95,85 96,17 95,47 95,35* 95,53*
>50 4,15 3,83 4,53 4,65* 4,47*
Nota: * Porcentajes totales en 2002 y 2003, descontando géneros de punto 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Industrial de Empresas del IVE

4.3. Empleo y salarios 

El número de ocupados en la industria textil-confección, cuero y calzado, tanto en España como en 

... /...
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la Comunidad Valenciana, siguió una tendencia creciente desde 1995 hasta el año 2000, situándose 
muy por encima de la evolución registrada en el conjunto de la industria, especialmente en el caso 
valenciano (37% acumulado), que superó en más de 20 puntos porcentuales el crecimiento sectorial 
español. A partir de 2000 el número de ocupados comenzó a declinar en términos regionales de 
manera más acusada tanto respecto al conjunto de la industria, como a la media sectorial nacional. 
Así, durante los últimos tres años, en la Comunidad Valenciana el número de ocupados se redujo en 
algo más de una cuarta parte, mientras que en España, desde 1999, esta cifra fue de algo más del 18% 
(fi gura 10).

Figura 10: Evolución del Empleo Comunidad Valenciana y España. Industria Textil-confección, 

cuero y calzado (1993=100) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas del INE 

Atendiendo sólo a los subsectores textil-confección (tabla 23), el número de ocupados experimentó un 
descenso, a lo largo del período descrito (última columna), casi idéntica en la Comunidad Valenciana 
y en España (15%). Por tanto, las discrepancias anteriores se explican por la fuerte recesión registrada 
por el sector calzado y cuero en la Comunidad Valenciana, que, además, tiene una alta incidencia 
sectorial nacional (más de la mitad del empleo).

Tabla 23. Evolución del número de personas ocupadas 

Com. Valenciana 1999 2000 2001 2002 2003 % Acum
Fibras, hilos y tejidos 8.628 8.527 8.488 8.426 7.233 -16,17
Acabado de textiles 4.480 5.560 4.311 4.451 4.033 -9,98
Otras ind. textiles 11.621 11.237 12.097 11.728 11.716 0,82
Géneros de punto 3.077 3.638 2.997 2.846 2.495 -18,91
Confección 13.570 14.952 11.679 11.422 9.636 -28,99
Total 41.376 43.914 39.572 38.873 35.113 -15,14

... /...
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España 1999 2000 2001 2002 2003 % Acum
Fibras, hilos y tejidos 37.414 36.535 35.263 32.419 30.828 -17,60
Acabado de textiles 15.659 17.880 16.480 15.303 15.000 -4,21
Otras ind. textiles 34.447 33.530 38.698 38.967 36.961 7,30
Géneros de punto 21.571 22.151 23.169 22.291 20.550 -4,73
Confección 140.157 134.161 128.709 114.108 107.503 -23,30
Total 249.248 244.257 242.319 223.088 210.842 -15,41
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas del INE y Estadística Industrial de Empresas del IVE 

Esta reducción del número de personas ocupadas fue especialmente intensa en el sector confección, 
tanto en España (23%), como en la Comunidad Valenciana (29%), en el de fi bras, hilados y tejidos, y en 
términos regionales para el de géneros de punto y acabados. Volviendo a considerar la evolución del 
número de empresas, se aprecia una reducción del tamaño medio de las empresas en un trabajador 
para todos los subsectores, excepto en el de acabados. En actividades como las fi bras, hilatura y 
tejeduría la caída alcanzaba los cuatro trabajadores y para otras industrias textiles los tres. 

La contracción del tamaño medio refl eja la estrategia de adaptación de la mayoría de las empresas a la 
actual crisis. Así, por ejemplo, en el caso de la hilatura, la disminución del volumen de pedidos ha llevado 
a reducir los sus tamaños medios a una décima parte en el transcurso de los últimos tres años. Este ajuste 
no es puramente lineal, puesto que si con anterioridad a la crisis los pedidos mínimos considerados 
debían ser superiores a 1.000 kg, en la actualidad se atienden pedidos de 100 kg. Lógicamente, el ajuste 
en términos de fl exibilidad productiva y de costes de fabricación resulta mucho más problemático que 
la propia reducción absoluta en su cantidad. A pesar de que muchas de estas empresas han optado por 
incrementar el número de series fabricadas, la tendencia a la contracción del empleo, en una actividad 
muy intensiva en capital, con procesos muy automatizados, ha resultado insalvable.

Tabla 24: Distribución del Empleo según tamaño de empresa (%)

1999 2000 2001 2002 2003
Fibras, hilados y tej.
1-49 54,96 53,67 51,19 51,51 53,92
>50 45,04 46,33 48,81 48,49 46,08
Acabados textiles
1-49 58,77 46,43 48,09 50,51 48,10
>50 41,23 53,57 51,91 49,49 51,90
Otras ind. Textiles
1-49 74,96 71,47 69,49 67,70 70,15
>50 25,04 28,53 30,51 32,30 29,85
Géneros de Punto
1-49 51,77 59,15 50,68
>50 48,23 40,85 49,32
Confección
1-49 68,73 71,35 62,05 63,23 58,24
>50 31,27 28,65 37,95 36,77 41,76
Total
1-49 65,27 63,78 59,61 60,34* 60,37*
>50 34,73 36,22 40,39 39,66* 39,63*
Nota: * Porcentajes totales en 2002 y 2003, descontando géneros de punto 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Industrial de Empresas del IVE

... /...
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En el caso de la industria de acabados, la reestructuración de la actividad está llevando a la desaparición 
de las empresas más pequeñas, muy especializadas en procesos concretos, pero incapaces de 
sobrevivir en la lógica de series cortas, con pedidos medios reducidos también a una décima parte. 

Como se aprecia en la tabla 24, efectivamente, el porcentaje de empleados en el sector de acabados 
ha tendido a crecer en los últimos años en el rango de empresas con más de 50 empleados, mientras 
que el de fi bras, hilados y tejeduría tras un crecimiento puntual en 2000 y 2001, en los rangos de 
empleo superiores, volvió en 2003 a la situación existente en 1999 y 2000. Algo similar ocurrió en 
el subsector de otras industrias textiles, mientras que el de la confección sí parece presentar una 
tendencia clara a la concentración del empleo en las empresas de mayor tamaño. 

Un aspecto destacable, tradicionalmente, dentro de la estructura del empleo del sector textil-
confección, es la presencia de economía sumergida, debido a su carácter intensivo en mano de 
obra. Históricamente en las zonas de fuerte actividad textil resultaba habitual la presencia de 
establecimientos clandestinos que, o bien fabricaban sus propios productos, o bien subcontrataban 
en sus talleres tareas relacionadas con la confección para otras empresas. Estas actividades, muy 
habituales como complemento de la renta familiar hasta hace unos años, están prácticamente en 
desuso, debido tanto a la contracción de la actividad de las industrias fi nales, como a la aparición 
de fenómenos más complejos ligados a la deslocalización, la subcontratación extraterritorial y, 
recientemente, la incorporación de mano de obra inmigrante en estos talleres. 

Así, por ejemplo, en el caso valenciano, según reconocen la mayoría de las empresas, la economía 
sumergida ha desaparecido prácticamente, debido a los procesos de deslocalización directa de las 
fases más intensivas en mano de obra, como la confección. Este proceso, en un primer momento, 
llevó a algunas empresas a buscar la reducción de costes en zonas de bajos salarios del interior de 
España, como Castilla-La Mancha, para pasar con posterioridad a Andalucía y, más recientemente, 
a Extremadura. de ahí la presencia de actividad textil-confección prácticamente en todo el territorio 
español. Cuando los costes laborales han subido en estas zonas y los talleres confeccionistas han 
dejado de ser domésticos, para alcanzar una especie de organización empresarial, en la que los 
intereses de los trabajadores quedaban mejor organizados, se ha trasladado de nuevo la maquinaria 
instalada a otros emplazamientos más baratos, menos organizados y más alejados, aún a costa de 
incrementar los costes de transporte. Hoy día, la reducción de costes se busca principalmente en 
países emergentes, bien mediante la subcontratación en perfeccionamiento pasivo, o a través de la 
deslocalización sin más. 

No obstante, la entrada de mano de obra inmigrante ha provisto a algunas empresas de trabajadores 
dispuestos a trabajar en pésimas condiciones de trabajo, que han ayudado a la contención de 
costes en la confección (Ministerio de Economía, 2004)20. De hecho, en la comarca del Barcelonés, 
algunas de las empresas de confección de capital local que han cerrado en los últimos años, han sido 
adquiridas por empresarios chinos y magrebiés, que operan con criterios laborales, fi scales y jurídicos 
más parecidos a los de sus países de origen que a los vigentes en España. Estas empresas, además, 
han llevado a cabo estrategias de integración vertical, abriendo sus propios puntos de venta en las 
principales calles de Barcelona. La misma situación se repite en la localidad de Prato, en Italia, donde 
la población china residente (unos 7.000 registrados sobre una población de 181.000 habitantes21) ha 
realizado compras de empresas locales que cesaron su actividad (CCIAA, Prato, 2004), operando de 
forma completamente opaca para el resto del distrito22. 

En el caso del textil valenciano, el propio desarrollo industrial y la actual crisis han ido desplazando las 
actividades sumergidas; sin embargo, la propia confi guración productiva del sector en sus territorios 
tradicionales (Alcoy, Bañeres, Ontinyent, Bocairent, Cocentaina, Muro d’Alcoy, etc.) facilita el trabajo 

20  El Sector Textil-Confección en España. En la página Web del Consejo Intertextil Español: www.consejointertextil.com 
(sección Documentos; sección “El Sector Textil-confección frente a la liberalización del 2005”) 
21  Unos 20.000, en total, según datos ofi ciosos. 
22  En 2003 eran unas 2.000 empresas, de las que 1.397 eran de textil-confección (118 textiles y 1216 de confección). 
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informal, con la existencia de multitud de micro empresas especializadas en procesos productivos, 
pero sin producto fi nal, que subcontratan sus excesos de capacidad productiva al resto de empresas 
del distrito. Generalmente, este tipo de empresas familiares, en muchos casos sin empleados, 
aprovechan los picos de actividad de las empresas de textil hogar para poner en marcha sus telares, 
mediante el trabajo del propietario y del resto de miembros de la familia. Este tipo de actividad, 
muy habitual en la tejeduría, conocidos como drapaires, es un complemento de la renta familiar que 

necesariamente se sustenta en otras actividades principales. Otro componente importante de la 
existencia de relaciones informales en el sector lo constituyen las horas extras, puesto que muchas 
empresas trabajan con dos turnos de doce horas, pagando las horas extraordinarias fuera de nómina. 
Igualmente, cuando se producen picos de actividad se suele recurrir a mano de obra externa, sin 
mediar contrato, para procesos de manipulación y empaquetado de tejidos y ropa. Por último, 
conviene no olvidar la importancia, para los fabricantes, de la venta ambulante de textil-confección en 
los numerosos mercados no permanentes existentes en casi todas las localidades españolas. Este tipo 
de venta, que sirve para eliminar los stocks fuera de temporada, generalmente implica transacciones 
en dinero B. 

Tabla 25. Estructura Salarial en el Textil-Confección español

Ambos Sexos Varones Mujeres
Total Industria 19.802,45 22.169,16 15.767,56
17. Industria textil 16.201,62 18.943,23 12.943,03
18. Industria de la confeccion y de la peletería 13.083,57 20.641,18 10.881,67
Fuente: Encuesta de Estructura Salarial de 2002 del INE

La existencia de este tipo de relaciones fuera de contrato, probablemente, explique que los niveles 
salariales medios existentes en el sector textil-confección sean notablemente inferiores a los del 
conjunto de la industria española (tabla 25), alcanzando algo más de los 3.500 €/año para la industria 
textil y casi los 7.000 en el caso de la confección y la peletería. Del mismo modo, a pesar de la elevada 
participación de la mujer en el trabajo textil (75,5% en la confección y 47% en textil, en términos 
nacionales) las diferencias salariales entre los trabajadores varones y mujeres son muy destacadas 
(entre los casi 8.000 €/año en confección y los 6.000 €/año en la industria textil), respecto a la media 
de la industria. 

La falta de competitividad salarial del sector está comenzando a ser un grave inconveniente para la 
mayoría de empresas textiles, incapaces de incorporar a los jóvenes mejor preparados (ingenieros, 
técnicos, licenciados con idiomas, etc.) que no se sienten atraídos por un sector que les paga peor 
que otros, en los que las condiciones de trabajo no son buenas, y que, además, parece tener los “días 
contados”. Esta sensación, es compartida por la mayoría de países europeos, puesto que la crisis textil 
aparece casi todos los días en la prensa, contribuyendo a desincentivar la inserción de jóvenes en el 
sector. Desde el punto de vista de la innovación, ésta no es una cuestión baladí, puesto que uno de los 
elementos claves de la dinámica innovadora en la empresa y en los territorios es la capacitación del 
capital humano. Además, en un momento como el actual, en el que se requiere un cambio radical de 
la estrategia empresarial, con una mayor orientación al mercado tanto de la producción como de la 
innovación, esta debilidad puede resultar insostenible para muchas empresas que tradicionalmente 
han contado con la sufi ciente mano de obra de baja cualifi cación en sus mercados locales de trabajo, 
para afrontar sus procesos productivos. 

De hecho, si en los años noventa fueron los aspectos relacionados con la calidad los que marcaron 
la orientación productiva de estos sectores, convirtiendo a los departamentos de producción 
en las columnas vertebrales de las empresas, la variable fundamental que marca la diferencia 
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entre las empresas en la actualidad es la calidad de sus recursos humanos y su dirección efi ciente. 
Una vez resuelta la cuestión de la calidad y la fl exibilidad productiva, parece que la orientación al 
mercado de los productos y de las innovaciones en los mismos, requiere de un profundo proceso 
de reestructuración organizativa, productiva y de los procesos de comercialización, que abarque 
aspectos hasta ahora considerados irrelevantes como la elección de alianzas estratégicas regionales, 
nacionales e internacionales, cooperando o fusionándose con otras empresas, delimitando el alcance 
de los mercados, el modo de penetración en los mismos, etc. Lógicamente, la variable humana en 
este proceso toma una relevancia estratégica, que dista mucho de la mera función fabril, con la que la 
mayoría de las empresas la han considerado.

4.4. Producción, Ventas e Inversión

Por lo que respecta al crecimiento de la producción del sector textil-confección en España y en la 
Comunidad Valenciana, durante el período 1993-2003, como se observa en la fi gura 11 se puede 
hablar de dos períodos claramente diferenciados: 1994-1999 (1998 en el caso español) y 1999-2003. 
En el primero, la industria textil-confección presentó, salvo en 1995, tasas de crecimiento interanual 
superiores al conjunto de la industria, mientras que en el segundo, éstas comenzaron a ralentizarse y 
a ser sustancialmente inferiores a las del conjunto de la industria española y valenciana, hasta alcanzar 
valores negativos en los dos últimos años.

Figura 11: Crecimiento de la producción en la industria textil-confección frente al conjunto de la 

industria. España-Comunidad Valenciana 1993-03

Fuente: Elaboración propia. Datos Encuesta Industrial de Productos INE. 

La generalización de la crisis, tanto en España como en la Comunidad Valenciana, comienza a 
manifestarse en el paso del 2001 al 2002, año en el que se registran por primera vez, tras una 
desaceleración continua de los niveles de producción, tasas de crecimiento negativas en la mayoría 
de actividades. Sin embargo, es en el tránsito de 2002 a 2003 cuando verdaderamente la situación 
se agudiza, con tasas promedio de reducción en los niveles de producción que van desde el 11% y 
10% en las fi bras e hilados nacionales y valencianos, respectivamente, a los del orden del 5% en otras 
industrias textiles y la confección de prendas de vestir. (tabla 26). 
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Tabla 26: Producción (millones €)

Comunidad Valenciana 1999 2000 2001 2002 2003
Fibras, hilos y tejidos 713,13 781,21 830,84 837,58 756,82
Acabado de textiles 218,74 241,17 254,68 257,81 255,62
Otras industrias textiles 777,71 841,95 855,34 842,64 797,18
Punto y art. Tejidos de punto 127,51 132,80 128,79 118,31 117,04
Prendas de vestir y accesorios. 500,25 525,38 539,13 509,87 482,98
Total 2.337,33 2.522,52 2.608,78 2.566,21 2.409,62
España 1999 2000 2001 2002 2003
Fibras, hilos y tejidos 2.591,38 2.741,23 2.780,05 2.662,27 2.376,05
Acabado de textiles 681,85 715,18 745,96 741,83 742,07
Otras industrias textiles 1.908,66 2.021,88 2.052,93 2.108,64 2.077,18
Punto y art. Tejidos de punto 1.192,30 1.278,74 1.235,78 827,85 818,50
Prendas de vestir y accesorios. 5.335,38 5.690,67 6.145,80 6.108,15 6.013,80
Total 11.709,58 12.447,70 12.960,52 12.448,73 12.027,60
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Industrial de Productos del IVE y Encuesta 
Industrial de productos de INE.

Comparando la participación de cada subsector de actividad en la producción total regional y 
nacional, se observa que las diferencias existentes en la especialización productiva se acentúan 
respecto al número de empresas y empleo. Así, mientras que, en número de empresas y trabajadores, 
el subsector de la confección suponía a nivel regional un 37% y un 27% respectivamente, frente a un 
60% y un 56% en España, en términos de producción apenas alcanza el 20%. Del mismo modo, los 
géneros de punto alcanzan un mayor peso en España (7%) que en términos regionales (5%). El resto 
de agrupaciones de productos tiene mayor participación en términos regionales que nacionales: 33% 
frente a 17% para otras industrias textiles; 10% frente a 6% para acabados textiles y, por último, 31% 
frente a 20% para hilatura y tejeduría. Esta mayor presencia de actividades intermedias o de cabecera 
en la Comunidad Valenciana, tiene que ver con la existencia de un sistema productivo organizado 
en red en las comarcas de la Vall de Albaida y l’Alcoià-Comtat, que como se analiza posteriormente, 
concentran algo más del 50% la actividad y del empleo textil-confección valenciano.

Figura 12: Evolución de la producción Textil-Confección por CC.AA. (1993=100)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Productos del INE
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Al comparar con la situación existente en otras regiones españolas con una elevada especialización 
textil (fi gura 12), se observa el mismo patrón de comportamiento que en el caso valenciano, es decir, 
tras registrarse crecimientos elevados desde comienzos de los noventa hasta 2001, las cifras de 
crecimiento comienzan a ser negativas a partir de 2002, para seguir hundiéndose a partir de 2003. A 
lo largo del período 1993-2003, las comunidades que registraron un mayor crecimiento acumulado 
nominal en sus producciones de textil-confección fueron Galicia (234%), que duplicó su participación 
en el conjunto nacional, la Comunidad Valenciana (111%) y Castilla-La Mancha (100%). Sin embargo, 
el sector textil-confección valenciano ha sido el que ha experimentado una mayor caída en su nivel 
de producción en 2003 (-6%), por encima de Cataluña (-5%), Madrid (-0,9%), Castilla-La Mancha (-2%) 
y Galicia, que experimentó un crecimiento del 6%. 

Por último, cabe apuntar que durante los años 2004 y 2005, la industria textil-confección valenciana ha 
continuado inmersa en la crisis, registrando tasas interanuales de los índices de producción industrial 
negativos para la mayoría de los meses considerados y subsectores de actividad. 

 

Tabla 27: Ventas netas de productos sectoriales (millones €)

Com. Valenciana 1999 2000 2001 2002 2003
Fibras, hilos y tejidos 836,75 864,75 865,89 899,81 798,00
Acabado de textiles 179,70 257,02 229,24 180,67 228,90
Otras industrias textiles 845,52 894,34 952,59 982,45 907,01
Géneros de punto 156,01 160,68 152,79 161,78 147,77
Confección 621,08 720,00 559,52 492,32 490,90
Total 2.639,05 2.896,79 2.760,03 2.717,01 2.572,58
España 1999 2000 2001 2002 2003
Fibras, hilos y tejidos 3.045,33 3.357,98 3.244,97 3.128,28 3.205,56
Acabado de textiles 563,17 609,83 733,67 639,91 701,35
Otras industrias textiles 2.323,86 2.462,77 2.748,25 2.978,22 2.930,07
Géneros de punto 1.433,33 1.450,80 1.546,42 1.578,24 1.512,10
Confección 6.428,05 5.919,37 5.897,13 6.025,72 6.244,79
Total 13.793,74 13.800,76 14.170,45 14.350,36 14.593,87
Fuente: Estadística Industrial de Empresas del IVE.

Las ventas, por su parte, a lo largo del período 1999-2003, han tenido un comportamiento bastante 
dispar para el conjunto de la industria en términos regionales y nacionales, como se aprecia en la 
tabla 27. Así, mientras en la Comunidad Valenciana se han registrado en los últimos tres años tasas de 
evolución negativas, que arrojan un saldo acumulado para el período en su conjunto del 5%, a nivel 
nacional estas tasas, si bien bajas, no llegan a ser negativas ningún año, registrándose un crecimiento 
acumulado del 6%. 

Por subsectores, fueron especialmente intensos los retrocesos de ventas regionales en la confección, 
durante los años 2001 y 2002 (22,3 y 12%, respectivamente en España) y en el subsector de acabados 
para el mismo período (11 y 21,2%), que, no obstante, en el siguiente año creció un 26,7%. Ya en el 
año 2003, en la Comunidad Valenciana, el sector de fi bras, hilados y tejeduría registró una reducción 
de ventas superior al 11%, respecto al año anterior, mientras que los géneros de punto disminuían el 
valor de sus ventas en un 8,6% y otras industrias textiles en un 7,7%. 

Por último, para acabar este subapartado se ha procedido a calcular la evolución de las ventas por 
subsectores, atendiendo al tamaño de empresa. Como se aprecia en la tabla 32, el peso de las empresas 
valencianas con más de 50 trabajadores en las ventas sectoriales ha tendido a incrementarse a lo 
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largo del período de estudio para la mayoría de actividades, especialmente en la confección, otras 
industrias textiles y géneros de punto. En acabados y fi bras, hilados y tejeduría la evolución ha sido 
más errática, a pesar de que, cuanto menos en las actividades de acabados, se observa una clara 
concentración de las ventas en las empresas de mayor tamaño en los últimos años. 

Tabla 28: Distribución de las ventas por estratos de empresas Com. Valenciana 

(millones € y %) 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003
Fibras, hilados y tej. 836,75 864,75 865,89 899,80 797,00
1-49 46,14 43,13 39,03 43,09 47,45
>50 53,86 56,87 60,97 56,91 52,55
Acabados textiles 179,70 257,02 229,24 180,67 228,90
1-49 64,79 42,53 48,40 50,21 58,53
>50 35,21 57,47 51,60 49,79 41,47
Otras ind. Textiles 845,52 894,35 952,59 982,44 907,01
1-49 64,70 62,44 55,93 57,73 55,15
>50 35,30 37,56 44,07 42,27 44,85
Géneros de Punto 156,.01 160,68 152,79 161,78 147,77
1-49 46,42 46,24 44,52 100,00 100,00
>50 53,58 53,76 55,48 0,00 0,00
Confección 621,08 720,00 559,52 492,32 490,90
1-49 60,34 65,12 52,57 49,18 44,41
>50 39,66 34,88 47,43 50,82 55,59
Total 2.639,05 2.896,79 2.760,03 2.717,01 2.572,58
1-49 56,72 54,68 48,69 48,93* 50,39*
>50 43,28 45,32 51,31 51,07* 49,61*
Nota: * Porcentajes totales en 2002 y 2003, descontando géneros de punto 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Industrial de Empresas del IVE.

El nivel de inversión del textil-confección desde 1999 a 2003, ha descendido en la Comunidad 
Valenciana casi un 42%, mientras que en España el descenso ha sido de algo más de un 7%. En el 
año 2003, la tasa respecto al año anterior ha caído en términos regionales un 39%, mientras que 
en España lo ha hecho en un 23% (tabla 29). Por actividades, han destacado las caídas registradas 
en la confección de la Comunidad Valenciana, que ha acumulado una tasa de caída de un 64,82%, 
acabados con algo más de un 60% acumulado, géneros de punto (56,5%), que si bien registró tasas 
negativas de crecimiento durante los tres primeros años de estudio, en 2003 presentó un crecimiento 
del 26,4%, y otras industrias textiles (35,25%). 

Tabla 29: Inversión en Activos Materiales (miles €)

1999 2.000 2.001 2.002 2.003
Fibras, hilos y tejidos 40.800 67.380 54.965 54.797 35.907
Acabado de textiles 38.894 33.716 19.451 21.520 15.514
Otras ind. textiles 50.128 37.917 65.329 76.111 32.458
Géneros de punto 9.079 8.675 7.221 3.122 3.946
Confección 39.979 38.253 12.496 15.773 14.063
Total Com. Val 178.880 185.941 159.462 171.323 103.891

... /...
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Tabla 29: Inversión en Activos Materiales (miles €)

1999 2.000 2.001 2.002 2.003
Acabado de textiles 64.104 16.289 112.985 55.310 57.142
Otras ind. textiles 90.476 117.707 159.838 210.457 108.507
Géneros de punto 58.058 59.338 65.869 60.920 33.344
Confección 132.589 204.193 146.152 155.610 181.105
Total España 508.474 568.737 730.097 612.174 471.751
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Industrial de Empresas del IVE

4.5. Características del consumo de textil-confección 

El gasto en consumo de textil-confección en la mayoría de países desarrollados muestra los rasgos 
de comportamiento de un mercado muy maduro. Así, por ejemplo, la tasa de crecimiento anual 
durante el período 1995-2001, en la UE y EE.UU., ha oscilado en torno al 4-5% nominal, lo que implica 
un estancamiento en términos reales. En Japón, de hecho, la evolución del gasto en dicho período 
resultó negativa. 

Otro dato que refl eja la tendencia a la contracción de la demanda interna es que, al igual que ocurre 
para otros bienes de consumo maduros, la proporción del gasto en confección en la mayoría de países 
desarrollados ha sufrido un descenso relativo en el presupuesto familiar, mientras que otros gastos 
referidos a salud, comunicaciones, ocio, cultura, etc., han aumentado. En 2000, por ejemplo, en la UE, 
EE.UU. y en Japón el gasto en confección se movía en el entorno del 5% de este presupuesto. 

En el caso español y valenciano, la evolución del gasto medio por persona en el grupo de vestido y 
calzado23, entre los años 1998 y 2002, mostró un crecimiento de un 31,5% y un 23%, respectivamente 
(tabla 30). Estas tasas se sitúan casi un 3% por debajo del crecimiento total del gasto medio en la 
Comunidad Valenciana y más de un 8% por encima en el caso de España. En términos regionales, 
además, el gasto relativo en artículos de vestir y calzado pasó, desde 1998 a 2002, de un 7,1% al 6,7%, 
mientras que en España experimentó un ligero ascenso en su participación sobre los gastos totales, 
desde el 9,1% al 9,3%. 

Tabla 30. Gasto real medio por persona - España-Com. Val. (€)

1998 1999 2000 2001 2002

Es
p

añ
a Total 4.315,70 4.541,67 5.060,20 5.413,78 5.551,10

Artículos de vestir y calzado 393,42 427,93 479,43 507,88 517,23
% del grupo sobre el total 9,12 9,42 9,47 9,38 9,32

C
. V

al
. Total 5.331,50 5.605,59 6.233,98 6.613,25 6.979,20

Artículos de vestir y calzado 379,29 390,87 405,18 442,67 466,31
% del grupo sobre el total 7,11 6,97 6,50 6,69 6,68

Fuente: Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, INE

La elasticidad demanda-renta inferior a uno de este tipo de productos, indica su carácter básico de 
bienes de primera necesidad y la importancia que asume la diferenciación, a través de estrategias 
de marca, para alterar esta circunstancia. De hecho, en la actualidad, como se ha analizado en los 
apartados relativos a la competitividad externa de la industria textil-confección en sus diferentes 
ámbitos geográfi cos, la estrategia de marca de la mayoría de empresas europeas y españolas busca la 
eliminación de este carácter de bien inferior, integrando cada vez más funciones dentro de la moda y 

23 La Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, del INE, no permite desagregar estos datos. 

... /...
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el estilo. Así, las estrategias de marca pueden estructurarse en dos tipos:

a) Las marcas de prestigio, en las que el valor percibido por el consumidor es superior al valor real 
debido al trabajo realizado desde el marketing o la personalización de servicios. Este tipo de 
marca aspiracional “vende por sí sola”, generalmente a precios altos, con una deslocalización 
productiva que proporciona amplios márgenes para reinvertir en la creación de imagen de 
marca (Burberry, Hermenegildo Zegna, Hugo Boss, Scada, etc.).

b) Las marcas que basan su competencia en la fi jación de precios percibidos como justos por el 
consumidor. Este tipo de marcas se pueden catalogar como de conveniencia y presentan una 
inmediatez en el consumo que facilita su rotación y rápido desarrollo. Suelen además controlar 
la distribución, lo que permite darles un conocimiento inmediato del cliente y sus hábitos de 
consumo, lo que junto con su integración productiva en unos casos, o su deslocalización en 
otros, hace de ellas un duro adversario a batir. Además, su desarrollo se ha producido también 
bajo el paraguas del negocio inmobiliario, que ha servido de colchón para la actividad comercial 
(Inditex, Cortefi el, H&M, etc.).

En este momento, las estrategias de marca son tan claras, que cada vez son menos las empresas que 
detentan posiciones intermedias en los correspondientes mercados. Además, dada la generalizada 
situación competitiva del sector, parece evidente que aquellas empresas que no sean capaces de generar 
marcas potentes o ventajas competitivas vía precio, diseño, servicio o cualquier otra diferencia, no tendrán 
cabida en este mercado. Por ello, junto a las anteriores estrategias de diferenciación cabría añadir una 
tercera, cuya característica esencial es su diferenciación vía precios (Carrefour, Eroski, Leroy Merlín, etc.).

El desarrollo del sector se encuentra en la actualidad marcado por las estrategias de estos tres grupos 
de empresas. Primero, las que cuentan con marca propia, que son muy potentes en el sector de la moda 
pero muy débiles en el segmento de hogar, seguidas de las que cuentan con marca de distribuidor 
(Zara, H&M, Mango, Springfi eld, Zara-Home, Ka-International, Lienzo de los Gazules, etc.), que en este 
momento lideran sus respectivos sectores y, por último, las que, aprovechando las ventajas de la 
deslocalización, integran en su línea de negocio principal un buen número de productos de textil-
confección poco diferenciados, que basan su competencia en precios (grandes hipermercados, 
tiendas de bricolaje y decoración). 

Las estrategias de estos grupos enfocan a la perfección las preferencias de los consumidores actuales que 
anteponen la calidad al precio, si bien no consideran que un mayor precio sea un atributo indiscutible 
de mayor calidad (Instituto Nacional de Consumo, 2000). Además, la importancia que los consumidores 
jóvenes conceden a la marca es relevante y se mantendrá en el futuro, estando dispuestos a pagar más 
por las marcas que les garanticen calidad, comodidad y diseño diferenciado (Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 2001). Como se analiza en el apartado 5, esta capacidad de respuesta de los grandes grupos 
de distribución al perfi l del consumidor, unido a su creciente cuota de mercado, está comenzando a 
erigirse como una barrera de entrada en el sector, en muchos casos insalvable. 

Estos factores también, explican la necesidad de internacionalización sectorial, puesto que tanto la 
expansión de ventas, como la explotación de las ventajas de la diferenciación requieren cada vez 
mercados más amplios, para alcanzar economías de escala, en un sector con mayor variedad de 
productos y tiempos de vida útil más cortos.

4.6. Competitividad externa 

El comercio exterior de textil-confección representaba un 5% del conjunto de las exportaciones 
de mercancías españolas, en 2004. Este porcentaje se eleva al 49% respecto a las exportaciones de 
manufacturas de consumo españolas. En términos de importaciones de mercancías su peso tampoco 
resulta muy relevante (5%), mientras que sobre las importaciones de cons umo, su porcentaje se 
elevaba al 53 %.  
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Tabla 31: Comercio Exterior Textil-Confección España (millones € y %)

1999 2000 2001 2002 2003 2004*
Crec. 

acum. 
%

Fibras
Exportaciones 229,90 274,35 288,09 273,18 275,76 256,77 11,67
Importaciones 420,33 417,49 388,70 376,74 344,13 340,95 -18,89
Saldo -190,39 -143,14 -100,61 -103,56 -68,37 -84,18 55,79
Cobertura EX/IM 54,70 65,72 74,12 72,51 80,13 75,31 37,67

Hilados
Exportaciones 672,79 754,85 757,39 716,69 665,55 646,71 -3,88
Importaciones 878,59 1.035,22 1.002,65 918,73 879,13 805,68 -8,30
Saldo -205,80 -280,37 -245,26 -202,04 -213,58 -158,97 22,76
Cobertura EX/IM 76,58 72,92 75,54 78,01 75,71 80,27 4,82

Tejidos
Exportaciones 1.554,53 1.757,07 1.894,15 1.928,14 1.829,45 1.750,74 12,62
Importaciones 1.414,67 1.605,94 1.654,68 1.634,43 1.562,57 1.521,93 7,58
Saldo 139,86 151,13 239,47 293,71 266,88 228,81 63,60
Cobertura EX/IM 109,89 109,41 114,47 117,97 117,08 115,03 4,68

Resto textiles
Exportaciones 653,75 728,14 772,59 772,59 740,21 788,78 20,65
Importaciones 946,25 1.071,37 1.094,21 1.172,53 1.284,99 1.303,63 37,77
Saldo -292,50 -343,23 -321,62 -404,21 -544,78 -514,85 -76,02
Cobertura EX/IM 69,09 67,96 70,61 65,53 57,60 60,51 -12,42

Confección
Exportaciones 1.926,37 2.223,71 2.516,10 3.055,68 3.146,88 3.306,11 71,62
Importaciones 3.459,32 4.201,73 4.816,54 5.311,75 5.898,52 6.571,08 89,95
Saldo -1.532,95 -1.978,02 -2.300,44 -2.256,07 -2.751,64 -3.264,97 -112,99
Cobertura EX/IM 55,69 52,92 52,24 57,53 53,35 50,31 -9,65

Total
Exportaciones 5.037,38 5.738,11 6.228,33 6.742,00 6.657,85 6.749,12 33,98
Importaciones 7.119,17 8.331,74 8.956,78 9.414,18 9.969,34 10.543,27 48,10
Saldo -2.081,79 -2.593,63 -2.728,45 -2672,18 -3.311,49 -3.794,15 -82,25
Cobertura EX/IM 70,76 68,87 69,54 71,62 66,78 64,01 -9,53
* Dato provisional
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, con datos de Aduanas

Por lo que respecta a la evolución de la balanza comercial española, se puede apreciar en la tabla 31 
que en 2004 presentaba un saldo negativo muy importante en su conjunto (3.794,15 millones de 
€), a pesar de que las exportaciones acumularon un crecimiento del 82%, desde 1999 hasta 2004. 
El problema, obviamente, es que las importaciones crecieron más durante este período (un 48%), 
provocando que la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones, disminuyese 
desde el 71% en 1999, hasta el 64% en 2004. De hecho, la caída en el saldo comercial viene explicada, 
principalmente, por el elevado volumen de las importaciones de confección, que por si sólo representa 
el 33% de las importaciones de textil-confección españolas. En este caso, también las exportaciones de 
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este subsector presentan un elevado crecimiento acumulado durante el período (72%), sin embargo, 
las importaciones crecieron un 90%, haciendo que la tasa de cobertura cayera ligeramente desde el 
56% de 1999 al 50%, en 2004. 

Tan solo las actividades recogidas en tejidos presentaron un saldo comercial positivo (229 millones de 
€) y un crecimiento acumulado de las exportaciones (13%) por encima de las importaciones (8%). En 
este caso la buena salud de la competitividad de este subsector se refl eja en que la tasa de cobertura 
ha pasado del 110%, en 1999, al 115%, en 2004. Por último, también indicar la buena marcha de las 
fi bras textiles que han pasado en estos años de una tasa de cobertura del 55% al 75%. 

Las consecuencias de este progresivo deterioro de la competitividad quedan refl ejadas en la fi gura 
13. Así, desde 1999 a 2001, la tasa de penetración de todos los productos textiles y de confección 
ha crecido considerablemente, destacando los de confección, con un 138% acumulado durante el 
período, y textil hogar, con un 133%, a pesar de que partía de una tasa de penetración muy baja, en 
1999.

Figura 13. Evolución de las tasas de penetración de importaciones en España (%)

Fuente: Lleonart Llibre, P., et al. (2003)

Respecto al destino de las exportaciones de textil-confección españolas, la gran mayoría (65%), son 
expediciones dirigidas a la UE15, fundamentalmente a Portugal (15%), Francia (15%), e Italia (10%). 
El 35% restante se enviaba al norte de África (10%), destacando Marruecos (7%), América del norte y 
central (7%), sobre todo México (3%) y al resto de Europa (7%). El comercio con los nuevos Estados 
miembros de la UE, resulta todavía muy pequeño (3%). Por lo que respecta a las importaciones, 
el 50,5% procedían de UE15, siendo Italia (16,5%), Portugal (9,5%) y Francia (8%), los principales 
proveedores comunitarios. En terceros países se importa principalmente de Asia (30,5% del total 
importado), destacando China (11%), India (4%) y Bangladesh (2%) y norte de África (8%), sobre todo 
de Marruecos (7%).

En cuanto a las importaciones textiles, un 65% procedían de la UE, principalmente de Italia (22%), 
Francia (11,5%), Alemania (11%) y Portugal (7%). Las compras en países sometidos a cuota (China, 
India, Pakistán y Corea del Sur) o vigilancia (Bangladesh, Brasil y Camboya), representaron el 25% del 
total importado, sobre todo de China (6% de las importaciones totales), que es el primer suministrador 
extracomunitario, y segundo en términos absolutos para el grupo de productos comprendidos en el 
resto de textiles, seguido de India (5%) y Pakistán (4%). Fuera de este grupo de países destacaba 
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Turquía (4%). En el anexo 3 aparece un análisis más detallado del comercio exterior español en 2003 
por subsectores de actividad textil, indicando los países de destino y origen de estas transacciones 
comerciales.

Antes de pasar a analizar la evolución del comercio exterior de textil-confección en la Comunidad 
Valenciana, conviene introducir un inciso para explicar que a pesar del deterioro progresivo de 
la balanza comercial de confección, la moda española lleva unos años registrando un proceso de 
internacionalización sin precedentes, favorecido por la mejora de la percepción en el exterior de la 
creatividad de marcas españolas como Zara, Mango, Springfi eld, Massimo Dutti, Adolfo Domínguez, 
etc. En este momento, algunas de las empresas propietarias de estas marcas, como el Grupo Inditex, 
Punto Fa (Mango), o Cortefi el (Cortefi el, Sprinfi eld, etc.), ocupan las primeras posiciones en el ranking 
mundial del textil-confección (véase la tabla 1 del anexo). Por ejemplo, el grupo Inditex24 con más 
de 2.373 establecimientos en 57 países, ocupa la tercera posición en el mundo tras la empresa sueca 
H&M (Hennes and Mauritz), que con 1.069 tiendas en 21 países del mundo, y algo más de 45.000 
trabajadores, alcanzaba unos ingresos de explotación, en 2004, superiores a los 6.241 millones de 
euros. Tanto en este último caso, como en el de la empresa española Punto-Fa25, segunda en España 
tras Inditex, estas ecompañías no poseen centros de producción propios, sino que centralizan 
el diseño, marketing y gestión de ventas y compras, subcontratando o comprando la producción 
internacionalmente. 

La sólida posición internacional de estas empresas se debe a la estrategia de integración vertical hacia 
delante, mediante franquicia (Cortefi el, Punto-Fa, Adolfo Domínguez) o apertura directa (Inditex), que 
han llevado a cabo desde los años ochenta. La gestión de sus propios puntos de venta les reporta la 
ventaja controlar directamente su estrategia de marketing y expansión internacional. 

Para muchas otras empresas españolas de menor envergadura que han optado por la 
internacionalización, ha resultado importante el apoyo prestado por el ICEX, mediante acciones de 
promoción sectorial y empresarial, así como a través del componente internacional del Plan Global de 
la Moda. Esto ha supuesto una mejora considerable de la posición global del subsector de prendas de 
vestir español en países como Francia, Italia y Méjico, en los que se encontraba entre los 10 primeros 
proveedores internacionales en 2000. En países de renta más elevada, como Alemania y Estados 
Unidos, a pesar de la mejora global se sigue estando en una posición poco destacada26. En cualquier 
caso, Italia continua siendo el país imagen por excelencia, ocupando las primeras posiciones en todos 
estos mercados citados, excepto en el de los Estados Unidos.

De hecho, todavía persisten muchas de las barreras de entrada a la moda española en diversos países, 
debido entre otras razones al bajo nivel de conocimiento de las marcas españolas con presencia 
internacional; a la falta de interés de las empresas internacionalizadas por identifi carse con el “made in 
Spain”; o a la ausencia de posicionamiento estratégico a nivel internacional (Ministerio de Economía, 
2004). Así, por ejemplo, en una encuesta realizada por el ICEX a la red de ofi cinas comerciales en el 
exterior27, se pone de manifi esto que las más conocidas del sector moda a nivel internacional son, por 
este orden: Mango, Zara, Camper, Springfi eld, Adolfo Domínguez, Lois y Panamá Jack. En comparación 
con otras marcas, la identifi cación del origen español de las marcas de moda más renombradas en el 
exterior está encabezada por Mango (identifi cada en un 86%), Zara (82%), Sprinfi eld (78%) y Punto 
Blanco (60%). Atendiendo al grado de su reconocimiento internacional, la posición de las principales 

24 Los datos consolidados del grupo INDITEX son sustancialmente superiores a los recogidos en la tabla 1 del anexo, que no 
incluye las distintas divisiones del mismo. Así, en 2004, la empresa contaba con algo más de 47.000 empleados y una cifra de 
negocio superior a los 5.760 millones de €. 
25  En este caso, la empresa contaba en 2004 con 5.650 trabajadores, 768 tiendas en 71 países, y generaba una facturación a 
nivel de grupo consolidado de 832 millones de €. Su sede central está en Palau-Solità i Plegamans (Barcelona).
26 Entre la 30 y la 40 en Alemania y superior a la 40 en Estados Unidos según los datos extraídos de las Estadísticas de comercio 
internacional por productos. ONU/Pro-Clarity (años 1998-2000).
27  ICEX (2001): El conocimiento de las marcas españolas en el exterior y su correlación con la imagen “made in Spain”, en 
www.icex.es.
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marcas españolas, en comparación con las no españolas, era la siguiente: Mango (11), Zara (23), Punto 
Blanco (26), Adolfo Domínguez (27), Lois (28), Sprinfi eld (29), Massimo Dutti (31), Armand Basi y Don 
Algodón (34), Cimarrón (35), Pull and Bear (36), Bershka (37) y Mayoral (38). 

De manera sintética, la tabla 32 recoge la situación de la moda española frente a sus principales 
competidores directos, distinguiendo entre puntos fuertes y débiles y oportunidades y amenazas.

Del segmento del textil hogar resulta más complicado obtener datos globales, por la difi cultad que 
supone clasifi car el producto fi nal a través del código CNAE y el desconocimiento sobre la situación 
de este mercado en otros países. No obstante, si bien las estrategias de internacionalización no han 
sido tan prolijas como en la confección, sí existe un número representativo de empresas españolas 
que ha llevado a cabo experiencias exitosas en el segmento de la decoración, mediante fórmulas 
más o menos similares a las anteriormente comentadas. Así, por ejemplo, el grupo KA-International, 
que abrió su primera tienda en Madrid en 1984, es líder en el negocio de la decoración de interiores 
en Europa, con más de 450 puntos de venta en más de 45 países28. También la fi rma de artículos 
de decoración y tapicerías Lienzo de los Gazules, fundada en 1992 en la localidad sevillana de Dos 
Hermanas, cuenta con 170 puntos de venta, en 7 países y facturó, en 2003, 19,7 millones de €. Por 
citar alguna más, la fi rma Intextil, SL.29, es la propietaria, junto a la fi rma Pepe Peñalver Internacional 
(18%), de la cadena de franquicias Maison Decor, que cuenta con más de 100 tiendas de mobiliario y 
decoración en el mundo. 

Tabla 32. La moda española frente a su competencia directa

Puntos fuertes Puntos débiles

- Capacidad de producción similar a la 
de algunos de los países directamente 
competidores.

- Excelente evolución internacional 
(exportaciones).

- Buena relación calidad-precio de los 
productos de gama media y alta.

- Equipos de creadores con un reconocimiento 
internacional. 

- Control directo de la distribución mediante 
sucursales y cadenas.

- Estructuración sectorial y disposición de 
infraestructuras de promoción y de desfi les.

- Debilidad de la imagen internacional de 
España como país creador de moda.

- Automatización baja del sector.

- Rigidez ante el cambio de los modelos 
organizativos y de gestión de las empresas 
del sector, así como ausencia de un modelo 
global de gestión del conocimiento.

- Desconocimiento de las marcas de las 
empresas españolas del sector con presencia 
internacional.

- Ausencia de interés de las empresas 
internacionalizadas por identifi carse con el 
made in Spain.

- Posicionamiento a nivel internacional basado 
en propuestas sin identidad de creación 
y no existencia de una estrategia para los 
segmentos más exigentes del mercado.

28 Esta franquicia pertenece a la empresa Valdepesa Textil, s.l., que en 2003, tenía 100 trabajadores y contaba con unos 
ingresos de explotación de 36,5 millones de €. No obstante, esta empresa presenta participaciones del 100% en actividades 
relacionadas, como la prestación creación y desarrollo de proyectos de decoración (Agrupación de tiendas de decoración, sl., 
con 135 trabajadores y unos ingresos de explotación en 2003 de 12,14 millones de €), la consultoría de decoración (Creación 
y renovación de hoteles, sl., con 52 trabajadores y unos ingresos de explotación de casi 10 millones de €), servicios a través de 
internet y otro tipo de actividades. Los ingresos totales del grupo están próximos a los 60 millones de €. 
29  Esta empresa contaba con unos ingresos de explotación en 2003 de algo más de 7 millones de € y con 50 empleados. 

... /...
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Oportunidades Amenazas
- Mejora de la percepción de España como 
país y como marca de origen.

- Existencia de un número reducido de 
empresas españolas con un excelente 
posicionamiento en los mercados 
internacionales.

- Consolidación de numerosas iniciativas de 
colaboración industria-diseño.

- Ventajas competitivas culturales en los 
mercados iberoamericanos y en algunos de 
la OCDE.

- Posicionamiento de los competidores 
potenciales de las empresas españolas en 
los mercados objetivo con una estructura de 
marca ampliamente reconocida.

- Irrupción de nuevos y potenciales 
competidores cuya principal ventaja radica 
en el precio.

- Barreras culturales, legales y económicas para 
acceder a determinados mercados objetivo.

Fuente: Elaboración propia a partir de Montes (2003)

La mayoría de estas empresas, al igual que ha ocurrido en la confección que ha tendido a integrar 
funciones dentro de la moda (relojería, joyería, perfumería, etc.) y ha integrado en sus estrategias de 
negocio funciones dentro de la decoración, como el mobiliario, el servicio de interiorismo, etc. En 
este caso, la mayoría empresas no son productoras directas, sino que tan sólo compran nacional e 
internacionalmente y prestan los servicios de confección y diseño. 

Tabla 33. Comercio exterior textil-confección Comunidad Valenciana (millones € y %)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Preparación e hilado de fi bras textiles

Exportaciones 85,95 67,25 73,20 73,72 70,49 70,00
Importaciones 82,77 101,29 100,50 80,07 63,18 66,21
Saldo 3,18 -34,04 -27,30 -6,35 7,31 3,79
Cobertura X/IM 103,84 66,39 72,83 92,07 111,58 105,72

Fabricación de tejidos textiles
Exportaciones 395,26 456,66 536,04 506,53 459,58 415,13
Importaciones 140,99 169,22 199,80 194,95 171,86 174,38
Saldo 254,27 287,43 336,24 311,58 287,72 240,75
Cobertura X/IM 280,35 269,85 268,29 259,82 267,42 238,06

Fab. de otros artículos confeccionados con textiles, ex. prendas de vestir
Exportaciones 171,53 198,71 209,09 194,76 159,98 155,34
Importaciones 51,56 61,41 65,74 71,83 83,56 110,83
Saldo 119,97 137,30 143,35 122,93 76,43 44,51
Cobertura X/IM 332,68 323,59 318,05 271,16 191,47 140,16

Otras industrias textiles
Exportaciones 127,01 133,13 128,39 132,95 117,49 109,48
Importaciones 112,95 147,41 147,17 141,64 144,25 135,73
Saldo 14,06 -14,28 -18,79 -8,70 -26,77 -26,25
Cobertura X/IM 112,45 90,32 87,23 93,86 81,45 80,66

... /...

... /...

Tabla 32. La moda española frente a su competencia directa
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1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fabricación de tejidos de punto

Exportaciones 45,67 47,35 32,20 27,21 24,69 20,28
Importaciones 43,66 53,14 41,25 43,57 42,95 53,18
Saldo 2,01 -5,78 -9,05 -16,36 -18,25 -32,90
Cobertura X/IM 104,60 89,11 78,07 62,44 57,50 38,13

Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios
Exportaciones 102,57 110,18 116,05 105,38 101,29 95,93
Importaciones 102,48 118,90 130,25 144,11 165,98 214,70
Saldo 0,09 -8,72 -14,19 -38,73 -64,68 -118,77
Cobertura X/IM 100,09 92,67 89,10 73,13 61,03 44,68

Total
Exportaciones 927,99 1013,28 1094,97 1040,55 933,53 866,16
Importaciones 534,41 651,36 684,71 676,17 671,77 755,03
Saldo 393,58 361,92 410,26 364,38 261,76 111,13
Cobertura X/IM 173,65 155,56 159,92 153,89 138,97 114,72
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Comercio Exterior e 
Intracomunitario de IVE

Por su parte, en el caso valenciano el modelo de internacionalización de la empresa textil, además 
de tardío30, se ha basado en la gestión mediante agentes comerciales o intermediarios de comercio 
internacionales, sin exclusividad31. La debilidad de esta estrategia es evidente, puesto que el nivel de 
fi delización de estos agentes resulta muy bajo. De hecho, en la actualidad son muy pocas las empresas 
textiles valencianas que han llevado a cabo la apertura de una red de tiendas propias o en franquicia 
que supere su ámbito local de actuación. Así, por ejemplo, una de las pioneras fue la empresa 
Comersan, S.A (Alcoy) que participa con un 40% en la cadena de franquicias “Celia la Maison de la 
Decoration, S.L.” implantada básicamente en la provincia de Alicante. Otras empresas como Atrium 
(Villena) han comenzado a desarrollar esta estrategia, en 2005, con la apertura de una tienda propia 
en Valencia. El esfuerzo fi nanciero que supone la integración vertical unido al riesgo de pérdida de 
clientes minoristas que puede suponer, al pasar a ser competidores directos (fagotización), ha llevado 
a otro grupo de siete empresas valencianas a establecer un acuerdo de colaboración, impulsado por 
Ateval, para liderar un proyecto de apertura de tienda, con servicios integrados de interiorismo y 
decoración, en un gran centro comercial de la ciudad de Méjico. La respuesta tardía a los cambios en 
la confi guración de la cadena de valor sectorial, puede ayudar a entender la evolución reciente del 
comercio exterior textil-confección valenciano, que es objeto de análisis a continuación. 

Las exportaciones de textil-confección de la Comunidad Valenciana representaron en 2004, algo más 
del 13% de las exportaciones nacionales y el 5% de las exportaciones totales regionales. La situación 
de debilidad a la que se ha hecho mención anteriormente se pone de manifi esto si tenemos presente 
que mientras en España, el conjunto de las exportaciones sectoriales crecieron entre 1999 y 2004 más 
de un 34%, en la Comunidad, durante el mismo período, la tasa acumulada descendió en más de un 
7%. De hecho, el crecimiento entre 2003 y 2004 en España ha sido del 1,3%, mientras que en términos 
regionales las exportaciones han caído un 7% (tabla 33). Esta tendencia de las exportaciones se ha 
manifestado en todos y cada uno de los productos, si bien ha resultado especialmente preocupante 

30   En 2003, según los datos de la base de datos SABI, el 61% de las empresas valencianas no realizaba ningún tipo de 
actividad con el exterior, ya fuera importación, exportación o ambas. El porcentaje de las que sólo exportaban era tan sólo del 
10%, mientras que las que exportaban e importaban alcanzaban un 19,10% del total. 
31 Sobre 47 empresas textiles valencianas entrevistadas con formulario estructurado, todas utilizaban este modelo de gestión 
comercial. 

... /...

Tabla 33. Comercio exterior textil-confección Comunidad Valenciana (millones € y %)
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en la fabricación de tejidos de punto, que ha acumulado un descenso de un -56%,  preparación e 
hilado de fi bras  textiles (-19%), otras industrias textiles (-14%), y fabricación de otros artículos textiles 
excepto prendas de vestir (-9%). La única categoría de productos que ha presentado un crecimiento 
a lo largo del período, ha sido precisamente, la de fabricación de tejidos textiles (5%), que se ha 
correspondido, en gran parte, con la especialización productiva en textil hogar.

Aunque no tiene sentido hablar de las importaciones en el caso valenciano, sí que merece la pena 
llamar la atención sobre el fuerte incremento experimentado por todos los grupos de productos (a 
excepción de fi bras e hilados) y, en especial la fabricación de otros textiles (115%) y la confección 
(109,5%). Esta cuestión es de interés, puesto que podría ser el refl ejo de una de la estrategias que 
algunas empresas valencianas están llevando a cabo, consisten en supresión de los procesos 
fabricación, para pasar a comercializar productos importados. 

En relación al destino y origen de este comercio, el nivel de exportaciones a la UE ha supuesto el 62% de 
las exportaciones valencianas, en 2004, mientras que las importaciones han representado el 47%. A la 
zona del Magreb se exporta el 12% de nuestras exportaciones, mientras que se importa el 6%. La única 
zona en la que el nivel de importaciones hacia la Comunidad Valenciana es mayor que las exportaciones, 
es el grupo de los NIP (Nuevos Países Industrializados32). En este caso las importaciones se sitúan en un 
3%, mientras que las exportaciones suponen un 0,9%, siendo básicamente los fi lamentos sintéticos o 
artifi ciales y los tejidos de punto los que explican estas diferencias. Por países, según el IVEX, Francia 
es el primer receptor europeo de estos productos valorados en 138 millones de euros (13% de las 
exportaciones textiles de la Comunidad Valenciana), en 2002. Portugal e Italia le siguen en importancia, 
aglutinando, con el primero, el 33% de las exportaciones de la Comunidad, en 2002 (tabla 34). Fuera 
de la UE, los principales clientes eran los Estados Unidos, Marruecos y Méjico. Los 10 principales países 
clientes de productos textiles valencianos aglutinaban un 69% de las ventas exteriores.

Tabla 34. Principales clientes de los productos textiles de la C. Val. (2002)

Posición País cliente Valor (miles de €) % s/ valor

1 Francia 138.447 13,60
2 Portugal 11.109 10,91
3 Italia 84.407 8,29
4 Alemania 76.085 7,47
5 UK 70.892 6,96
6 USA 62.043 6,09
7 Marruecos 55.492 5,45
8 México 35.858 3,52
9 Túnez 33.046 3,25
10 Arabia Saudita 31.228 3,07

Subtotal (69%) 698.588 68,61
Total 1.0181.40 100,00

Fuente: IVEX
 Una vez abordado el análisis de los aspectos estructurales y la situación actual de la industria textil-
confección, tanto en la Comunidad Valenciana, como en España, en el siguiente apartado se va a 
analizar la parte que completa la delimitación sectorial de esta industria, es decir, el comercio y la 
distribución que, desde un punto de vista formal, completan la última etapa de la cadena de valor 
descrita en la fi gura 1 y que, en el fondo, son los clientes fi nales de la gran mayoría de la industria. 

32  Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Hong-Kong, según la denominación empleada en la Estadística de Comercio Exterior e 
Intracomunitario del IVE.
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5. Comercio y distribución textil-confección.

Como se puede observar en la fi gura 14, que completa el ciclo de la cadena de valor textil-confección 
descrita en la fi gura 1, actualmente, en la distribución textil-confección se pueden identifi car dos 
tipos de mercados: 

1. El mercado de la distribución convencional, enfocado al consumidor individual, e integrado 
por el comercio minorista tradicional (pequeño comercio o comercio independiente) y, las grandes 
cadenas (grandes superfi cies, grandes almacenes y cadenas especializadas)33 . 

2. El mercado de la distribución fuera del circuito tradicional, delimitado tanto en función de los 
usuarios fi nales, que a diferencia de los anteriores no buscan la satisfacción personal en el consumo, 
como de la función especial que cubren estos productos debido a sus características técnicas. 

Figura 14: Canales de distribución del sector textil-confección

 

Fuente: Elaboración propia.

33  Distribución comercial de las prendas de vestir “ Cristina Iturrioz Landart, Cristina Aragón Amonarriz, Ma José Aranguren 
Querejeta. Revista Distribución y Consumo. Marzo Abril 2002.
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Lógicamente, las formas de distribución no son puras, sino que dentro de los mercados existen 
intersecciones en las que la funcionalidad o la utilidad buscada por los destinatarios fi nales pueden 
ser cubiertas indistintamente por cualquiera de los agentes que intervienen en los mismos. Así, 
por ejemplo, aunque los textiles técnicos se enfocan principalmente al uso industrial (automoción, 
construcción, protección personal, etc.) e institucional (transporte colectivo, hospitales, servicios 
públicos, etc.), en alguna de sus funciones, su destinatario fi nal es el consumidor individual, pasando 
previamente por la empresa confeccionista. Esto resulta evidente en el caso de algunas prendas 
del segmento de deportes, como las de montaña, escalada, para la práctica del ski, el ciclismo, etc., 
que aún teniendo un componente técnico elevado, se comercializan en los canales de distribución 
convencional. Esta dicotomía también se presenta para la mayoría de productos del segmento del 
textil hogar técnico. Del mismo modo, aunque el consumo industrial e institucional es uno de los 
principales demandantes de textil-técnico, no todos los productos consumidos en este circuito 
requieren de esta función, pudiendo quedar perfectamente cubierta tanto por prendas, como por 
textiles para la decoración y lencería de hogar de uso convencional. En este caso, además existen 
muchas empresas de distribución que operan indistintamente en sendos canales, como el grupo Ka-
International, que además de su división tradicional, ha establecido una especializada en decoradores, 
hoteles, empresas constructoras, estudios de arquitectura, etc. Otro ejemplo lo constituye el grupo 
Induyco, que además de operar en los mercados convencionales con sus propias marcas (véase 
anexo 4), actúa como proveedor de la indumentaria (técnica y convencional) de las Fuerzas Armadas 
españolas.

Por lo que respecta a los datos económicos del sector de comercio textil-confección en España, como 
se aprecia en la tabla 35, éste alcanzaba una facturación de algo más de 21.000 millones de euros, en 
2003, empleando a algo más de 220.000 trabajadores. El tamaño de estas empresas era muy reducido, 
puesto que el 83% ocupaba a dos trabajadores o menos, mientras que tan sólo el 6% superaba los 5 
trabajadores. El número de establecimientos comerciales era de algo más de 83.000, de los que más 
del 85% eran minoristas, con superfi cies de venta de entre 40 y 200 m2. 

Tabla 35: Datos básicos del sector comercial de textil-confección en España

2000 2001 2002 2003

Facturación (Mill. €) 19.223,64 19.621,57 20.347,56 21.059,73

Empleo (Nº Trabaj.) 224.835 219.000 219.569 220.228

 Mayorista Minorista Mayorista Minorista Mayorista Minorista Mayorista Minorista

Nª Establecimientos 11.858 70.612 11.925 71.021 12.000 70.525 12.020 71.100

Fuente: Acotex (Asociación del Comercio Textil de la Comunidad de Madrid)

En un mercado dominado por la distribución minorista independiente, los mayoristas actuaban como 
intermediarios realizando labores de compra, almacenamiento y venta al por mayor, facilitando el 
aprovisionamiento de los comercios independientes, que presentaban una estructura muy atomizada 
y dispersa en los núcleos urbanos. 

Sin embargo, a partir de los años noventa, este formato de distribución clásica ha entrado en crisis 
debido al lento crecimiento del consumo y a la competencia de los nuevos formatos de distribución 
organizada, utilizados en las cadenas especializadas, grandes superfi cies e hipermercados. Este tipo 
de distribución presenta ventajas en costes derivadas del mayor volumen de pedidos y de la gestión 
más efi ciente de la logística y los stocks, apoyada en la introducción de potentes sistemas informáticos 
que conectan el punto de venta con los almacenes o fábricas centrales. 
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El crecimiento de este modelo tiene que ver con la estrategia de integración vertical llevada a cabo 
por algunas de las grandes empresas de confección españolas a partir de los años ochenta (Inditex, 
Punto-Fa, Cortefi el). La integración hacia delante se ha visto reforzada por la apertura de líneas de 
negocio en segmentos de mercado cada vez más especializados (jóvenes, hombre, mujer, niños, ropa 
interior, etc.). La creciente concentración del poder de mercado de estas empresas ha encontrado 
en la liberalización mundial de los intercambios de textil-confección, el complemento perfecto para 
explotar economías de escala mediante la subcontratación en países de bajo coste de procesamiento. 
Su gestión actual de la cadena de valor se focaliza en centralizar las fases de diseño de producto 
y de marketing, estableciendo un férreo control de costes, calidades y plazos de entrega. Por ello, 
estas empresas han incorporado a sus tareas habituales como fabricantes (tareas cada vez más 
externalizadas), todo lo relacionado con el diseño de la tienda, la selección de la gama de productos, 
la gestión inmobiliaria y, lógicamente, la venta al cliente. 

No obstante, el aspecto más destacado de este nuevo formato comercial es la introducción del 
concepto de distribución de ciclo corto. El cambio de fi losofía radica en que durante la década de 
1980, las empresas del sector de la moda solían sacar dos colecciones por año, cuyo nivel de éxito 
o fracaso dependía del mayor o menor acierto en la anticipación de la tendencia del mercado. En 
un mundo como el actual, estas tendencias pueden cambiar en cuestión de días, por cuestiones tan 
dispares como «la indumentaria de un artista en un vídeo clip o concierto, el éxito de un movimiento 
social o un fenómeno político» (Nueno, Mora y Golsa, 2003, pp. 19). El modelo actual, al acortar la 
distancia entre productores y detallistas, reduce el time to market, apoyado en tiendas propias o 
franquicias, que permiten conocer en cada momento qué clase de producto se vende y cual no. 
Ahora, las cadenas especializadas cuentan con laboratorios de mercado de primera mano en los que 
realizan pequeñas tiradas de productos que, si tienen aceptación, pasan a producirse a mayor escala. 
El sistema permite introducir nuevas colecciones en 10-15 días, eliminando el índice de fracaso en su 
lanzamiento y la gestión de stocks por la fl exibilidad productiva de las empresas que lo utilizan.

Figura 15: La distribución textil en España (peso sobre porcentaje de venta total)

Fuente: Acotex



84

Además, el desarrollo e implantación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
dichas cadenas, ha mejorado sustancialmente la efi cacia en la gestión de la comunicación entre las 
tiendas y la sede central, no sólo en la parte relativa a ventas, sino también en la gestión de almacén, 
de pedidos, de cobros, devoluciones, la logística, etc.

La progresión de este modelo de distribución ha sido espectacular, como muestra la fi gura 15. En 
poco menos de 20 años, las cadenas especializadas han pasado al 24%, frente al 7%, en 1985. 

Las tiendas detallistas independientes multimarca por su parte, a pesar de seguir siendo el formato 
mayoritario, han presentado una reducción de su participación en la cuota de mercado nacional de 
casi el 50% desde el año 1985 hasta el 2003. 

Otras fi guras como los grandes almacenes, que ofrecen mayor variedad de productos a precios 
generalmente más elevados, tras un proceso inicial de pérdida de cuota de mercado, comenzaron 
a recuperarse desde mediados de los años noventa hasta alcanzar un 17% del mercado en 2003. En 
la actualidad algunas de estas cadenas, como el Corte Inglés34, han integrado tiendas especializadas 
monomarca en sus propios establecimientos. En este caso también se ha optado por entrar en el 
mercado de la distribución especializada a través de la cadena Sfera35. 

Los hiper y supermercados también han experimentado un crecimiento importante en su participación 
en la cesta de la compra de textil-confección española. Aunque inicialmente, su estrategia se centró en 
la comercialización de prendas como lencería de algodón o camisería a precios bajos, en la actualidad 
la mayoría desarrolla sus propias colecciones y abarca casi todos los segmentos de la distribución 
de textil-confección. Por ejemplo, Carrefour, en 2002, ya era el quinto grupo de distribución textil 
de España (detrás de El Corte Inglés, Inditex, Mango y Cortefi el), con una facturación de seiscientos 
millones de euros (casi el 9% de su cifra global de negocios). Otros grandes hipermercados como 
Alcampo y Eroski, también han experimentado una progresión muy fuerte en la distribución textil. 
Una de las principales ventajas de estos formatos de distribución es la utilización de marcas blancas 
o marcas del fabricante, que apenas requieren costes de marketing y publicidad. Estas marcas 
que suponían en 2003 algo más del 27% del consumo de todos los productos en España, podrían 
alcanzar en 2007, más del 40% del total del mercado36. Aunque en la actualidad su presencia se 
centra principalmente en alimentación y productos de droguería y limpieza, su utilización en textil-
confección es cada vez más acusada. 

Respecto a otros segmentos de distribución más minoritarios, las ventas de confección en mercadillos 
y mercados tradicionales, por ejemplo, alcanzaban una cuota del 6% en 2002. Estos mercados 
históricamente han desempeñado un papel relevante para los fabricantes al comercializar los stocks 
no vendidos en temporada. La tendencia en estos últimos años, se orienta al abastecimiento cada 
vez mayor de importadores directos de productos de bajo coste provenientes de los NIC. Por su 
parte, la venta por catálogo y correspondencia, a diferencia de otros países europeos, no alcanzaba 
en España apenas el 1% en 2002. Igualmente, el comercio por Internet, a pesar de los intentos de 
muchos fabricantes y entidades nacionales públicas por consolidarlo, sigue siendo prácticamente 
despreciable37. Por último, indicar que en los últimos años también se ha observado un crecimiento 
considerable de las tiendas Outlet (fuera de temporada) que, según datos de Acotex, ya suponían el 
1,5% de las ventas de textil-confección en España en 2003. 

34  Esta empresa en 2003, contaba con 81 establecimientos en España y Portugal, con unos ingresos de explotación de 
14.056,46 millones de € y unos 72.000 empleados. 
35  Esta cadena comenzó su andadura en 2000. A fi nales de 2004, contaba con 20 tiendas en España que generaron 43,68 
millones de €. 
36  “La marca blanca de la gran distribución factura 7.000 millones y alcanza el 27% del mercado”. Diario Expansión. 7/06/05.
37  La cifra de facturación en 2001 (6,2 millones de €), era comparable a la alcanzada por la cadena Zara en un solo día. Todos 
estos datos provienen de Nueno, Mora y Golsa, (2003): El sector de la distribución textil en España. Boletín Económico de ICE, 
nº 2768. 
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Esta evolución ha hecho que la distribución textil-confección en España se asemeje cada vez más a la 
existente en la mayoría de países europeos. Así, por ejemplo, en el Reino Unido, tan sólo tres cadenas 
(M&S, Arcadia y Next) controlaban casi el 30% del mercado en 2003, difi cultando de esta manera la 
entrada de otras cadenas especializadas. En Francia, al igual que en Reino Unido, el mercado está 
relativamente poco fragmentado puesto que tan sólo el 25% de las ventas corresponden a tiendas 
independientes, mientras que los grandes hipermercados tienen una cuota muy importante en la 
distribución textil (por ejemplo, el 30% de las ventas de ropa interior). Italia es el país más atípico 
porque presenta la estructura de distribución más fragmentada con un 65% de las ventas concentradas 
en tiendas independientes. Además, la entrada de cadenas internacionales está altamente regulada 
por las autoridades locales por lo que, las alianzas o las adquisiciones de empresas locales, son una de 
las vías más seguras para abordar este mercado. Por esta razón, las cadenas italianas (Superga, Diesel, 
Benetton, Stefanel o Armani, entre otras) son líderes en el mismo. Otra peculiaridad de este sector 
italiano es la existencia de un consumidor local que compra productos textiles de marcas de lujo y de 
prestigio, efecto que no se da en ningún otro país europeo y que sostiene, en valor, las ventas textiles 
en el país (Nueno y Mora, 2003).

El creciente poder de los nuevos formatos de distribución sobre el mercado que, en los últimos años 
se ha ido extendiendo también al segmento de textil hogar, explica las difi cultades que presentan 
muchas empresas valencianas para colocar sus productos en el mercado. En primer lugar, porque la 
contracción del número de detallistas independientes, principal segmento del textil valenciano, ha 
reducido drásticamente su participación en este comercio y, seguidamente, por la disminución de la 
demanda ejercida por los segmentos de distribución organizada que, tras la liberalización mundial, 
han pasado directamente a gestionar su cadena de suministro con países de bajo coste. 

Un problema adicional en el caso del textil hogar es la escasa trascendencia que la marca tiene para 
el consumidor fi nal que, generalmente, la asocia al establecimiento en el que compra. Lo mismo se 
puede decir respecto a la calidad de los tejidos que, dado el escaso conocimiento del usuario fi nal, se 
supone garantizada por el distribuidor en el segmento de personalización textil (confección a medida, 
servicios de interiorismo, etc.) y resulta menos relevante en los segmentos de autoservicio. Dichos 
factores contribuyen a que la opción d e subcontratar externamente presente menos inconvenientes 
todavía que en el caso de la confección. 

De hecho, en la actualidad, muchas de las grandes fi rmas mundiales y españolas de confección han 
empezado a integrar en sus estrategias de negocio líneas de productos de textil hogar como Inditex 
con la apertura de Zara Home, Burberry, Benetton, Adolfo Domínguez o Don Algodón, entre otras, 
aprovechando su renombre en el mercado de la moda. En algunos de estos casos, estas empresas 
ceden la explotación comercial bajo licencia de su marca con empresas de países desarrollados que 
presentan buenos parámetros técnico-productivos. La relación contractual permite a las empresas 
licenciadas además de explotar economías de alcance, asumir un escaso riesgo comercial puesto 
que la consolidación comercial de los nuevos productos corre a cargo de los licenciatarios, que se 
benefi cian al poder incluir en sus muestrarios marcas de prestigio. No obstante, estas estrategias de 
diferenciación, observadas en algunas empresas textiles valencianas, presentan un punto débil al 
existir el riesgo de que una vez alcanzado un tamaño de mercado sufi ciente, la empresa licenciada 
decida controlar directamente el proceso de distribución, pasando a subcontratar en países con 
costes de producción inferiores. 

No obstante, la búsqueda de diferenciación resulta clave en este segmento puesto que, la ausencia 
de canales de distribución masivos para las empresas valencianas, les lleva a producir una gama de 
productos muy amplia en series cortas, en los que las diferencias respecto a la competencia resultan  
muy reducidas. Esta falta de diferenciación favorece también la imitación tanto de competidore

 locales, como de los externos38. Por último, la falta de conexión física entre el cliente y el fabricante, 

38 Una situación preocupante, transmitida por algunos empresarios en las entrevistas personales, es la derivada de la 
situación de indefensión en la que se encuentran cuando envían muestrarios a ciertos grandes grupos de distribución, que 
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impide explotar las ventajas de la distribución de ciclo corto, elevando el índice de fracaso en el 
lanzamiento de nuevos productos.

Así, en la encuesta de campo realizada a 84 empresas de la Comunidad Valenciana para la elaboración 
de este informe, se ha constatado que las ubicadas en el textil hogar mantienen un catalogo medio de 
productos con más de 100 referencias por temporada. Por otra parte, el número de nuevos productos 
lanzados al mercado con éxito, en los últimos 3 años, fue de una media de 85 mientras que, los que no 
lo tuvieron alcanzaron una media de 22. En el caso de la confección el problema del acceso resultaba 
más evidente puesto que, mientras unos 29 productos nuevos tuvieron éxito en el mercado, en el 
mismo período, más de 47 no lo tuvieron. 

Para concluir con el análisis de la distribución convencional indicar que, una barrera de entrada 
adicional para abordar estrategias de integración vertical, la constituye la tendencia de las grandes 
cadenas de distribución especializada a abrir sus puntos de venta en las mejores ubicaciones de las 
zonas urbanas de expansión comercial, como ha ocurrido en la mayoría de nuevos centros comerciales 
inaugurados en los últimos años en España. Estos centros se han convertido en verdaderos polos de 
aglomeración de la venta minorista nacional con algo más de 23 millones de visitantes semanales 
(1.200 millones anuales) y 33.000  millones de euros de ventas (el 22% del comercio minorista en 
España), en 200339. 

Respecto al circuito de distribución no convencional, conviene señalar que, las principales ventajas 
para los fabricantes se derivan de la posibilidad de alcanzar pedidos más grandes, aunque los precios 
suelen ser más reducidos. Además, en este formato valores como el servicio aportado a la venta 
cobran gran importancia, haciendo difícil la entrada en el mismo de empresas de reducido tamaño. 
Precisamente, en la actualidad, existe un grupo de unas siete empresas de textil hogar valencianas que 
han establecido un acuerdo de colaboración, promovido por Ateval, para poder acceder al mercado 
de hoteles y administraciones públicas de forma conjunta. 

Por otro lado, una parte sustancial del segmento de textiles técnicos queda fuera de los canales 
convencionales de distribución puesto que, a diferencia del textil hogar y de la confección, en los 
que priman aspectos como la moda, el diseño, la marca y/o el precio, en este circuito se busca la 
funcionalidad técnica del producto, lo que implica la posibilidad de obtener un mayor valor añadido. 
A pesar de existir una fuerte competencia a nivel internacional, es un segmento que presenta buenas 
oportunidades de negocio debido a la posibilidad de explotar economías de alcance, derivadas del 
trabajo conjunto entre la empresa textil desarrolladora de productos y el cliente intermedio (gabinete 
de arquitectura, empresa de ingeniería civil, etc.). 

Este tipo de empresas, según las encuestas de campo realizadas, no sólo maneja un catálogo de 
productos más reducidos (una media de 2040), lo que indica su mayor nivel de especialización, sino que 
también presenta mejores resultados en la introducción de nuevos productos al mercado con éxito. 
Por ello, aunque entre las productoras exclusivas de textil técnico la media no es nada espectacular (3 
nuevos productos con éxito en 3 años y 2 sin resultado), en aquéllas que combinan textil técnico con 
confección se alcanza una media sustancialmente mejor que para el resto de segmentos productivos 
(50 nuevos productos con éxito y 10 sin resultado). Uno de los problemas que encuentran de hecho, 
estas empresas que han optado por diversifi car hacia el textil técnico, se deriva del desconocimiento 
de los nuevos circuitos comerciales y de la falta de personal comercial con conocimientos para poder 
abordar de manera efi ciente la venta de estos productos. Esto hace que generalmente, las empresas 
utilicen métodos comerciales indirectos, apoyándose en prescriptores como arquitectos, estudios de 
ingeniería, constructoras de obra civil, etc. 

tras no hacerles ningún tipo de pedido, derivan los tejidos y diseños que les resultan interesantes a países de bajo coste, que 
posteriormente importan. 
39 Según la Asociación Española de Centros Comerciales, en http://www.aedecc.com/prensa/noticia.asp.
40 Si bien las empresas de confección que desarrollan productos técnicos elevan esta media hasta 100 productos. 
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En resumen, a modo de conclusión, se puede decir que los importantes cambios que han 
operado en el funcionamiento de la distribución textil-confección en los últimos treinta años, no 
suponen más que un ajuste a las condiciones de saturación de este mercado maduro (tabla 36). El 
sobredimensionamiento de la oferta de productos, muy por encima de la demanda, ha tendido a 
generar una dinámica sistemática hacia la defl ación de precios, que se ha tratado de contener 
mediante la creación de nuevos modelos comerciales de negocio que explotan nichos de mercado 
mucho más especializados. En estos segmentos, la ventaja competitiva de las empresas viene dada por 
la capacidad para organizar la cadena de valor en torno a un sistema de distribución que les permite 
diferenciarse constantemente de la competencia, dando satisfacción a la necesidad psicológica de 
los consumidores de sentirse diferentes. Estas estrategias de renovación rápida y constante, defi nen 
un tipo ideal de empresa, capaz de combinar en su modelo de organización criterios de efi ciencia, 
calidad, fl exibilidad y, sobre todo de habilidad innovadora. 

Tabla 36. Evolución histórica del mercado y la fi losofía de la empresa textil-confección

Hasta 1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000
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Empresa efi ciente
Empresa de 

calidad
Empresa fl exible
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innovadora

Fuente: AITEX y TECNITEX INGENIEROS, S.L. (2003)



88



89

6. El esfuerzo innovador en el sector textil-confección 

El exacerbado marco competitivo descrito hasta este apartado, refuerza la idea de la necesidad de 
renovación constante a la que las empresas de este sector se ven empujadas. No obstante, siguiendo 
a Schumpeter (2002, pág. 70), se puede decir que la situación no es completamente nueva, puesto 
que según sus palabras «lo que domina el panorama de la vida capitalista es... la innovación, la intrusión 
en el sistema de nuevas funciones de producción». En este ámbito continuo de destrucción creativa, la 
innovación es el resultado de la aparición de nuevas empresas y de la incorporación de nuevos líderes 
a compañías antiguas, que acaban transformando el marco competitivo preexistente. La fi gura de 
emprendedor –entrepeneur-, aporta con su dinamismo e imaginación, la capacidad de anticipación y 
la habilidad para enfrentarse a la rutina y transformarla (Schumpeter, 1961). 

Aunque los trabajos de Schumpeter se ciñeran a la empresa, la incorporación de la innovación al 
estudio del el crecimiento económico a mediados del siglo XX, empieza a contrastar la evidencia de la 
relación existente entre el papel de los gastos en I+D y los procesos de acumulación del conocimiento, 
que acaban incidiendo en el cambio tecnológico (Arrow, K., 1962). Así, tras un parón que duró 
hasta la mitad de los años ochenta, debido al predominio de la visión neoclásica del crecimiento 
de Robert Solow (1956 y 1957), surgió con intensidad una nueva corriente de análisis, denominada 
neoschumpeteriana o evolucionista (Freeman, C.), que volvía a colocar a la innovación en el epicentro 
del crecimiento económico. Algunas de las contribuciones más relevantes de esta corriente se 
centraron en la explicación del proceso innovador en la empresa, la difusión del conocimiento y su 
relación con la innovación y la introducción de conceptos como el de “sistema nacional de innovación”, 
que suponía dar el paso desde el nivel micro al mesoeconómico, en la evaluación de las dinámicas 
espaciales y sectoriales de cambio tecnológico y, por supuesto, del papel de las políticas públicas en 
el mismo.

La irrupción de la teoría del crecimiento endógeno en los años noventa (Romer, Lucas, Grossman y 
Helpman y Barro y Sala-i-Martin, entre otros), no hizo más que contrastar la relación entre innovación 
y crecimiento económico a largo plazo, a través de un modelo que introduce el concepto del “learning 
by doing”, de Arrow, en los que el conocimiento, como factor productivo, es capaz de generar 
crecimiento económico (rendimientos crecientes de la función de producción o spillover effects).

Desde los años noventa, esta evidencia ha colocado a la innovación en el centro del debate de las 
políticas públicas de los países desarrollados. Así, de la simple asimilación de la innovación a la 
I+D y a la incorporación de conocimientos tecnológicos, se ha pasado a un concepto más amplio 
que contempla: «producir, asimilar y explotar con éxito la novedad en los ámbitos económico y social» 
(Comisión Europea, 2003). 

Pero, lógicamente, la innovación como fenómeno sistémico no sólo depende de la iniciativa pública. 
Son las empresas, las que internalizan el conocimiento disponible en los distintos ámbitos de su 
actuación (tecnológico, científi co, productivo y competitivo), en sus procesos de producción, productos 
lanzados al mercado, modelos de organización empresarial, etc., para generar innovaciones que les 
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dote de una ventaja frente a la competencia. En este proceso desempeñan un papel muy destacado 
otro tipo de factores que facilitan la transmisión y asimilación de conocimiento a las empresas, como 
se analiza en el siguiente apartado. 

Conviene tener presente que, uno de los principales problemas que presenta la dinámica innovadora 
en este tipo de sectores tradicionales está relacionado con la propia restricción de recursos (humanos 
y fi nancieros principalmente) de la que parten las pymes que integran esta industria, pero también con 
la propia dependencia de las innovaciones llevadas a cabo en los sectores proveedores de materias 
primas y maquinaria, como ya se indicó en el apartado 1. Esta contingencia, como se desarrolla en 
los siguientes apartados, da como resultado un perfi l sectorial poco innovador, respecto a otras 
actividades industriales y en los diferentes ámbitos geográfi cos de análisis. 

6.1. El esfuerzo innovador sectorial en la UE

Partiendo del Índice de Innovación por Sectores de Actividad (ISI), calculado por el Servicio de 
Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS), se puede observar que el sector 
textil-confección presentaba el nivel de innovación más bajo en la UE15, en 2004 (fi gura 16), por debajo 
incluso de sectores de servicios como el comercio al por mayor y los intermediarios de comercio. 

 

Figura 16: Índice de Innovación por Sectores UE15, 2004

Fuente: Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS)

El índice de innovación del sector textil español se colocaba en la novena posición respecto a la media 
europea, muy por detrás de países como Finlandia, Bélgica y Alemania que ocupaban las tres primeras 
posiciones. Italia, el mayor productor europeo, se situaba en la sexta posición, mientras que Francia 
presentaba el mismo nivel de innovación sectorial que España (fi gura 17). Es destacable el hecho de 
que la innovación sectorial sea relativamente más baja en los países con mayor peso en la actividad 
frente a aquellos que, como Finlandia, apenas representa el 0,8% del valor añadido sectorial en la 
UE15. Tal como recoge el informe de Cordis, este hecho refl eja la diferente especialización a lo largo 
de la cadena productiva (fi bras, hilados, tejidos, confección, etc.) existente en los diferentes países, 
así como la presencia de un número más elevado de pequeñas empresas tradicionales en los estados 
con mayor peso en el sector, que tienden a bajar la media. 
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Figura 17: Situación de la Innovación en el sector textil europeo, 2004

Fuente: Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS)

La desagregación más detallada de la composición sectorial de estos índices se puede observar en 
la tabla 37. En primer lugar, dejando de lado aquellos países con un peso reducido de su sector textil 
en la UE, cabe destacar el mayor porcentaje de empresas textiles de Bélgica, Alemania y Holanda 
que realizan I+D internamente, frente a países como España (17%), Italia (20%), Francia (23%) y 
Portugal (27%). Tanto en Bélgica como en Alemania, el número de empresas que tiene algún acuerdo 
de colaboración con el fi n de potenciar su actividad innovadora, está muy por encima de la que 
presentan las empresas italianas (3%) y españolas (5%), que junto a Grecia (3%) y Austria, muestran la 
menor tendencia colaboradora de los países considerados.

Tabla 37. Indicadores de Innovación en el sector Textil-confección europeo, 2004

AT BE DE DK ES EL FR FI IT NL NO PT SE IS

% de empresas que 
innovan internamente 0,23 0,48 0,48 0,06 0,17 0,04 0,23 0,55 0,2 0,45 0,35 0,27 0,33 0,59

% de empresas que 
cooperan con otras 0 0,3 0,28 0,1 0,05 0,03 0,17 0,79 0,03 - - - 0,25 0,33

Gastos de innovación 
sobre facturación - 0,1 0,07 0,02 0,09 0,03 0,04 0,1 0,09 0,07 0,1 0,12 - 0,02

% de Ventas explicadas 
por nuevos productos 
dirigidos al mercado

0,08 0,13 0,07 0,19 0,06 0,01 0,03 0,04 0,08 - 0,02 0,06 0,02 0

% de Ventas explicadas 
por nuevos productos 
dirigidos a otras emp.

0,11 0,14 0,19 0,19 0,1 0,01 0,05 0,05 0,11 0,17 0,1 0,07 0,09 -0,01

% de empleados con 
estudios universitarios 0,01 0,08 0,07 - 0,03 0,06 - 0,18 0 0,01 0,07 0 _ 0,01

% de empresas que 
patentan 0,17 0,11 0,17 0 0,05 0,01 0,19 0,19 0,05 0,14 0,04 0,06 0,17 0

% de empresas que 
reciben ayudas públicas 

para la innovación
0,14 0,26 0,19 0,02 0,12 0,05 0,08 0,22 0,14 - 0,11 0,18 0,17 -0,01

Crecimiento en 
investigación 

de maquinaria y 
equipamiento

0,07 0,2 0,05 - 0,03 0,14 0,01 0 0,15 0,04 0,01* 0,09 0,03 -

Gastos en I+D (% valor 
añadido) - 0,13 0,09 0,01 0,03 0,01 0,04 0,11 0,01 0,04 0,06 0,01 0,04 -

Patentes por persona 
empleada (Ofi cina 

Europea de Patentes)
0,05 0,04 0,08 0,04 0 0 0,04 0,03 0,01 0,04 0,02 0 0,06 -

Patentes por persona 
empleada (Ofi cina 
Estadounidense de 
Patentes y Marcas)

0,02 0,02 0,05 0,03 0 0 0,02 0,03 0 0,04 0,01 0 0,07 -

Notas: AT: Austria; BE: Bélgica; DE: Alemania; DK: Dinamarca; ES: España; EL: Grecia; FR: Francia; FI: Finlandia; IT: Italia; NL: 
Holanda; NO: Noruega; PT: Portugal; SE: Suecia; IS: Islandia * Dato negativo

Fuente: Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS)
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Respecto al porcentaje de empleados con estudios superiores en el sector, vuelven a destacar 
Bélgica (8%) y Alemania (7%), mientras que a nivel nacional este porcentaje supone el 3% y, de forma 
sorprendente, en Italia es cero. De hecho, uno de los puntos fuertes de la industria textil alemana es el 
elevado nivel técnico de sus empleados, debido principalmente a la existencia de grandes compañías 
que además realizan I+D interna (Institut Francais de la Mode, 2004, pp. 119). 

La proporción de gastos en I+D sobre facturación se coloca en valores cercanos al 10% en estos países, 
destacando Portugal que con un 12% es el que mayor esfuerzo en investigación y desarrollo realiza. 
No obstante, poniendo estos gastos en relación con el valor añadido sectorial de cada país, destacan 
de nuevo Bélgica y Alemania, con un 13% y un 9%, respectivamente, frente a Francia (4%), España 
(3%) e Italia con un exiguo 1%. 

El mayor crecimiento en los gastos de innovación en maquinaria y equipamiento, se produjo en 
países como Bélgica (20%), Italia (15%), Grecia (14%) y Portugal (9%). En España, por su parte, tan sólo 
alcanzó el 3%. 

La importancia de las ayudas públicas sectoriales, puede explicar estas diferencias, ya que tanto en 
Bélgica (26%), como en Alemania (19%), el porcentaje de empresas que recibe algún tipo de ayuda 
a la innovación es bastante elevado. Esta variable vuelve a ser sustancialmente inferior en los casos 
de Italia (14%) y España (12%). Dicha circunstancia pone de manifi esto, igualmente, la tendencia 
a que sean las empresas de mayor tamaño con mayor presencia en los países centroeuropeos, las 
principales benefi ciaras de la política de I+D+i de las distintas administraciones competentes. A nivel 
europeo, tal como reconoce la Comisión, parece claro que debería producirse un cambio sustancial 
en la confi guración del VI Programa Marco de Investigación de la UE y otros programas nacionales, 
para asegurar un acceso de las pymes en condiciones competitivas. 

La efi cacia del esfuerzo innovador sectorial varía mucho por países, según los nuevos productos 
desarrollados se orienten al mercado o a otras empresas. Así, se observa que de nuevo, en Bélgica el 
porcentaje de ventas obtenido por el desarrollo de nuevos productos orientados al mercado y a otras 
empresas alcanza valores del 13 y 14%, respectivamente. En Alemania, por su parte, la tasa de las 
ventas alcanza un valor más elevado por nuevos productos orientados a otras empresas con un 19%. 
Esto probablemente se explique por la fuerte especialización alemana en el segmento de los textiles 
técnicos, en el cual los consumidores fi nales suelen ser otras empresas. En España, el porcentaje de 
ventas originado por el desarrollo de nuevos productos orientados a otras empresas (10%) es mayor 
que el destinado al mercado (6%), por debajo de Italia, para ambos casos.

A pesar de la difi cultad que presenta la protección industrial de las innovaciones en este sector, el 
porcentaje de empresas que patentan sus innovaciones es muy elevado en Francia (19%) y Alemania 
(17%), y, en menor medida, en Bélgica (11%). Lógicamente, son estos mismos países los que 
presentan un mejor ratio de patentes por persona empleada. Mientras que, con ratios de patentes 
por empleado entre 0 y 0,1, en España e Italia el porcentaje de empresas que patenta es tan sólo del 
5%. La razón que podría explicar estas divergencias sería el menor componente tecnológico de los 
productos desarrollados por las empresas españolas e italianas, en las que la innovación se orienta 
principalmente a aspectos formales como el diseño. 
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Figura 18: Mecanismos de innovación por sector en la UE15

Fuente: Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS)

En cualquier caso, conviene tener presente que las pautas de innovación del sector textil se 
asientan principalmente en la difusión más que en la creación de conocimiento41. Esto obedece a 
la dependencia tecnológica de las innovaciones desarrolladas en sectores proveedores de inputs 
(químico) y maquinaria. Tal como recoge la fi gura 18, los sectores industriales con el ISI más alto 
(el de Bienes de Equipo Eléctricos y Ópticos, Industrias Químicas y sus productos y de Maquinaria), 
son también mejores en la creación de nuevo conocimiento. Esto signifi ca que el desempeño de la 
innovación de estas empresas depende, en gran parte, de la excelencia en actividades de creación de 
conocimiento. En cambio, las empresas líderes de la innovación en el sector servicios entrarían dentro 
de actividades relacionadas con la informática, la consultoría, etc., en las que se destinan más recursos 
a la difusión del mismo para lograr la excelencia de la innovación. Por su parte, la innovación en el 
sector textil, con una escasa capacidad de generación de nuevos conocimientos, presenta una mejor 
performance en el aprovechamiento del conocimiento creado por otros sectores. 

Esta última apreciación sugiere que los instrumentos y las prioridades de las políticas de apoyo 
pública a la innovación deberían adaptarse a las condiciones estructurales de los sectores a los que 
van dirigidos. De este modo, para aquéllos que basan la innovación en la generación de conocimiento, 
principalmente, la manera más efi ciente de mejorar su desempeño podría responder al patrón 
tradicional de aumentar el gasto en I+D+i, mientras para los que se apoyan en el conocimiento 
ya difundido, aspectos como la cooperación interempresarial o la creación de mecanismos de 
transferencia tecnológica efi caces, podrían generar un mayor efecto sobre su posición innovadora.

A este respecto, viene a colación el trabajo de Landau, R. (1991), que al analizar la situación de 
la innovación en los Estados Unidos en los años ochenta, respecto a otros países, destacaba 

41 Este es un ratio construido por CORDIS, en el cual la difusión de conocimiento se pondera por el % de empresas que 
cooperan con otras, el % de ventas explicadas por nuevos productos orientados al mercado y a otras empresas y el crecimiento 
en investigación de maquinaria y equipamiento, mientras que la creación de conocimiento recoge la proporción de empresas 
que patentan, los gastos de innovación sobre el valor añadido y los indicadores de patentes (tanto de la Ofi cina Europea como 
de la Estadounidense) por persona empleada. 
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«La investigación, en particular en el campo de la ciencia básica, no es el mayor problema de los 
Estados Unidos. El problema es la subsiguiente explotación de nuevos productos que surgen de la 
investigación, especialmente en la ingeniería, que es la fase que proporciona benefi cios. Los japoneses 
han demostrado que, utilizando la base científi ca disponible en todos los países –particularmente 
en Estados Unidos–, es posible estimular considerablemente el crecimiento económico mediante 
ingeniería y procesos de comercialización de su propia creación».

6.2. La innovación sectorial valenciana en el marco español

El peso del gasto en innovación en España de las actividades textiles y de confección sobre el conjunto 
de la industria, la construcción y los servicios, alcanzaba un porcentaje próximo al 4% en 2003 (tabla 
38). Éste valor, que superaba el 7% al compararlo únicamente con las actividades industriales, se 
correspondía en un 85% con el gasto efectuado por la industria textil. Estos porcentajes se sitúan 
claramente por encima del peso específi co del sector, en la producción industrial española (4%), en 
este año. 

Tabla 38: Gastos en innovación por ramas de actividad en España (miles de €)

1.994 1.996 1.998 2.000 2.002 2.003

% s/

Total

2003

Total 3.727.705 4.773.214 6.074.255 10.174.259 11.089.510 11.198.505 100,00

Total Industria 3.727.716 4.773.224 6.074.251 6.938.008 6.273.200 6.212.535 55,48

1. Indust. extractivas y del 
petróleo 105.081 193.171 224.755 77.935 142.307 176.195 1,57

2. Alimentación, bebidas y 
tabaco 612.606 508.324 679.859 701.949 416.944 421.549 3,76

3. Textil, confección, cuero y 
calz 138.641 148.059 168.812 290.957 144.795 466.726 4,17

Textil 70.102 80.962 102.280 158.351 88.523 409.328 3,66

Confección y peletería 53.442 44.150 32.749 108.834 34.128 34.691 0,31

4. Madera, papel, edición, 
artes gráf. 199.735 317.875 559.993 682.639 316.314 236.512 2,11

5. Química 470.226 651.389 727.513 731.143 996.969 995.095 8,89

6. Caucho y materias 
plásticas 115.478 148.618 145.487 238.484 156.884 158.276 1,41

7. Prod. minerales no met. 
diversos 180.292 198.033 290.271 417.053 340.823 150.034 1,34

8. Metalurgia 88.679 183.579 188.333 316.917 139.853 133.187 1,19

9. Manufacturas metálicas 128.905 193.592 312.208 386.306 214.804 345.143 3,08

10. Maquinaria, material de 
transp. 1.533.890 1.957.263 2.560.294 2.794.085 3.228.898 2.956.922 26,40

11. Industrias manuf. 
diversas 63.256 104.828 94.732 213.051 101.446 78.540 0,70

12. Reciclaje 769 2.007 5.680 5.391 7.440 8.557 0,08

13. Energía y agua 90.158 166.486 116.314 82.098 65.723 85.798 0,77

14. Construcción nd nd nd 292.534 141.340 236.687 2,11

Total Servicios nd nd nd 2.943.715 4.674.971 4.749.283 42,41

Excluidos Vehículos de motor y componentes

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Innovación Tecnológica del INE.
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A lo largo del período 1994-2003, el comportamiento del gasto en innovación, especialmente del 
subsector textil, ha sido excelente, tal como se puede observar en la fi gura 19. Así, si bien durante 1996 
y 1998, los crecimientos acumulados en la industria textil se situaban por debajo de los registrados en 
la industria en su conjunto, en el año 2000 cambió completamente esta situación, alcanzándose una 
diferencia de más de un 40% a favor de ésta. 

En 2002, de nuevo, la situación se invirtió tras registrarse una caída del gasto innovador, pero en 2003, 
se produjo una recuperación espectacular, acumulando una tasa de crecimiento respecto a 1994, 
próxima al 600%. Este crecimiento tan elevado, desde 2002, a pesar de ser evidentes ya los efectos de 
la crisis en el sector, parece poner de manifi esto que las empresas textiles españolas están tratando 
de afrontar la crisis con una apuesta decidida por la innovación. 

Figura 19: Evolución del Gasto en Innovación en España (1994=100)

     
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos anteriores. 

  

Por el contrario, la industria de la confección y peletería ha mantenido un comportamiento inversor 
claramente negativo, registrando un descenso de algo más del 35% a lo largo del período. Este dato 
puede encontrar explicación en el retroceso que la actividad ha tenido en España, en los últimos 
cinco años, como se analizó en el punto dos del trabajo. No obstante, también hay que considerar que 
el funcionamiento tradicional del sector, en el que la mayor parte de las innovaciones surgen en las 
fases previas al proceso de confección, esto es, en la industria textil. Además, el aumento de poder de 
compra de los grandes grupos de distribución, ha incrementado también su capacidad para trasladar 
a la industria textil el esfuerzo innovador que requieren los diseños, incluyendo la forma y calidad 
de los tejidos proyectados. Estos pedidos siguen teniendo una elevada incidencia en la industria 
textil española, a pesar de la creciente importancia de la deslocalización en estas grandes cadenas 
especializadas, puesto que, de forma estratégica, se mantiene una parte importante de la producción 
en suelo nacional42 para dar respuesta rápida a las demandas de sus tiendas. 

Esta forma de organización productiva resulta habitual en el sector, especialmente en las zonas 

42  60% en el caso de Zara. 
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confi guradas como distritos industriales, puesto que aquellas empresas que venden producto fi nal, 
generalmente, trasladan los requerimientos de calidad y diseño al resto de empresas –hilatura, 
tejeduría y acabados- del distrito, que de esa forma aumentan su propensión innovadora. La ventaja 
de poseer esa base territorial de empresas especializadas en las distintas fases del proceso productivo 
dota de fl exibilidad y capacidad de respuesta rápida a las que compiten con productos fi nales. A 
cambio las actividades textiles de cabecera y de acabados interiorizan en su propio conocimiento estos 
requerimientos de diseño y técnicos, que trasladan al resto de empresas que utilizan sus servicios. Las 
grandes benefi ciadas de estos procesos de aprendizaje son, principalmente, las empresas de menor 
tamaño que sólo abarcan una fase del proceso productivo, puesto que, de este modo, aunque realicen 
un menor esfuerzo innovador efectivo, disfrutan del know how colectivo. Así, pues, el aprendizaje y 
acumulación de conocimiento compartido genera la mejora de los niveles innovadores conjuntos del 
distrito. 

Tabla 39: Gastos en innovación por ramas de actividad en CV (miles de € y %)

 2000

% s/

2000 2002

% s/

2002
TOTAL INDUSTRIA 570.753 100 362.505 100
Energía Agua y Petróleo 10.101 1,77 26.139 7,21

1 Industrias Extractivas 3.894 0,68 2.379 0,66
2 Alimentación, bebidas y tabaco 27.629 4,84 23.326 6,43
3 Textil, confección, cuero y calzado 59.938 10,50 44.054 12,15

Textil 44.768 7,84 30.443 8,40
Confección y peletería 4.200 0,74 5.574 1,54
Cuero y Calzado 10.970 1,92 8.037 2,22

4 Madera y corcho 10.170 1,78 4.156 1,15
5 Cartón y papel 6.030 1,06 14.137 3,90
6 Edición, Impresión y reprografía 19.823 3,47 14.434 3,98
7 Química 55.108 9,66 54.548 15,05
8 Caucho y mat. Plásticas 39.104 6,85 20.408 5,63
9 Productos minerales no metálicos (excl. 10) 58.561 10,26 24.107 6,65
10 Azulejos y baldosas cerámicas 107.867 18,90 46.159 12,73
11 Productos metálicos básicos 36.003 6,31 8.689 2,40
12 Productos metálicos 19.334 3,39 17.825 4,92
13 Maquinaria y equipo mecánico 31.491 5,52 21.903 6,04
14 Equipo informático e instrumentos de precisión 8.042 1,41 2.315 0,64
15 Material eléctrico y electrónico 21.038 3,69 6.801 1,88
16 Equipo Electrónico 13.089 2,29 8.922 2,46
17 Otro material de transporte 0,00 6.947 1,92
18 Muebles 31.745 5,56 15.616 4,31
19 Juguete 8.282 1,45 4.394 1,21
20 Otras manufacturas diversas y reciclaje 3.504 0,61 2.193 0,60
Excluido Vehículos de motor y componentes.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ACC. 

En este sentido, cabe apuntar que la estrategia empleada por las grandes cadenas especializadas 
es sumamente similar a la de las empresas ubicadas en distrito industrial que llegan al cliente fi nal, 
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pues a cambio de poder alcanzar un volumen de pedidos muy elevados, los productores de textiles 
de cabecera y acabados asumen acuerdos de suministro, que aportan condiciones de estabilidad y 
seguridad a ambas partes. La diferencia radical es la territorialidad, dado que la cadena de suministro 
se gestiona en un entorno global. 

En la Comunidad Valenciana, el sector textil-confección alcanzaba casi un 10% del gasto en innovación 
efectuado por el conjunto de la industria, claramente por encima del valor registrado en términos 
nacionales, con una cifra superior a los 36 millones de euros, en 2002. De esta cantidad, algo más del 
15% correspondía al subsector de la confección y el resto al textil. 

El 80% de este gasto lo efectuaron las empresas con menos de 250 trabajadores, aunque se 
aprecian diferencias importantes entre el subsector textil y el de confección y peletería, dado que 
mientras en el primero, éstas aglutinaban el 92% del total, en el segundo, tan sólo alcanzaban el 
17%. De hecho, mientras que la intensidad de la innovación de las empresas textiles valencianas 
con menos de 250 trabajadores que realizaron innovaciones en 2002, alcanzó un valor de 5,58, en 
la confección fue de 0,81, sobre unas intensidades medias totales de 4,24 y 2,13, respectivamente. 
Por el contrario, las empresas textiles y de confección con más de 250 trabajadores que realizaron 
innovaciones, presentaban una intensidad innovadora de 1,16 y 3,23 respectivamente. La intensidad 
de la innovación resultaba superior a la registrada en España en ambos sectores de actividad (2,41 en 
textil y 1,8 en confección). 

Al igual que en el caso español, en el transcurso de 2000 a 2002, se produjo una contracción 
importante del gasto en innovación sectorial (-26%), aunque bastante inferior a la registrada en 
términos nacionales (-50%). 

Tabla 40. Características del gasto en innovación en España y CV (2002)

España Com. Valenciana
17 18 17 18

Gastos totales en innovación (miles de euros) 88.523 34.128 30.443 5.574
I+D interna 39,61 50,45 18,36 11,53
I+D externa 4,17 4,01 5,35 *
Adquisición de maquinaria y equipo 50,1 30,75 71,03 60,50
Adquisición de otros conocimientos externos 1,34 8,6 2,60 24,75
Formación 1,01 1,00 0,10 *
Introducción de innovaciones en el mercado 1,52 1,30 0,84 *
Diseño, otros preparativos para prod. y/o distribución 0,79 3,89 1,72 1,40
* Dato sometido a secreto estadístico
Fuente: Elaboración propia a partir de INE y ACC

Como se aprecia en la tabla 40 existen diferencias apreciables en la distribución del gasto en innovación 
subsectorial entre las empresas valencianas y españolas. Así, en términos nacionales aproximadamente 
el 44% y el 54% del gasto de la industria textil y confección, respectivamente, se destinaba a investigación 
y desarrollo, mientras que en el caso valenciano, éste apenas llegaba al 24% y 12%. Por el contrario, 
la mayor parte del esfuerzo innovador de las empresas valencianas se dedicaba a la adquisición de 
maquinaria y equipo. Teniendo presente que, como se indicó en el apartado primero, la mayor parte 
de las innovaciones en maquinaria de los últimos años, van orientadas a la consecución de procesos 
más rápidos y, por tanto, con menor coste, y a la mejora cualitativa de los productos fi nales, parece 
clara la focalización de las estrategias de innovación de las empresas valencianas: contención de costes 
de producción, mejorando la calidad del producto acabado. Dada la fuerte concentración territorial de 
esta actividad en la Comunidad Valenciana, esta estrategia pone de manifi esto, igualmente, el patrón 
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del comportamiento innovador en los distritos industriales indicado con anterioridad. Lógicamente, la 
estrategia es consecuente con el bajo nivel de diferenciación productiva observable entre las empresas 
de producto fi nal y con su escasa penetración en grandes mercados. 

De hecho, las dos últimas variables recogidas en la tabla anterior refl ejan este último aspecto con 
nitidez. Así, mientras en España las empresas textiles dedicaron un 1,5% del gasto innovador a la 
introducción de innovaciones en el mercado, en la Comunidad Valenciana ésta era tan solo del 
0,8%. Igualmente, el gasto innovador destinado al diseño, otros preparativos para la producción y/o 
distribución, suponía para las empresas españolas de confección casi un 4%, y en las valencianas 
alcanzaba el 1,4%. Para el segmento textil este porcentaje era mayor en la Comunidad Valenciana, 
dada la mayor especialización en productos de textil hogar. 

Un último dato a comentar es el elevado peso que la adquisición de otros conocimientos externos presenta 
en las empresas de confección y peletería valencianas frente a las españolas. Este dato que básicamente 
se concreta en la participación en ferias, tiene una doble lectura. Por una parte puede estar indicando el 
mayor esfuerzo realizado por las empresas para darse a conocer y saber qué está haciendo la competencia, 
lo que resulta positivo para mejorar su posición competitiva. Pero, por otra, puede ser un indicador de la 
carencia de una estrategia de marketing más innovadora y con mayor orientación al mercado. 

Como se aprecia en la tabla 41, el promedio de empresas textiles innovadoras sobre el total suponía 
en 2002, un 20% y un 22%, en España y la Comunidad Valenciana respectivamente. En la confección, 
este porcentaje se elevaba en términos regionales a un 20%, mientras que en España era ligeramente 
superior al 10%. La evolución del número de empresas a nivel nacional registró un descenso de más de 
300 empresas desde el período 1998-2000 al 2000-2002 mientras que, en la Comunidad Valenciana, 
el incremento de 26 empresas en la actividad de confección, compensó la caída registrada en el textil, 
haciendo que el computo global fuera positivo (7 empresas). 

En 2002, el número de empresas nacionales que realizaban innovaciones de producto (72% en textil 
y 85% en confección y peletería) resultaba sustancialmente superior al registrado en la Comunidad 
Valenciana (35% y 34%). De nuevo, las empresas valencianas declaraban realizar, principalmente, 
innovaciones de proceso (93% en textil y 73% en confección y peletería), confi rmando la estrategia 
competitiva indicada anteriormente. 

Tabla 41. Empresas innovadoras y características

2000 2002
17 18 17 18

España
Empresas con actividad Innovadora 462 282
% Empresas innovadoras s/ total empresas 20,45 10,5
Empresas con actividad Innovadora (1). 705 600 563 413
• De producto 392 307 318 175
• De proceso 492 525 410 352
• De producto y de proceso 179 232 165 114
% s/. total empresas. 31,88 19,62 24,94 14,72
Empresas que han realizado I+D 252 170 169 45
• Continua 109 134 138 41
• Ocasional 143 36 31 4
% de empresas con I+D continua s/ total emp. 4,91 4,38 6,1 1,47
Empresas EIN 615 422
% de empresas EIN s/. total 27,27 15,01

... /...
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17 18 17 18
Comunidad Valenciana
Empresas con actividad Innovadora 121 64
% Empresas innovadoras s/ total empresas 21,78 20,04
Empresas con actividad Innovadora (1). 157 41 138 67
• De producto 66 7 49 23
• De proceso 136 35 130 49
• De producto y de proceso 45 * 40 5
% s/. total empresas. 28,5 13,9 24,90 20,68
Empresas que han realizado I+D 57 4 35 *
• Continua 28 * 25 *
• Ocasional 28 * 10 *
% de empresas con I+D continua s/ total emp. 5,2 * 4,48 0,93
Empresas EIN 161 68
% de empresas EIN s/. total 29,03 20,99
* Dato sometido a secreto estadístico; (1) Para los períodos 1998-2000; 2000-2002, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE y del ACC

Tal y como se indicaba en el apartado primero de este trabajo, se contrasta que la estrategia de 
innovación empresarial del sector descansa muy poco en la investigación y el desarrollo tecnológico. 
Además, el número de empresas que declararon realizar I+D, principalmente de carácter continuo, tanto 
en términos nacionales como regionales, sufrieron una drástica reducción, en el paso de 2000 a 2002. 
Este tipo de empresas alcanzaba mayor peso relativo en España que en la Comunidad Valenciana.  

Por último, las empresas que han realizado esfuerzos de innovación tecnológica durante los períodos 
de análisis (recogidas como EIN en la tabla), tienen un mayor peso relativo en términos regionales que 
nacionales, tanto en el caso del textil, como en el de confección. 

En la tabla 42 se aprecia que en los dos subsectores analizados predominaron las empresas con innovaciones 
tecnológicas de proceso, frente a las de producto, aunque de modo más acusado en la actividad textil. 
El patrón del comportamiento innovador en el sector textil valenciano vuelve a reiterar la importancia 
concedida por las empresas a las innovaciones de proceso, ya que mientras en España las empresas con 
innovaciones de producto suponían casi el 80% sobre las que realizaron innovaciones de proceso, en la 
Comunidad Valenciana esta cifra no superaba el 38%. En el subsector de la confección y la peletería se dio 
un reparto casi igualitario entre las empresas que realizaron ambos tipos de innovaciones. 

Tabla 42: Empresas Innovadoras según innovación y modo de realización (2002)

España C Val
17 18 17 18

Empresas con innovación tecnológica de producto: 318 175 49 23
% Desarrollados por la propia empresa o grupo de empresas 85,53 49,14 79,59 30,43
% En cooperación con otras empresas o instituciones 4,72 12,00 18,37 0
% Desarrollados principalmente por otras empresas o instituciones 10,06 38,86 2,04 69,57
Empresas con innovación tecnológica de proceso: 410 352 130 49
% Desarrollados por la propia empresa o grupo de empresas 65,12 61,65 48,46 10,20
% En cooperación con otras empresas o instituciones 6,10 9,09 4,62 24,49
% Desarrollados principalmente por otras empresas o instituciones 28,78 29,55 46,15 65,31
Fuente: Elaboración propia a partir de INE y del ACC

... /...

Tabla 41. Empresas innovadoras y características

2000 2002
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La mayor parte de las innovaciones de producto de la industria textil se desarrollaron por la propia 
empresa o grupo de empresas mientras que, en la confección y peletería valenciana el peso de los 
productos desarrollados por otras empresas o instituciones ascendió hasta prácticamente el 70%, 
muy por encima del promedio español (39%). Este patrón innovador, de nuevo, manifi esta el escaso 
grado de penetración de la confección valenciana. 

Resulta destacable el elevado nivel de cooperación del textil valenciano con otras empresas o 
instituciones para desarrollar sus innovaciones de producto (18%), frente a un escaso registrado 
5% a nivel nacional. En este caso, la existencia de una fuerte concentración regional de la actividad, 
organizada en fases productivas muy especializadas, y de servicios avanzados de apoyo en las 
Comarcas Centrales Valencianas, podría explicar estas pautas de comportamiento. Además, el hecho 
de que las empresas especializadas en textiles de cabecera y acabados sean habitualmente las que 
realicen y apliquen las innovaciones de producto prescritas por los productores de textil hogar, reduce 
el riesgo que comporta la cooperación en un ambiente con tendencia al mimetismo innovador. Este 
fenómeno se explica, igualmente, por la existencia de los acuerdos tácitos indicados en el apartado 
4.1, a lo largo de toda la cadena productiva del distrito, que actúa como garantía para salvaguardar el 
valor principal de la innovación: el producto terminado. 

El caso contrario lo refl eja la confección valenciana, en la que no existía cooperación para el desarrollo 
de nuevos productos, mientras en España un 12% de las empresas reconocía realizarla. Siguiendo el 
razonamiento anterior, si el valor de la innovación radica en el producto, para evitar la copia del resto 
de competidores locales, la mejor opción es no colaborar, No obstante también hay que apuntar que 
la actividad de la confección, minoritaria en la estructura productiva sectorial, encuentra difi cultades 
para aprovechar las ventajas de operar en un distrito industrial fuertemente orientado a la industria 
textil en sus diversas fases productivas. Esto provoca también, una baja inserción en los diversos 
mecanismos de articulación del sistema territorial de innovación que, por lo general, no canalizan sus 
actuaciones hacia esta actividad.

Contrastan estos parámetros de cooperación de la actividad confeccionista valenciana, con el elevado 
porcentaje que suponen las innovaciones tecnológicas de producto desarrolladas por otras empresas 
o instituciones, frente a la media nacional. En este caso, hay que volver a tomar en consideración que 
la escasa penetración al mercado de estas empresas, las ubica como meras proveedoras de clientes 
intermedios, que tienen capacidad para trasladarles sus desarrollos de producto43. Esta conclusión 
parece más evidente atendiendo al bajo porcentaje que la misma supone en la industria textil 
valenciana.

El patrón de comportamiento de las innovaciones de proceso redunda en lo explicado anteriormente, 
puesto que mientras en España éstas se desarrollan fundamentalmente por la propia empresa o 
grupo de empresas, en la Comunidad Valenciana tienen mayor peso relativo las desarrolladas por 
otras empresas e instituciones. Por su parte, la confección regional presenta un elevado porcentaje 
de innovaciones realizadas en cooperación con otras empresas e instituciones, lo que remarca el bajo 
carácter innovador de la actividad.

43  Una consideración adicional que habría que tener presente es si la empresa encuestada identifi ca bien su actividad en la 
Encuesta Tecnológica del INE, ya que en el distrito también hay una base territorial de empresas especializadas en la confección 
fi nal de productos textiles, excepto prendas de vestir (CNAE: 174). Este fenómeno es observable en los datos sobre población 
ocupada del Censo de Población del INE de 2001, que aporta unos datos de especialización de la industria textil-confección 
valenciana completamente distintos a los de otras fuentes estadísticas del propio INE, como la Encuesta Industrial de Empresas 
y Productos o los resultados obtenidos por los autores, a través del tratamiento de la base de datos SABI. 
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Tabla 43: Tipos de innovaciones no tecnológicas (1998-2000)

España Com. Val
17 18 17 18

Empresas con innovaciones no tecnológicas 1.116 1.020 232 93
Cambios de estrategia corporativa 278 223 41 5
Técnicas de gestión avanzadas 527 320 68 47
Cambios en la estructura organizativa 699 612 153 56
Cambios en los conceptos o estrategias de marketing 485 371 130 13
Cambios estéticos o de diseño 808 671 218 83
% Emp. con innovaciones no tecnológicas sobre el total 50,5 33,4 42,2 31,2
Fuente: Elaboración propia a partir de INE y del ACC

El tipo preferente de innovaciones no tecnológicas desarrolladas por el sector (tabla 43), apenas si 
presenta diferencias destacables entre España y la Comunidad Valenciana, salvo en la actividad textil 
regional que dada su mayor tendencia a desarrollar innovaciones de proceso presenta una menor 
incidencia sobre el conjunto que a nivel nacional. Las principales innovaciones no tecnológicas 
utilizadas fueron la modifi cación estética o de diseño, seguidas de cambios en la estructura 
organizativa de la empresa y cambios en los conceptos o estrategias de marketing. El reducido 
número de empresas de confección regional que utiliza esta opción vuelve a incidir en su escasa 
orientación al mercado. Una última cuestión que encuentra su lógica en la elevada concentración 
territorial de la actividad textil valenciana y en su organización interna como distrito industrial, se 
refi ere al menor peso relativo que ocupa la introducción de técnicas de gestión avanzadas respecto a 
España (29% frente a 47%). En este caso podría deducirse que las ventajas productivas que aporta el 
distrito, provocan una cierta tendencia a generar modelos de empresa con un elevado perfi l técnico 
pero con perfi les organizativos y de gestión bajos, tal como se extrajo en las conclusiones derivadas 
de las casi 50 entrevistas personales con directivos de empresas textiles de las Comarcas Centrales 
Valencianas. 

Para comprender mejor las características de la cooperación en las empresas innovadoras, la tabla 
44 recoge las áreas geográfi cas y los agentes con los que se han producido estas colaboraciones, 
según el tamaño empresarial. Primeramente, destaca la tendencia de las empresas más grandes, 
tanto de textil, como de confección, a establecer algún tipo de acuerdo de cooperación. La misma 
es mucho más acusada en el caso valenciano que en términos nacionales (35 y 67% frente a 26 y 
14%, respectivamente). Respecto a los ámbitos geográfi cos en los que se dio la cooperación, en el 
subsector de la confección y peletería se produjo con otras unidades nacionales, casi en exclusividad, 
mientras que en el de textil además, existía una intensa cooperación con unidades en países de la UE 
y la EFTA (58% en términos regionales y 55% en España). 



102

Tabla 44: Empresas EIN que han cooperado en el período 2000-2002

España Comunidad Valenciana
17 18 17 18

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Emp. EIN que han cooperado. 64 9 72 45 3 48 24 4 28 14 2 16
con unid. en España 49 8 57 45 3 48 15 4 19 14 2 16
con unid. en otros países UE/EFTA 36 4 40 1 1 14 14
con unid. en países candid. a la UE 1 1
con unid. en USA
con unid. en Japón 1 1
con unid. en resto de países 1 1 2 2
con otras emp. de su mismo grupo 3 1 4 1 1 2 1 3 1 1
con clientes 12 2 14 5 5
con proveedores 46 5 51 15 2 17 20 1 21 1 2 3
con competid. y/o emp. misma 
rama

4 2 6 29 29 12 12

con expertos y fi rmas consultoras 14 1 15 4 1 5 5 5 1 1
con labor. comercial/emp. I+D 6 1 8 1 1 2 1 3 1 1
con universidades 8 1 9 3 3 6 5 1 6 1 2 3
con organismos públicos de I+D 2 1 3 1 2 3 1 1 2 1 1
con centros tecnológicos 9 9 2 1 3 8 8 1 1 2
% s/. Total emp. 2,9 25,8 3,2 1,6 14,3 1,7 4,4 35,0 4,9 4,3 66,7 4,9
1. Empresas con menos de 250 trabajadores; 2. Empresas con más de 250 trabajadores; 3. Total Empresas
Fuente: Elaboración propia a partir de INE y del ACC

Más interesante resulta, sin embargo, discernir los agentes con los que se produce principalmente la 
cooperación. Así, para la actividad textil, los elevados niveles de colaboración con proveedores (71% 
de las empresas en España y 75% en la Comunidad Valenciana), refl ejan la confi guración especializada 
de la cadena productiva y, por tanto, la necesidad de desarrollar innovaciones de forma conjunta 
a lo largo de la misma. En la actividad de la confección, por el contrario, la cooperación se dio de 
forma más acusada con competidores y/o empresas de la misma rama (60% en España y 75% en la 
Comunidad Valenciana), probablemente buscando la mejora de la gestión comercial que representa 
la complementación de muestrarios. 

Respecto al resto de agentes, para las empresas textiles valencianas resaltaba la cooperación con 
centros tecnológicos, lógicamente debido a la proximidad del Instituto Tecnológico Textil (Aitex) que, 
como se desarrolla en el apartado siguiente, provee de un amplio catálogo de servicios técnicos a las 
empresas. Esta posición en España la ocupaban los expertos y fi rmas consultoras. La misma razón se 
puede buscar al mayor número de empresas textiles valencianas que coopera con las universidades 
(25% frente a 12% en España). En este caso hay un buen número de grupos de investigación que tiene 
una marcada orientación al sector textil, como ocurre en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, o 
bien presentan complementariedades tecnológicas y de conocimiento con el mismo al desarrollar 
su actividad en campos de la ingeniería, especialmente en el caso de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Esta elevada interactuación tanto con Aitex como con la Universidad supone que el resto de 
agentes como los laboratorios comerciales y las empresas de I+D presenten una menor demanda en 
términos regionales. 

Otro aspecto importante a la hora de evaluar la tendencia innovadora del sistema de innovación 
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sectorial, es el relativo a la percepción de algún tipo de fi nanciación pública por parte de las 
empresas. Como se aprecia en la tabla 45, el porcentaje relativo de empresas EIN que recibieron 
algún tipo de fi nanciación pública fue sustancialmente superior en la Comunidad Valenciana que 
en España, durante el período 2000-2002. Esta diferencia se explica tanto por el peso relativo de 
estas empresas en términos regionales, como porque las que recibieron algún tipo de ayuda de la 
administración autonómica representaban un mayor porcentaje que a nivel nacional (58% frente a 
48% en la industria textil y 46% frente a 40% en la de confección y peletería). De hecho, mientras 
que en España, la Administración Central del Estado era la principal fuente de fi nanciación pública 
para las empresas, en la Comunidad Valenciana se observaba un reparto mucho más paritario con 
la autonómica. Igualmente casi todas las empresas EIN con más de 250 trabajadores, accedieron a la 
fi nanciación pública mediante programas nacionales. El número de empresas que accedió a fuentes 
de fi nanciación europeas resultaba prácticamente testimonial, aunque ligeramente superior en 
términos nacionales (3% frente a 1%). 

Tabla 45: Empresas EIN que han recibido fi nanciación en el período 2000-2002

España Comunidad Valenciana
17 18 17 18

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Total EIN 187 4 191 82 1 83 73 1 74 31 1 32
De Admón. Local o 
Autonóm.

91 1 92 33 1 34 43 43 14 1 15

De la Admón. central del 
Estado

108 4 113 51 1 52 39 1 40 18 1 19

De la UE 5 1 6 1 1
% s/. total de emp. 31,4 20,1 31,0 19,8 12,5 19,7 46,9 20,6 45,9 46,7 50,0 46,8
Fuente: Elaboración propia a partir de INE y del ACC

La importancia de la percepción de fi nanciación pública para las empresas de textil-confección 
valencianas se pone de relieve en la siguiente tabla (46), en la que los costes elevados de la innovación, 
junto a los riesgos que ésta comporta, representaban los obstáculos con mayores porcentajes de 
respuesta, tanto por parte de las empresas innovadoras, como de las no innovadoras. 

Tabla 46. Obstáculos a la actividad de innovación (2000)

% empresas  
innovadoras

% empresas no 
innovadoras

17 18 17 18
Riesgos económicos excesivos 9,5 * 17,6 25,7
Costes de innovación demasiado elevados 31,5 74,0 29,6 24,8
Falta de fuentes apropiadas de fi nanciación 8,7 * 14,0 1,6
Rigideces de organización en la empresa 4,0 0,0 12,4 8,8
Falta de personal cualifi cado 15,8 74,0 18,9 5,0
Falta de información sobre tecnología 0,0 0,0 3,0 13,5
Falta de información sobre mercados 4,6 * 6,4 0,0
Insufi ciente fl exibilidad de normas y reglamentos 4,0 0,0 4,7 5,8
* Dato sometido a secreto estadístico
Fuente: ACC
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Al margen los anteriores obstáculos, un aspecto como la falta de personal cualifi cado resultaba 
destacado, especialmente en el caso de las empresas innovadoras del subsector de la confección y la 
peletería. Como se indicó en el apartado 4.3., éste es un problema común entre la mayoría de países 
europeos, que se origina por la percepción de falta de futuro del sector. No obstante, en el caso español 
se agudiza por las grandes diferencias salariales respecto a otros sectores y sus malas condiciones 
laborales. En cualquier caso, el hecho de que esta variable sea percibida como un obstáculo de una 
manera mucho más acusada en la actividad de la confección y la peletería, confi rma la presencia de 
ciertos gaps formativos y de servicios detectados en la misma, debido a la fuerte focalización del 
distrito a la industria textil. 

Esta circunstancia también se concreta en la valoración como un obstáculo a la innovación que las 
empresas no innovadoras de confección efectuaron respecto a la falta de información tecnológica. De 
cualquier modo, la falta de consideración de esta variable por parte de las empresas innovadoras, parece 
indicar el buen funcionamiento de la transferencia tecnológica en el sistema de innovación sectorial. 

Ligado a lo anterior, en la tabla 47 se recoge la importancia concedida por las empresas de textil 
y confección y peletería a las fuentes de información para la innovación, en 2000. En primer lugar, 
se aprecia claramente que la actividad de la confección y la peletería obedece al patrón clásico de 
dependencia tecnológica de Pavitt, respecto a los proveedores de maquinaria, de componentes, 
de materiales y/o software. No obstante, el hecho de que ésta fuera la única fuente de información 
considerada por estas empresas revela las graves defi ciencias competitivas de esta actividad. En 
cambio, el subsector textil valoraba en primer lugar la información proveniente de eventos feriales o 
de exposiciones, junto a un abanico más abierto de posibilidades como la propia empresa, los clientes, 
otros competidores, y los organismos públicos de I+D o centros tecnológicos.

Tabla 47. Fuentes de información para la innovación (2000)

 % de empresas EIN que consideran de alta importancia Textil Confección

Fuentes internas
Internas de la empresa 17,2 *
Otras empresas de su mismo grupo 0,0 0,0

Industria

Proveedores equipo, material, componentes o 
software

15,3 81,1

Clientes 16,6 0,0
Competidores y otras empresas misma actividad 15,1 0,0

Centros educativos y 
de investigación

Universidades y Institutos enseñanza superior * 0,0
Organismos Públicos de I+D o centros tecnológicos 15,8 0,0

Información 
públicamente 
disponible

Congresos, reuniones y revistas profesionales 6,1 0,0

Ferias, exposiciones 54,8 0,0

* Dato sometido a secreto estadístico
Fuente: ACC

Por lo que respecta a los resultados derivados de la innovación de productos, se aprecia en la tabla 48 que 
el mayor porcentaje de la cifra de negocios en 2002, se explicaba por la venta de productos sin alterar o 
ligeramente modifi cados, tanto en España como en la Comunidad Valenciana. No obstante, las empresas EIN 
presentaban mejores resultados en su cifra de negocios explicada por productos nuevos y sensiblemente 
mejorados lanzados al mercado, que el conjunto de empresas. Asimismo, aquéllas que tan sólo realizaron 
innovaciones de producto mejoraban sustancialmente el porcentaje de su cifra de negocios explicado por 
las dos primeras categorías (productos nuevos en el mercado y nuevos o sensiblemente mejorados. Indicar 
que el impacto sobre la cifra de negocios de las innovaciones de productos (dos primeras categorías) se 
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situaba siempre por debajo de la registrada a nivel nacional en las empresas textiles, de confección y 
peletería valencianas, mientras que la explicada por los productos sin alterar o ligeramente modifi cados 
siempre resultaba superior. Las diferencias probablemente recogen la tendencia de la industria valenciana 
a innovar en procesos productivos relativamente más que la española y, de nuevo, el menor nivel de 
acierto en sus innovaciones, refl ejo de su menor grado de penetración en el mercado.  

Tabla 48. Resultados de la innovación de productos s/. cifra de negocios (2002)

España Com. Val
17 18 17 18

% cifra negocios de 2002 debido a prod. nuevos o sensib. Mejorados 5,49 3,05 4,33 3,19
% cifra negocios de 2002 debido a prod. nuevos en el mercado de la 
emp.

1,93 0,81 1,87 1,15

% cifra negocios de 2002 debido a prod. sin alterar o liger. 
Modifi cados

94,51 96,95 95,67 96,81

% cifra negocios 2002 EIN debido a prod. nuevos o sensib. 
Mejorados

14,95 12,53 10,47 7,58

% cifra negocios 2002 EIN debido a prod. nuevos en el mercado de 
la emp.

5,26 3,34 4,52 2,74

% cifra negocios 2002 EIN debido a prod. Sin alterar o liger. Modif. 85,05 87,47 89,53 92,42
% cifra negocios 2002 inn prod debido a prod. nuevos o sensib. 
Mejorados

24,43 30,91 17,74 11,60

% cifra negocios 2002 inn prod debido a prod. nuevos mercado de 
la emp.

8,59 8,24 7,65 4,19

% cifra negocios 2002 inn prod debido a prod. sin alterar o liger. 
modifi cad.

75,57 69,09 82,26 88,40

Fuente: Elaboración propia a partir de INE y del ACC

De hecho, la siguiente tabla revela perfectamente la estrategia innovadora de las empresas 
valencianas. Así, los principales resultados de las innovaciones en 2000, fueron el aumento de la 
calidad de los productos (63%) y el aumento de la capacidad de producción (62%). Junto a éstas, la 
mejora de la fl exibilidad productiva y el aumento de la gama de bienes y servicios, indican el claro 
enfoque productivo de la competencia de las empresas valencianas. 

Tabla 49: Resultados de la innovación en la Comunidad Valenciana 2000 (%)

17 18
Aumento de la gama de bienes o servicios 25,6 0,0
Aumento del mercado o de la cuota de mercado 12,7 0,0
Mejora de la calidad de bienes o servicios 63,4 16,6
Mejora de la fl exibilidad de la producción 28,2 0,0
Aumento de la capacidad de producción 62,3 0,0
Reducción de costes laborales por unidad producida 4,0 *
Reducción de material y energía por unidad producida 4,6 0,0
Mejora impacto medioambiental o aspectos de salud y seguridad 15,4 0,0
Cumplimiento de reglamentos o normas 20,3 0,0
* Dato sometido a secreto estadístico
Fuente: ACC.
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Por último, los resultados relativos a la forma de protección de las innovaciones en España y la 
Comunidad Valenciana, revelan que es el secreto de fábrica la forma más habitual de protección. 
Esta fórmula es menos utilizada por las empresas de confección regionales, que conceden mayor 
importancia a las marcas de fábrica (56% frente a 15% a nivel nacional). Le siguen aspectos intangibles 
como la complejidad del diseño, que de nuevo alcanza mayor utilización en la confección valenciana, 
y las marcas de fábrica, más utilizadas en términos regionales que nacionales por la industria textil, 
debido probablemente a su especialización en textil hogar. El tiempo de liderazgo, por su parte, 
registra una mayor incidencia para la industria textil valenciana que para la nacional, mientras que en 
la confección ocurre justamente lo contrario. 

Tabla 50: Forma de protección de las innovaciones (2002)

España Com. Val.
17 18 17 18

Empresas EIN que protegen su innov. 67 20 213 97
% Mediante patentes 6,15 5,84 4,1
% Mediante registros de modelos de utilidad, diseño 20,12 11,28 6,16
% Mediante marcas de fábrica 27,75 15,31 32,43 55,96
% Mediante derechos de autor
% Mediante secreto de fábrica 53,12 84,69 59,49 49,43
% Mediante complejidad en el diseño 51,79 5,00 41,94 32,06
% Mediante tiempo de liderazgo sobre los 
competidores

11,05 84,69 22,89 23,59

Fuente: Elaboración propia a partir de INE y del ACC

La utilización de patentes resulta baja, mientras que la presencia de este tipo de protección en la 
confección valenciana, probablemente, recoge la existencia de alguna empresa confeccionista de 
textiles técnicos en la muestra. Finalmente, las llamadas patentes débiles (modelos de utilidad, diseños 
industriales, etc.), se utilizan en mayor medida en la industria textil española que en la regional, al 
contrario de lo que ocurre en la confección. 

Una vez abordada la dinámica de la innovación en el sector textil-confección valenciano y sus 
principales características cuantitativas y cualitativas, en el siguiente apartado se realiza una 
prospección del Sistema de Innovación Textil Valenciano (SITV), con el fi n de delimitar los distintos 
agentes que intervienen en él mismo y, lo que es más importante, el tipo de ínter actuaciones existentes 
entre ellos. Huelga decir que algunas de estas relaciones ya han sido expuestas hasta este punto, sin 
embargo, su sistematización y ubicación en el marco completo del sistema, resultará de ayuda a la 
hora de entender muchas de las cuestiones relativas al comportamiento innovador de esta industria. 
Previamente, se ha considerado oportuno realizar una breve exposición del concepto de Sistema de 
Innovación, así como una explicación más detenida del enfoque aplicado en este informe. 
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7. El Sistema de Innovación Textil Valenciano

Un sistema de innovación puede defi nirse como “la red de instituciones, privadas y públicas, cuyas 
actividades e interacciones inician, importan, modifi can o divulgan nuevas tecnologías” (Freeman, 
1987). Como tal, su funcionamiento es el resultado de un proceso heterogéneo, dinámico, abierto 
y social (Lundvall ed., 1992), caracterizado por la retroalimentación positiva y por la reproducción 
entre todos los agentes que lo integran entre sí, y con el entorno que les rodea (den Hertog, Roelandt, 
Boekholt, van der Gaag, 1995). 

La capacidad innovadora en el mismo suele ser el resultado de un proceso histórico de “causalidad 
acumulativa”, generado a través de la acumulación de conocimientos y de experiencia, que condiciona 
las posibilidades futuras de innovación. Esta evolución del sistema, conocida como dependencia de la 
trayectoria histórica, o path – dependent (Porter, 1990; Den Hertog, Roelandt, Boekholt, Van der Gaag, 
1995; Carlsson y Jacobson, 1997; Edquist ed., 1997), es el resultado de la evolución de su dinámica y 
de sus interacciones. 

Bajo un enfoque holístico, la innovación en estos sistemas no depende únicamente del importe 
cuantitativo consignado a la I+D y de sus dotaciones de infraestructura tecnológica, sino también, de 
forma muy acusada, de las externalidades derivadas de la interacción entre los distintos agentes que 
actúan en el mismo. Por su parte, la variable geográfi ca determina el espacio en el que se produce 
el intercambio de conocimiento –tácito y explícito- entre los distintos agentes, que comparten 
elementos facilitadores para ello, como el idioma, la cultura, los valores, la historia, etc. 

No obstante, la importancia de la proximidad entre productores de conocimientos y usuarios, es decir, 
la territorialidad, no siempre resulta determinante para explicar el alcance de la capacidad innovadora 
del sistema. Así, ésta suele resultar muy relevante en las fases iniciales de desarrollo de innovaciones 
en tecnologías emergentes cuando están basadas en la ciencia, en tecnologías con un carácter tácito 
importante (know-how) y cuando la cooperación entre ambos agentes es necesaria por la complejidad 
de los objetivos a alcanzar (Koschatzky, 2000). Para muchos sectores cuyas innovaciones de producto 
y proceso son de tipo incremental, basadas en tecnologías estandarizadas, como es el caso de de 
la industria textil-confección y otras actividades manufactureras de consumo, la territorialidad del 
sistema es una cuestión menos determinante en la dinámica de innovación. 

De hecho, aunque el análisis de los sistemas de innovación se aborde para un territorio concreto -
nacional, regional, local, sectorial-, parece difícil asumir que las fuertes interdependencias existentes 
en un mundo global no produzcan interacciones con la dinámica innovadora registrada en estos 
territorios. Basta observar la profunda alteración que la liberalización del textil mundial está implicando 
sobre la dinámica de innovación de muchas empresas ubicadas en países y regiones europeos, para 
entender la necesidad de estudiar este tipo de sistemas de forma abierta. Este nuevo entorno no 
elimina la territorialidad del sistema de innovación, si no que tan sólo lo modifi ca e integra en un 
sistema más amplio (Niosi y Bellon, 1994). Una visión interesante sobre esta cuestión es la aportada 
por Maskell y Malmberg (1999), al considerar los clusters como “nodos locales en redes globales”, 
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puesto que si bien los mercados son mundiales, la mano de obra y la mayor parte de la base productiva 
continúa siendo local.

Respecto al método de análisis de los Sistemas de Innovación, existen multitud de criterios de 
aproximación y delimitación (Méndez, R., 2000, Fernández de Lucio et al. 1996 y 1999, Buesa, M., 
2003, Porter, 2001, Martínez, C., 2004). En general, partiendo de la idea de que un Sistema sólido 
es aquél en el cual los vínculos entre la producción del conocimiento (universidades y centros de 
investigación), los intermediarios (Gobierno y servicios de innovación públicos y privados) y las 
empresas son sistémicos (Cooke, 1995), se aborda su evaluación tanto a través del conocimiento del 
rol que cada uno de los agentes desempeña en la innovación, como de la forma en la que la ínter 
actuación entre ellos contribuye a mejorar –o limitar- el potencial del sistema. En este trabajo se ha 
utilizado el modelo de Sistema Nacional de Innovación de Arnold y Kuhlman (2001), ligeramente 
adaptado, que también emplea la Comisión Europea en la evaluación anual de países del European 
Trend Chart on Innovation (fi gura 20). 

Este modelo parte del reconocimiento del carácter sistémico de la innovación y la interactividad entre 
los procesos que conducen a la misma. Una de sus aportaciones más interesantes es la inclusión del 
mercado como subsistema que interactúa con el resto de agentes induciendo la dinámica innovadora 
del sistema en su conjunto. Esta cuestión resulta muy interesante en sectores productores de bienes 
de consumo, como el que es objeto de análisis, puesto que como se ha reiterado en numerosas 
ocasiones es la mayor o menor orientación al mercado la que determina, en gran medida, el esfuerzo 
innovador realizado por las empresas. 

Además, frente a otros modelos que suelen centrarse en el papel e interacciones que representan 
los subsistemas tecnológico, científi co y productivo, en éste se aporta una visión más estructurada 
del proceso innovador al realizar una segmentación mayor de estos subsistemas, que generalmente 
están dispersos entre el conjunto de agentes que intervienen en el sistema. Huelga decir que el 
tratamiento y papel de estos agentes es similar al que la mayoría de interpretaciones señaladas arriba 
realizan. También lo es la idiosincrasia del marco institucional, político y económico en el mismo, así 
como el papel de las infraestructuras de apoyo a la innovación. Realmente, como ya se ha indicado, su 
aportación más interesante es la estructuración del proceso innovador en el sistema.  

Primeramente, el núcleo central de la innovación lo constituye el Sistema Industrial, que comprende 
al conjunto de empresas fabricantes de producto fi nal, ya sean prendas de vestir, tejidos para el hogar 
o textiles técnicos, a los fabricantes de textiles de cabecera –fi bras e hilatura, tejeduría- y sus servicios 
complementarios –urdidos, plegados, fl ocados, acolchados- y, por último, a los proveedores de 
servicios de tintura y acabados. Su estructura y especialización productiva determina la propensión 
innovadora sectorial, arrastrando al resto de agentes con los que presenta relaciones económicas, 
como los proveedores. Éstos, como se analizó en el apartado 1, son los agentes que aportan la mayor 
parte de nuevas tecnologías de proceso y de producto, generando, por tanto, las posibilidades de 
innovación sectorial. 

En este sistema también se ha incluido a las nuevas empresas de base tecnológica (NEBT), entendidas 
como aquellas cuya actividad requiere la generación o un uso intensivo de tecnologías, algunas de 
ellas no totalmente maduras, para la generación de nuevos productos, procesos o servicios (Storey 
y Tether, 1998). Aunque son pocas todavía, algunas de las empresas de textiles técnicos que han 
aparecido en los últimos años, presentan los rasgos de NEBT. Su importancia en el sistema de 
innovación, a pesar de constituir un número muy reducido sobre el total, es sumamente relevante, 
puesto que, asumiendo un mayor riesgo, aceleran la madurez de las tecnologías, alimentando la 
innovación tecnológica. Además, también cumplen con otra función importante, puesto que acaban 
actuando, por simple mimetismo, como catalizadoras para que otras empresas aceleraren sus 
procesos de transformación y ajuste productivo.

Como ya se ha indicado existe una fuerte  con el Sistema de demanda, puesto que la mayor parte de 
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las innovaciones de producto vienen prescritas impuestas por el funcionamiento del mercado. En este 
caso, se ha querido destacar el dispar funcionamiento de la innovación según los canales de acceso 
al mercado empleados y/o disponibles, como se vio en el apartado 5. Igualmente dada la vinculación 
productiva de textiles de cabecera y la industria de acabados con los fabricantes de producto fi nal, la 
propensión innovadora en estas ramas y la existente entre los distintos proveedores, vendrá por los 
productores fi nales. 

Por su parte, los intermediarios quedarían delimitados por el conjunto de agentes públicos y privados 
específi camente dedicados a la transferencia tecnológica y de conocimientos tanto al sistema 
industrial, como al sistema de educación e innovación. Dentro de esta categoría se encontrarían las 
OTRI (Ofi cina de Transferencia de Resultados de Investigación) de los institutos de investigación de 
la RedIt, en especial de AITEX, y de las Universidades valencianas, aunque abarcaría otros agentes 
como consultores tecnológicos, agentes de la propiedad industrial, etc. Sus principales fuentes de 
información son tanto el conocimiento innovador generado por el sistema de investigación, como 
las innovaciones llevadas a cabo en el propio sistema industrial, por las empresas de textil-confección 
y por los proveedores. Igualmente, 

El doble papel de estos agentes como difusores y desarrolladores de tecnología capaz de generar 
innovaciones en el sistema industrial, hace que sean la parte central del sistema de investigación. 
Del mismo modo, estos agentes, junto al sistema de educación e investigación, asumen funciones de 
formación del capital humano. 

El capital humano y, por lo tanto, el sistema de educación y su adecuación al sistema productivo 
resulta un factor sumamente relevante para explicar la capacidad innovadora de una región o 
distrito industrial (OECD-TEP, 1988; Lucas, 1988; Romer, 1990; Porter, 1990, 2000, Rosenfeldt, 2002). 
La capacidad de aprendizaje y absorción de nuevo conocimiento en las empresas dependerá de sus 
capacidades internas, ligadas a la cantidad de personal disponible y su cualifi cación científi co-técnica, 
que en último extremo, adquiere y absorbe la tecnología. Este personal, como tal, es una fuente de 
acumulación y creación de conocimiento tácito que, en último extremo, es el principal input utilizado 
por las empresas para innovar (Cohen y Levinthal, 1990). 

El papel de las instituciones encargadas de la educación resulta clave en el sistema de innovación 
regional, tanto porque defi ne los rasgos y características propios del capital humano, como, porque, 
especialmente en el caso de las enseñanzas universitarias, este capital es un resultado fundamental, 
entre otras cosas, de la actividad de investigación llevada a cabo por la propia Universidad. De este 
modo, la trayectoria, evolución y caracterización de este factor humano ha de entenderse, no sólo, 
como un input del sistema, sino también como uno de los resultados claves del sistema de innovación 
(Buesa, M. et al., 2004). 

En este sentido, dado que parte del stock inicial de capital humano es el conocimiento científi co básico 
o aplicado adquirido en la enseñanza superior, se puede entender que éste actúa como «el cemento 
que mantiene unido los sistemas de conocimiento e innovación» (O’Doherty, D. y Arnold, E., 2004). 
De hecho, junto a los instrumentos formales, como podrían ser las becas o las prácticas en empresas, 
los contratos de investigación, cursos de postgrado y masters, o la dirección de tesis doctorales, 
etc., que posibilitan las relaciones entre el sistema productivo y las instituciones encargadas de la 
educación y la investigación, es la propia inserción en las empresas del personal formado por estos 
centros su principal nexo de unión y lo que puede hacer que la dinámica de interrelaciones aumente 
(o disminuya).

Los sistemas industriales regionales o locales basados en el aprendizaje son capaces de generar 
modelos de innovación más fl exibles y dinámicos que los que confi nan el aprendizaje en cada empresa 
individual, al posibilitar la circulación de la información, el aprendizaje mutuo y las economías de 
escala. Por ejemplo, Robert Putnam (1993), al comparar el impacto del Silicon Valley y la carretera 128 
de Estados Unidos, indica que el éxito del primero se debe principalmente a las redes horizontales 
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de cooperación informal y formal que se crearon entre las nuevas empresas recién establecidas en 
la zona, posibilitado por la inserción de investigadores de las universidades locales en las empresas 
a través de acuerdos de colaboración. Por el contrario, en la carretera 128 en las afueras de Boston, 
la falta de capital social, dio lugar a una forma más tradicional de jerarquía corporativa, secretismo, 
autosufi ciencia y territorialidad. 

No obstante, siguiendo las conclusiones sobre las políticas de innovación en países de la UE del grupo 
IRCE (Impact of Research on Competitiveness and Employment)44, debe tenerse presente que la idea 
lineal y simplista por la cual que las universidades crean conocimiento, mientras que otros lo usan, 
no es una aproximación completamente fi able del modelo de innovación existente en la actualidad 
en muchos sectores. Esta consideración lleva a la asignación de un estatus elevado a la producción 
de conocimiento, mientras que su uso, el desarrollo acumulativo y a la imitación creativa, ocupan un 
escalafón inferior.

De hecho, partiendo de la idea del sistema de innovación basado en el aprendizaje, a priori, se puede 
establecer que ninguno de los actores integrados en el sistema posee el monopolio de la producción y 
uso del conocimiento. Precisamente, muchos de los problemas que hoy día presentan en los sistemas 
de innovación tienen que ver con el monopolio existente en la recepción de fondos para realizar 
investigación básica y aplicada por parte de las Universidades y centros públicos de investigación. 

La escasa movilidad de investigadores y personal cualifi cado dentro del propio sistema de innovación 
es una de sus consecuencias más palpables. La movilidad, condicionada por el marco institucional y 
socio-económico, es uno de los aspectos más destacados de la inefi ciencia de estos sistemas, si se 
tiene presente que gran parte de los descubrimientos e innovaciones de los últimos años, se producen 
en las fronteras entre campos del conocimiento.  

Otras cuestiones como la centralidad de gran parte de las políticas de I+D+i constituye un problema 
adicional del marco legal en el que se desenvuelve la innovación, puesto que tienden a generarse 
modelos poco trasladables a la idiosincrasia tanto estructural como territorial de muchas empresas. 
Este, por ejemplo, es el caso de las deducciones por I+D+i sobre la cuota del Impuesto de Sociedades, 
poco utilizado por las pymes debido a la gran cantidad de requisitos burocráticos que representa. Otro 
tanto podría decirse de aspectos enmarcados en la política de protección de la propiedad industrial. 

En todas estas cuestiones se pone de manifi esto la importancia del sistema político, que a través de 
sus actuaciones puede corregir o cambiar el marco en el que se desenvuelve la innovación. Además, 
otro de los aspectos destacados de la intervención pública tiene que ver con la creación o la mejora 
de la infraestructura tecnológica pública. Igualmente, las administraciones públicas desempeñan un 
papel central en la educación y la formación y en el apoyo fi nanciero a las actividades innovadoras. 

Del mismo modo, partiendo del reconocimiento de que la innovación se produce en un espacio 
geográfi co determinado, la presencia de infraestructuras de innovación es un factor adicional para 
explicar la dinámica innovadora en el mismo. Estas infraestructuras comprenderían como el conjunto 
de entidades de muy diversa titularidad concebidas para facilitar la actividad innovadora de las 
empresas, proporcionándoles medios materiales y humanos para su I+D, tanto propios como de 
terceros, expertos en tecnología, capital riesgo, soluciones a problemas técnicos y de gestión, así 
como información y toda una gran variedad de servicios de naturaleza tecnológica (COTEC, 1998). 
Estas infraestructuras normalmente actúan también como instrumento de articulación del sistema 
de innovación, al situarse como interfaces entre las empresas y las administraciones y los centros 
públicos y/o privados dedicados a la investigación científi ca y tecnológica. 

44 En O’Doherty, D. y Arnold, E., 2004.
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           Figura 20: Esquema de análisis del Sistema Valenciano de Innovación de la industria 

textil-confección

Fuente: Adaptación propia a partir de Arnold y Kuhlman, 2001.
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Evidentemente, en este esquema los agentes institucionales, como los sindicatos, asociaciones 
empresariales, asociaciones de consumidores, etc., se interrelacionan a través del sistema político y 
como intermediarios, principalmente, en el sistema industrial, haciendo que la dinámica innovadora 
vaya en un sentido u otro.  

Un último aspecto a señalar estaría relacionado con la propia capacidad de corrección de los diferentes 
agentes de los cuellos de botella existentes en el funcionamiento del sistema. Esta capacidad vendrá 
condicionada tanto por la propia existencia de mecanismos de interlocución entre los distintos 
agentes, como por su propia capacidad para establecer mecanismos de benchmarking, que a través 
de la comparación con otros entornos y sistemas permita la discusión y corrección interna. En este 
caso, cuestiones como la existencia de indicadores de I+D+i, foros de discusión, participación tanto de 
los centros de investigación y universidades, como, en especial, de las ofi cinas de desarrollo regional 
y local en redes extrarregionales, pueden servir como elementos coadyuvantes a la hora de poder 
corregir el carácter de las intervenciones políticas. 

Lógicamente, resultaría descabellado plantear un enfoque tan amplio como el expuesto hasta este 
punto en el análisis de la dinámica innovadora del Sistema de Innovación Textil de la Comunidad 
Valenciana (SITV). Sin embargo, en la medida de lo posible se va a tratar de abarcar, aunque sea de 
manera breve, todos y cada uno de los aspectos aquí indicados. Debe tenerse presente que muchos 
de los aspectos integrados en el SITV ya han sido analizados en los apartados precedentes. Por esta 
razón, este apartado se centrará en la descripción de los diferentes agentes que engloban el sistema 
y en las relaciones de comportamiento que presentan con los demás. 

7.1. Marco socioeconómico, legal e institucional 

La actividad innovadora de cualquier sector no puede abstraerse del entorno económico general 
en el que se desenvuelve. Partiendo de la complicada situación competitiva por la que atraviesa la 
industria textil-confección, no sólo en la Comunidad Valenciana, sino en términos generales en España 
y la UE, parece lógico pensar que el entorno económico esté actuando como un factor limitador de su 
propensión innovadora. De hecho, la innovación, al igual que la inversión empresarial, es un indicador 
de la confi anza que las empresas tienen en su capacidad futura de generar fl ujos monetarios positivos 
que le compensen del esfuerzo realizado. 

Tabla 51. Valoración de las perspectivas del sector textil-confección

Nº TOTAL 1 2 3 1-2 1-3 1-2-3
Muy pesimista 20 23,81 20,51 38,89 28,57 20,00 16,67 25,00
Pesimista 36 42,86 46,15 27,78 57,14 60,00 50,00 25,00
Estable 23 27,38 28,21 22,22 14,29 20,00 33,33 50,00
Positiva 5 5,95 5,13 11,11 0 0,00 0,00 0,00
Muy Positiva 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Notas: 1. Hogar; 2. Confección; 3. Técnico; 1-2: Hogar-Confección; 1-3: Hogar-Técnico; 1-2-3: Todos

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta a 84 empresas de la CV.

En la tabla anterior, se aprecia la valoración que un grupo de 84 empresas valencianas realizaron 
respecto a las perspectivas futuras del sector, según el segmento de mercado al que orientaban sus 
productos. 

Las valoraciones pesimistas y muy pesimistas fueron las que un mayor número de empresas 
señalaron (67%), mientras que las valoraciones positivas sobre el futuro apenas supusieron el 6% de 
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las respuestas. Por segmentos, destacó la valoración muy pesimista de las empresas de confección 
(39%), si bien sumando el porcentaje de la categoría siguiente, su valoración resultaba muy similar 
al de la media sectorial. Es reseñable la peor valoración del futuro de las empresas del segmento de 
textiles técnicos (3), que en casi un 85% de las respuestas señaló la opción pesimista y muy pesimista. 
Esta respuesta probablemente explique el mayor esfuerzo realizado por estas empresas en los últimos 
años por diversifi car su producción. De hecho, en combinación de textil hogar con textil técnico, 
la más signifi cativa por número de empresas, también se presenta la opción pesimista con mayor 
valoración que la media. Otro de los segmentos que valoró la situación de forma más negativa que la 
media fue el que combinaba la elaboración de prendas de vestir con la de textil hogar, debido a que 
básicamente recogía empresas proveedoras y de acabados que trabajaban para ambos segmentos 
a la vez. Por último, las empresas que trabajaban en los tres segmentos, presentaban un mayor 
número de respuestas en la categoría estable, pues se recogía exclusivamente la opinión de dos 
empresas con una gran implantación en el sector45, mientras que las otras dos categorías señaladas 
se correspondían con otras dos empresas productoras de hilados. Conviene destacar también que 
el mayor porcentaje de empresas de confección que valoraron el futuro como positivo, recogía la 
presencia de una empresa de confección infantil con una fuerte proyección en los últimos años y una 
pequeña comercializadora de prendas de vestir en género de punto que importaba la mayor parte 
de sus productos. 

En esta primera aproximación, se puede ver con claridad la difi cultad que plantea en este momento 
para la mayoría de las empresas valencianas destinar recursos económicos a un sector al que le ven 
un futuro muy incierto. De hecho, como ya se indicó con anterioridad, la compleja situación sectorial 
unida al espectacular crecimiento de los precios de la vivienda en España (más de un 140% desde 1997 
hasta hoy) ha generado una tendencia clara hacia la diversifi cación de inversiones a la construcción 
y a otros sectores del terciario, próximos a la costa. Esta diversifi cación, observada en otros sectores 
productivos valencianos, se explica por el elevado coste de oportunidad que implica la comparación 
con otras actividades, más la prima de riesgo que la inversión en este sector comporta. La combinación 
de estos dos elementos hace que las tasas de interés de retorno (TIR) de las inversiones productivas 
sectoriales sean sustancialmente inferiores a las existentes en la construcción o el turismo. 

El propio sistema fi nanciero ha impulsado esta situación al tratar, por ejemplo, de forma más ventajosa 
los créditos hipotecarios que los destinados a la creación de empresas (generalmente 1 punto por 
encima, con mayores garantías personales). Otra cuestión que representa una restricción adicional 
a la capacidad actual y futura de inversión en innovación sectorial, se deriva del cambio tácito de la 
valoración del riesgo que la mayoría de bancos y cajas de ahorro han efectuado conforme la situación 
de crisis se ha ido consolidando. Esto no quiere decir que se haya bloqueado la fi nanciación al sector, 
sino que la mayoría de entidades fi nancieras estudian con mayor profundidad las solicitudes de 
crédito, con lo que tácitamente se han incrementado las garantías de las operaciones. 

Por otra parte, la elevada concentración de la industria textil-confección en el área conocida como 
Comarcas Centrales Valencianas, puede explicar otro estrangulamiento estructural para la dinámica 
innovadora sectorial observado en los últimos años y relacionado con la capacidad de atracción y 
retención de capital humano. 

45 Una de ellas entró en proceso de quiebra en el mes de junio de 2005. A pesar de proveer a todos los segmentos, su principal 
cliente era el textil hogar. 
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Tabla 52. Distribución de la población según estudios (2001)

Segundo Grado Tercer Grado
1 Total 2 3 4 5 Total 6 7 8

ALICANTE 29,31 59,14 36,96 13,71 4,58 3,89 11,55 5,97 5,20 0,38
Alcoy 29,84 58,95 36,63 12,12 5,62 4,58 11,20 6,07 4,91 0,22
Alicante 23,50 58,41 31,91 17,49 4,59 4,42 18,10 8,42 8,95 0,72
Banyeres 27,75 64,83 47,93 9,52 3,80 3,57 7,43 4,11 3,24 0,07
Cocentaina 35,06 55,24 36,94 12,12 3,57 2,62 9,70 5,94 3,54 0,21
Crevillente 33,42 58,73 42,36 9,44 4,14 2,78 7,86 4,30 3,42 0,13
Muro d’Alcoy 37,45 53,11 34,32 9,61 4,31 4,87 9,44 5,24 4,00 0,21
VALENCIA 28,42 55,74 31,68 12,94 5,86 5,26 15,84 7,45 7,73 0,66
Agullent 29,46 60,35 43,26 8,19 5,61 3,29 10,19 4,71 5,42 0,06
Aielo de Malferit 37,83 54,13 39,51 8,18 3,32 3,12 8,05 4,86 3,12 0,07
Albaida 39,05 51,61 34,69 11,40 2,53 2,99 9,34 4,25 4,70 0,38
Atzeneta d’Albaida 36,12 55,64 38,20 9,50 4,80 3,13 8,25 4,59 3,55 0,10
Bocairent 35,00 53,93 35,00 10,62 4,72 3,58 11,07 6,47 4,50 0,10
Canals 41,42 49,71 33,69 9,32 3,61 3,09 8,87 4,96 3,78 0,13
Enguera 31,81 55,41 34,73 12,01 4,68 4,00 12,77 8,15 4,44 0,18
Montaverner 31,29 62,20 45,18 9,73 3,92 3,37 6,51 3,69 2,67 0,16
Ontinyent 29,66 60,26 38,15 11,92 5,94 4,26 10,07 5,25 4,62 0,20
Valencia 21,57 55,43 27,64 16,25 5,88 5,66 23,00 9,73 12,05 1,22
COM. VALENCIANA 29,25 56,84 33,87 12,94 5,30 4,73 13,91 6,80 6,59 0,52
1. Primarios; 2. ESO, EGB, Bachillerato Elemental; 3. Bachillerato Superior; 4. FP Grado Medio; 5. FP 
Grado Superior; 6. Diplomatura; 7. Licenciatura; 8. Doctorado  
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población 2001, de INE

Esta área, caracterizada como una región intermedia por la OCDE (2001)46, a caballo entre una gran 
conurbación como Valencia y su área metropolitana y el levante alicantino, presenta una dinámica de 
desarrollo económico y social con fuertes altibajos derivados de los problemas cíclicos en la actividad 
textil desde los años setenta y las difi cultades territoriales para diversifi car la hacia otros sectores 
económicos. Este proceso generó una tendencia hacia la pérdida de habitantes, que se vio frenada con 
el fuerte crecimiento sectorial de fi nales de los años noventa y, de modo más acusado, en los últimos 
cuatro años debido al fenómeno de la inmigración. En cualquier caso, la polarización del crecimiento 
espacial valenciano hacia las grandes ciudades y la costa, que se ven favorecidas por la existencia de 
unas infraestructuras de servicios más atractivas para la población joven y más cualifi cada, actúa como 
una fuerza centrípeta que difi culta la atracción y retención de los profesionales mejor formados en 
estos territorios. Al problema de la dinámica de desarrollo territorial hay que sumarle otras cuestiones 
laborales y de perspectivas de futuro profesional descritas con anterioridad. 

Tal como ponía de manifi esto el “Examen de la OCDE sobre las Comarcas Centrales de la Comunidad 
Valenciana”, hasta 1996, «Los importantes fl ujos migratorios negativos de l’Alcoià y La Vall d’Albaida 
muestran, más que una redistribución de la población en el área, una pérdida neta, refl ejando de este 
modo problemas económicos recientes…Además, la pérdida de habitantes en las comarcas de interior 
atañe sobre todo a jóvenes y a gente cualifi cada (55,3% con estudios secundarios o universitarios)» 
(OCDE, 2001, pp. 63). Efectivamente, como se observa en la tabla 52, los porcentajes de población con 
estudios superiores (tercer ciclo), según el último censo de población del INE, resultaban inferiores 
46 Criterio utilizado por el Servicio de Desarrollo Territorial de la OCDE, que clasifi ca a las regiones de este modo cuando entre 
el 15 y el 50% de su población vive en comunidades rurales. 
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a las medias provinciales, autonómica y de las cabeceras provinciales, en todos los municipios con 
una fuerte participación en la producción de textil-confección. Por el contrario, los porcentajes de 
población con estudios primarios eran mayores en estos territorios. 

De este modo, a la falta generalizada de movilidad del capital humano tanto en términos espaciales 
como entre el sistema de ciencia y tecnología (universidades y centros tecnológicos y de investigación) 
y el sistema productivo, observable en el Sistema de Innovación Nacional y Regional, a este subsistema 
sectorial se le suma la desventaja de concentración territorial de la actividad en una zona que presenta 
difi cultades de atracción y retención de personal altamente cualifi cado. De hecho, la difi cultad para 
atraer comerciales, técnicos, e ingenieros, necesarios para afrontar los cambios estructurales que se 
están produciendo en este momento en el sector, fue señalada como una de las debilidades más 
relevantes que afronta el sistema empresarial en los diversos trabajos de campo efectuados para este 
proyecto y otros en los que han participado los autores de este informe47. 

Sin embargo, la casi totalidad de las 45 empresas entrevistadas con motivo de la realización de 
los Planes Estratégicos Textiles de las Comarcas Centrales Valencianas desconocía la existencia 
del programa Torres Quevedo del Ministerio de Educación y Ciencia, que facilita la inserción de 
tecnólogos y doctores a las empresas, con el objetivo principal de fomentar la transferencia de 
resultados de investigación del sector público al privado y su implantación en el mismo mediante 
la movilidad de personal altamente cualifi cado. A través de la revisión de todas resoluciones de las 
distintas convocatorias del este programa desde su inicio en 2001, se ha comprobado que de todas 
las instituciones y empresas que engloban el Sistema de Innovación Textil Valenciano, tan sólo dos 
empresas recibieron una valoración positiva de su solicitud48. 

Otro aspecto interesante a la hora de evaluar el marco general de la innovación sectorial tiene que 
ver con la adecuación y conocimiento sectorial del marco legal que regula las deducciones por 
I+D+i en el Impuesto de Sociedades (IS)49. En primer lugar, casi el 25% de las empresas reconocía 
desconocerlo o tener un conocimiento insufi ciente del mismo no observándose diferencias 
destacables por subsectores o por tamaño de empresa50. Sin embargo, el problema real no se deriva 
exclusivamente del desconocimiento, sino que resulta mucho más preocupante su aplicación, puesto 
que tan sólo el 17% de las empresas de textil-confección valencianas reconocía haber hecho uso 
de tales deducciones. Entre los problemas que se aducen para no aplicarlas destaca la complejidad 
del sistema, especialmente respecto a la necesidad de acreditación por un organismo reconocido 
(AENOR, AEDIT, IVAC), cuyo coste lleva a que en la mayoría de casos no compense el importe de la 
deducción aplicada. Un factor adicional es que la mayoría de empresas realizan innovaciones en sus 
diseños y tejidos (presentacionales) que no entran en el marco actual de los supuestos de deducción 
por I+D+i recogidos por la Ley del IS. No obstante, generalmente, la mayoría de empresas encuentran 
una vía para deducirse el 25% de estos gastos en el IS mediante la participación en ferias de carácter 

47 Concretamente para este proyecto se enviaron 350 cuestionarios con los que se pretendía valorar la posición de las 
empresas respecto la innovación y otros aspectos relacionados con la articulación del sistema de innovación. Ante la baja 
respuesta (45 empresas) se decidió realizar una segunda vuelta mediante visitas personales a las instalaciones de las empresas 
y en la Feria Textil hogar en de Valencia, en enero de 2005. Finalmente se recogieron 84 cuestionarios válidos. Además, los 
autores participaron en la realización de los Planes Estratégicos Textiles de las Comarcas Centrales Valencianas, en los que 
se entrevistó a 45 empresas y a otros agentes institucionales del distrito como AITEX, ATEVAL, Sindicatos, Caixa Ontinyent, 
Depósito Aduanero de La Vall d’Albaida, Institutos de FP, Escuela de Artes y Ofi cios de Alcoy y el Departamento de Ingeniería 
Textil y Papelera de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. En el marco de este trabajo también se efectuaron dos paneles de 
expertos empresariales e institucionales que validaron el DAFO efectuado por el grupo de trabajo, y puntuaron sus aspectos 
más importantes. Por otra parte, los autores de este trabajo han efectuado otro sobre aplicabilidad y valoración de las empresas 
textiles y de confección de las deducciones por I+D+i del Impuesto de Sociedades, fi nanciado por la Conselleria de Empresa, 
Universidad y Ciencia, del que se han aprovechado algunos resultados para este trabajo. 
48 Gonzalo Ferri (Ontinyent) y Penalba Soler (Albaida), del segmento de textil hogar, ambas para la incorporación de un 
tecnólogo.
49  Ley 43/1995 del 27 de diciembre del Impuesto de Sociedades.
50  Estos resultados se derivan de otro trabajo de campo realizado por los autores. El número de encuestas contestadas fue 
de 95 en toda la CV.
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internacional51. 

Una última consideración, relacionada con lo anterior, es la protección otorgada por las leyes 
que regulan la propiedad intelectual e industrial en España a las innovaciones sectoriales. 
En este caso, dado que la mayor parte de las mismas se centran en la renovación de 
temporada de los muestrarios de productos, la forma de protección más habitual suele ser 
la contenida por la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial. 

Esta Ley se deriva de la adopción el 12 diciembre 2001, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea 
del Reglamento relativo a los Dibujos y Modelos Comunitarios. Recoge aspectos importantes como 
la protección del diseño no registrado durante un período de tres años. Igualmente, a diferencia 
de lo que ocurría hasta la entrada en vigor de la nueva Ley, no resulta necesario que los diseños 
industriales sean inéditos, sino que se contempla un período de gracia de doce meses para poder 
registrar el diseño a partir del momento en que haya sido divulgado. Esta cuestión resulta de 
sumo interés para sectores como el textil-confección en los que la diferenciación es un elemento 
competitivo fundamental, debido a la alta rotación de los productos que presentan ciclos de vida 
muy cortos. Otra modifi cación interesante de la Ley es que se permite a través de una sola solicitud 
ante la Ofi cina Española de Patentes y Marcas (OEPM), pedir el registro de hasta cincuenta diseños, 
cuyo coste es proporcionalmente decreciente al número de diseños, como se recoge en la siguiente 
tabla (53): 

Tabla 53. Costes de registro de diseños industriales en España

Tasa de solicitud de registro: 80,67 euros 
Diseños adicionales incluidos en la misma solicitud de registro a partir del décimo: 
De 11 a 20 diseños: 64,54 euros
De 21 a 30 diseños: 51,63 euros 
De 31 a 40 diseños: 41,31 euros 
De 41 a 50 diseños: 33,06 euros 
Por solicitud de un diseño comunitario o 
internacional

24,04 euros

Fuente: OEMP

En cualquier caso, a pesar de la existencia de este marco legal, es conveniente apuntar que 
este mecanismo de protección resulta débil, puesto que es relativamente sencillo introducir 
modifi caciones en los diseños que dejen sin validez su protección. A este problema se le añade 
el de la fuerte piratería a la que se ven sometidas las marcas más notorias de confección. Así, por 
ejemplo, del total de intervenciones realizadas por los cuerpos de seguridad del Estado en 2003, por 
violaciones sobre el derecho de la propiedad industrial en España, las que afectaban al sector textil-
confección acaparaban más del 79% del total, si bien en términos de valor sólo suponían el 15%. 
La preocupación empresarial por esta cuestión se puso de manifi esto por los participantes en los 
dos paneles de expertos organizados en la elaboración de los Planes Estratégicos del Sector Textil, al 
valorar la protección del diseño como uno de los factores más destacados del entorno competitivo 
general al que se enfrenta el sector52.

Para concluir este subapartado, a modo de resumen, se puede decir que la infl uencia del marco socio-
económico y legal en la dinámica innovadora del SITV, no resulta positiva, puesto que al margen de 
factores de tipo coyuntural (perspectivas de futuro, TIR sectorial y sistema fi nanciero), se observan 

51  No necesariamente son las que se celebran en el extranjero, sino todas, incluidas las celebradas en España, las que tienen 
este carácter. 
52 3,96 de media sobre 5. La categoría 3 signifi caba algo de infl uencia, la 4 bastante y la 5 mucha. 
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otro tipo de factores estructurales (dinámica del territorio de aglomeración), y legales (aplicabilidad 
de las deducciones por I+D+i contempladas en el IS y protección jurídica del diseño), que explicarían 
la existencia de una baja propensión a la innovación, derivadas tanto de las posibilidades de 
aprovechamiento, como de apropiabilidad por parte de las empresas. 

7.2. Las infraestructuras de apoyo al sector

Las infraestructuras de apoyo a la innovación son particularmente importantes en el sector textil-
confección dada la acusada existencia de pymes, que por el hecho de serlo, parten de una serie 
de restricciones importantes a la información, a los recursos humanos cualifi cados, a los recursos 
fi nancieros y a las instalaciones necesarias para desarrollar por sí mismas procesos de innovación. 

En este sentido, las infraestructuras se confi guran como entidades de servicios avanzados orientadas 
a complementar los recursos que la empresa necesita en su función innovadora. Una buena 
infraestructura regional de soporte a la innovación actúa como un mecanismo de aglomeración de 
actividades innovadoras en el territorio, al poner a disposición de las empresas oferta de servicios 
relacionados con la innovación que complementen sus propios conocimientos y necesidades 

Un factor sumamente relevante a la hora de aprovechar al máximo las externalidades que este 
tipo de infraestructuras generan, se deriva también de las interacciones que presentan los agentes 
encargados de su gestión con el resto de agentes que componen el Sistema de Innovación, pero en 
especial, con el sistema industrial. Generalmente, cuestiones como la existencia de mecanismos de 
transferencia tecnológica desempeñan un papel crucial para facilitar esta interrelación, pero también 
existen otra serie de mecanismos de baja intensidad como la organización de jornadas, charlas, la 
participación en foros empresariales, etc., que suelen tener efectos dinamizadores relevantes sobre el 
sistema. Este tipo de eventos normalmente actúan en el plano psicosocial puesto que al acercar a los 
interlocutores de los distintos sistemas, mejora su capacidad de interrelación, a la vez que aumenta el 
conocimiento de las diversas funciones, métodos de trabajo, idiosincrasia, etc., de cada uno de ellos.  

Como se desarrolla a continuación, en el SITV, este tipo de infraestructuras están básicamente 
representadas por la fi gura del Instituto Tecnológico Textil (AITEX) que aglutina la mayor parte 
de actividades de soporte a la innovación, incluida su transferencia, y la prestación de servicios 
tecnológicos al sector textil valenciano. Igualmente, AITEX también desempeña un papel relevante 
para el sector textil-confección de la Comunidad Valenciana en aquellos aspectos indicados como 
normas y estándares en la fi gura 20, a través tanto de su participación en distintos comités de 
normalización nacional y europeos, como de la creación la creación de sus propios estándares.

Por su parte, la Asociación Textil Alcoyana, aunque como tal no constituye realmente parte de las 
infraestructuras de soporte a la innovación, su fuerte implicación con las empresas, dotándolas 
de servicios avanzados como la gestión de subvenciones para la I+D+i, asesoría laboral y jurídica, 
medioambiental, etc., hace que su papel se encuentre más próximo a este tipo de factores que al de 
agente institucional, con el que muchas empresas lo identifi can.

Dentro de estas infraestructuras también se describe el papel de los Centros Europeos de Empresas 
Innovadoras (CEEIs), en especial el ubicado en Alcoy, que como tales, no constituyen agentes de 
tipo sectorial sino horizontal. Este tipo de centros apoyan iniciativas empresariales que suponen una 
innovación o diversifi cación empresarial, mediante la prestación de multitud de servicios que abordan 
desde la propia instalación física en el CEEI, hasta la ayuda para la realización del plan de empresa y el 
estudio de su viabilidad y la búsqueda de fi nanciación para la puesta en marcha del negocio.

Igualmente, y aunque su papel no resulta necesariamente asimilable al de una infraestructura, puesto 
que desempeña funciones más próximas a los mecanismos de intermediación, se analiza el papel 
de las diversas ferias profesionales de muestras de carácter textil, organizadas en la Comunidad 
Valenciana. 
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Por último, ante la práctica ausencia del capital riesgo entre los mecanismos de fi nanciación del 
sistema industrial regional, se analiza de forma breve el papel de las entidades de crédito regionales 
en  actividades sectoriales, que hasta cierto punto, sobre todo cuando existe una vinculación 
territorial de las mismas con la industria local, asumen ciertas funciones relacionadas con este tipo 
de fi nanciación. 

 7.2.1. Instituto Tecnológico Textil (AITEX)

El Instituto Tecnológico Textil, AITEX, fue creado por la Generalitat Valenciana con la cooperación 
de las empresas del sector, en 1985. Se trata de una asociación de carácter privado sin ánimo de 
lucro adscrita a lMPIVA, e integrada en la RedIT (Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad 
Valenciana). Como el resto de Institutos Tecnológicos valencianos, AITEX está integrado por el 
conjunto de empresas textiles y afi nes asociadas, que constituyen su principal órgano de gobierno: la 
Asamblea General, que a su vez elige al Presidente y al Consejo Rector. Este último designa al Director 
de Investigación de la Asociación con la aprobación del IMPIVA y de la Comisión Interministerial 
de Ciencia y Tecnología (CICYT). Además, el Consejo Rector aprueba las nuevas incorporaciones de 
asociados y defi ne las líneas generales de actuación del Instituto. 

Su sede principal se ubica en Alcoy, en el antiguo edifi cio de la sede de Papeleras Reunidas, donde 
actualmente también se encuentra el CEEI. AITEX también posee unidades técnicas en las localidades 
valencianas de Ontinyent y Valencia, y en la alicantina de Crevillente. Además, es el único de los 
Institutos de la RedIt que posee una unidad de carácter extrarregional, en la Comunidad autónoma 
de Galicia, aunque sin sede física. 

En 2004, sus ingresos ascendieron a 7,2 millones de euros, con una autofi nanciación del 65%. En 
los últimos cuatro años, éstos experimentaron un crecimiento acumulado del 81 %. Actualmente su 
plantilla es de unas 80 personas, la mayor parte de ellos técnicos especializados, a las que hay que 
sumar 8 trabajadores más entre becarios y personal de FP en prácticas.

Sus inversiones en infraestructuras y en nuevos equipos para realizar investigación y ofrecer 
servicios de laboratorio, en el ejercicio de 2004, resultaron ligeramente superiores a 800.000 euros, 
con un incremento del 37% respecto 2003. La fi nanciaron de estas inversiones correspondió a la 
Administración Autonómica en un 70%, seguida de los fondos propios del Instituto (16 %) y el resto 
por la Administración Central. En 2005, de los 7,4 millones de euros aprobados en presupuesto, se 
prevé destinar 925.000 a inversiones en infraestructura.

El crecimiento del número de empresas asociadas presenta una progresión considerable desde su 
creación. De hecho, como se aprecia en la tabla 54 desde 1998 hasta 2003, éste ha experimentado un 
crecimiento acumulado superior al 90%. Según el último informe del Consejo Rector del Instituto, en 
2004 se superaron las 800 empresas asociadas. 

Tabla 54. Empresas Asociadas y clientes (2003) de AITEX

Asociadas Clientes
ZONA 1998 2002 2003 2003
Alicante 162 199 195 390
Valencia 92 146 157 310
Castellón 6 8 8 22
Cataluña 61 203 218 337
Resto España / extranjero 57 129 140 366
Total 378 685 718 1425
Fuente: AITEX
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Por lo que respecta a su distribución geográfi ca, ésta ha ido cambiando sustancialmente en los 
últimos años. Así, si en 1998, la mayoría de asociados se ubicaba en la Comunidad Valenciana, en 
especial en la provincia de Alicante (comarcas de l’Alcoià-Comtat y municipio de Crevillente), en 2004, 
la proporción de empresas de fuera de la Comunidad suponía el 53% (29% de empresas catalanas y el 
24% restante repartido entre el resto de España y el extranjero). 

Tabla 55: Pertenencia a AITEX y ubicación geográfi ca

Actividades y % NO SI Sí y proximidad*.
Acabados 0,00 100,00 100,00
Hilatura y urdidos 37,50 62,50 100,00
Hogar y tejeduría 20,51 79,49 64,86
Técnico 12,50 87,50 87,50
Prendas de vestir y punto 46,67 53,33 40,00
Comerciales 66,67 33,33 100,00
Total general 32,14 67,86 57,14
* Empresas que pertenecían a AITEX y estaban ubicadas en el área de las CCV (incluyendo las 
comarcas de La Costera y La Canal de Navarrés dedicadas a los géneros de punto y confección, 
principalmente) y al municipio de Crevillente en el que existe una delegación de AITEX.
Fuente: Elaboración propia mediante encuesta respondida por 84 empresas de la CV.

Por actividades, como se aprecia en la tabla 55, el nivel de asociacionismo al Instituto resulta mucho 
más elevado entre las empresas de tejeduría, incluido textil hogar y técnico, en las hilaturas y los 
acabados, mientras que las empresas dedicadas a la fabricación de prendas de vestir y géneros de 
punto y las de tipo comercial presentan unos niveles de asociacionismo bajos. Además, existe una 
fuerte correlación entre la pertenencia a AITEX y la proximidad territorial a su área de infl uencia. Del 
mismo modo, el porcentaje de empresas asociadas resulta creciente con el tamaño de la empresa: 
Así, mientras un 90% de las empresas con más de 50 trabajadores que respondieron la encuesta 
pertenecían al Instituto, entre aquellas con 10 o menos trabajadores este porcentaje alcanzaba tan 
sólo el 37%. 
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Figura 21. Valoración media empresarial del papel de AITEX

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta respondida por 84 empresas de la CV.

Como se aprecia en la fi gura 21, la valoración por parte del sistema industrial del papel que desempeña 
AITEX, resulta generalmente positiva, con un valor medio de 3,23 (importante) que aumenta hasta 
3,63 entre las empresas asociadas. La valoración de hecho aumenta, entre casi todas las empresas 
asociadas a AITEX, aunque de un modo más intenso entre las de textil hogar, prendas de vestir y 
géneros de punto, tejeduría y las de comercialización. 

Por lo que respecta la actividad del Instituto tecnológico, la mayoría de sus servicios se cubren mediante 
la emisión de informes técnicos y la realización de pruebas laboratorio. Dentro de los primeros, se 
incluyen la elaboración de certifi caciones sobre el cumplimiento de las condiciones de normalización 
y calidad fi jadas legalmente tanto a nivel nacional como internacional. Esta actividad se deriva de la 
labor llevada a cabo por AITEX en diversos comités técnicos de certifi cación y normalización europeos 
y nacionales, en los que se regulan tanto los parámetros técnicos de aplicación a los productos, 
como de realización de las pruebas para su concesión. Entre estos certifi cados emitidos por AITEX se 
encuentran actualmente: 

• Fine-Tex: Garantiza la calidad al uso de los productos textiles para tapicería de interior, 
incorporados a los muebles tapizados. Contempla tres niveles de garantía, Blue, Green y Rose, 
según su aplicación se destine al uso público (tapicerías de hoteles, museos, establecimientos 
de ocio, salones de actos, etc.), al uso doméstico en general o sean productos de uso doméstico 
que requieran una utilización cuidadosa, respectivamente. Entre las pruebas de físico-químicas 
que se realizan a este tipo de tejidos se incluyen aspectos como la resistencia a la tracción, al 
rasgado, a la abrasión, a la formación de pilling (bolillas), la solidez de las tinturas a la luz, al roce 
en seco y en húmedo, etc. 

• Oeko-Tex: Esta norma de tipo medioambiental tiene dos niveles de aplicación: la 100 y la 1000. 
La primera garantiza unos criterios y valores límite para el control de las sustancias nocivas en 
artículos textiles que se certifi can en función de su uso posterior (Clase I: Artículos para bebé; 
Clase II: Artículos en contacto directo con la piel; Clase III: Artículos sin contacto directo con la 
piel.; Clase IV: Material para decoración). Por su parte la norma Oeko-Tex 1000, de la que AITEX 
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es el único Instituto Auditor autorizado en España por el Secretariado Internacional Oeko-Tex 
(Testex), garantiza que la empresa que la obtiene cumple la legislación medioambiental vigente, 
así como la existencia de adecuadas prácticas de gestión, tanto de la calidad y organización, 
como medioambientales. 

• Eco-label: Se trata de una Etiqueta Ecológica Europea para textiles creada por la Comunidad, 
que garantiza unos criterios ecológicos para todo tipo de artículos textiles y su proceso de 
elaboración.

• Certifi caciones de Equipos de Protección Individual (EPI’s): Garantiza unos criterios analíticos 
para el control de vestuario y guantes de protección laboral, incluyendo verdugos, delantales 
y chalecos protectores, según la Directiva Comunitaria 89/686/CEE, transpuesta por el Real 
Decreto 1407/1992, en el que se establecen las exigencias mínimas esenciales que deben 
cumplir los Equipos de Protección Individual.

• Ultravioleta Estándar 801: Se dirige a tejidos para la confección de artículos textiles cuyo uso 
se produce en situaciones de exposición prolongada a la luz solar, tipo bañadores, gorras, ropa 
deportiva, etc. (clase I), así como a tejidos utilizados en artículos de sombreado: sombrillas, 
toldos, etc. (clase II). 

Precisamente, la entrada creciente de productos provenientes de países de bajo coste, con parámetros 
de calidad más que dudosos y etiquetajes poco claros, implica una revalorización de la actividad 
certifi cadora de AITEX y de su capacidad para crear certifi caciones que garanticen al consumidor 
todos estos aspectos. Así, en la actualidad, fruto de la demanda ejercida por las diversas asociaciones 
textiles para levantar barreras de tipo administrativo a estos productos, el Instituto está preparando 
una nueva certifi cación que incluye de una sola vez, condiciones de calidad de los productos, el 
cumplimiento de la normativa medioambiental y, el cumplimiento de unos parámetros mínimos en 
las condiciones laborales de fabricación.  

Por lo que respecta a los servicios de laboratorio, constituyen el grueso de la actividad del Instituto 
y van orientados tanto a la realización de exámenes para la emisión de las certifi caciones anteriores, 
como para la determinación de propiedades específi cas de los productos, ya sea por prescripción 
legal o simplemente por demanda de los clientes. En la actualidad este tipo de servicios se dividen 
en dos áreas: 

• Área de laboratorio 1: En el que estarían incluidos: 

- Laboratorio Microbiología: Análisis y asesoramiento para la determinación del comportamiento 
microbiológico de los tejidos. Entre otros, se llevan a cabo ensayos para la determinación de la 
actividad antibacteriana y antimicótica en los textiles; ensayos de resistencia a la formación de 
moho y putrefacción en los materiales textiles o; ensayos de inhibición de ácaros. También se 
incluye el control microbiológico para artículos destinados a la higiene de los bebés, tanto en 
lo relativo a las condiciones higiénicas de las distintas etapas del proceso productivo, como a 
las condiciones higiénico-sanitarias del producto fi nal acabado.

- Laboratorio Estampación Digital: AITEX dispone de una máquina de estampación digital Textile Jet 
TX 2 – 1600, que permite trabajar hasta con 8 colores de tintas y es apta para colorantes reactivos, 
ácidos y dispersos, asimismo cabe la posibilidad de trabajar en un futuro con tintas pigmentarias. 
También dispone para el acabado de las prendas, de un steamer de la casa RIMSLOW, de alta 
versatilidad que permite el fi jado de tintas reactivas, ácidas y dispersas. Los servicios asociados a esta 
tecnología incluyen la elaboración de muestras sobre diseños aportados por las empresas, realización 
de muestrarios de producción y la impartición de formación sobre el uso de esta maquinaria. 

- Laboratorio Automoción: Ofrece diversos servicios para el control de los requerimientos 
exigidos por la industria de la automoción a los textiles y materiales poliméricos. Dentro de 
esta área también se incluyen diversos servicios de análisis y asesoramiento técnico para la 
determinación de la emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) que son liberados 
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por parte de diversos materiales, como alfombras, tapicerías, moquetas, recubrimientos 
textiles, espumas, pinturas, etc., que están emplazados en la zona directa de infl uencia del 
compartimiento de los pasajeros y que dotan a la atmósfera del automóvil de cierto grado de 
contaminación, con efectos nocivos para el organismo.

- Laboratorio Filtración: Ofrece servicios de evaluación de los requisitos que deben cumplir los 
tejidos para ser utilizados en el área de aplicación de la fi ltración textil, concretamente en los 
fi ltros textiles industriales para la separación sólido-gas y sólido-líquido.

- Laboratorio Química Textil: Ofrece servicios muy diversos relacionados con la normativa 
textil vigente y con distintos ensayos de caracterización de productos químicos aplicables 
a las materias primas textiles. Además, se realizan análisis físico-químicos al completo para 
determinar causas de defecto en muestras con problemas suministradas por las empresas.

- Laboratorio Aguas: Realización de análisis de caracterización, tanto físicos como químicos 
y microbiológicos, de las aguas procedentes de muy diversas fuentes, aunque de modo 
destacado, de las aguas de vertidos industriales y urbanos. Igualmente, AITEX también 
aporta asistencia técnica analítica para el control del funcionamiento y mantenimiento de las 
instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales.

- Laboratorio de Física Textil: El laboratorio físico ofrece a las empresas todos los servicios 
necesarios para que de forma objetiva, comprueben que sus productos cumplen diversas 
propiedades físicas exigidas tanto legalmente como en términos de calidad. El laboratorio 
de Física Textil estudia principalmente los parámetros estructurales y de comportamiento de 
los textiles respecto a fi bras, hilos y tejidos, en cualquier campo de la industria textil (hogar, 
confección, etc.), realizando sus ensayos de acuerdo a la normativa existente, tanto en el 
ámbito nacional como en el ámbito internacional. También ofrece asesoramiento técnico a las 
empresas para la realización de dictámenes sobre el tratamiento de muestras problema donde 
se proporcionen alternativas y tratamientos de recuperación.

- Laboratorio de Geotextiles y Geosintéticos: Ofrece ensayos y asesoría en este tipo de materiales, 
con la fi nalidad de satisfacer las necesidades de la industria en el área de aplicación. Este 
laboratorio, de creación reciente, oferta servicios de asesoramiento a los fabricantes de este tipo 
de productos, sobre los sistemas de trabajo, calidad, y controles de producción, para obtener la 
certifi cación de producto CE. En este laboratorio se realizan ensayos mecánicos, hidráulicos y 
de durabilidad, para la determinación de las características de uso, de todo tipo de geotextiles 
y productos relacionados, en función de la aplicación de la normativa existente.

- Laboratorio 48 horas: Ofrece servicios específi cos de urgencia destinados a todas aquellas 
solicitudes especiales, anteriormente concertadas con los clientes, para el desarrollo continuo, 
periódico y rápido de control de calidad de los textiles.

• Área de laboratorio 2: Que englobaría las siguientes actividades: 

- Laboratorio de Reacción al Fuego: Ofrece ensayos en diversos tipos de materiales, con la 
fi nalidad de satisfacer las necesidades de la industria en el área de protección al fuego. En este 
laboratorio se realizan ensayos relativos al comportamiento al fuego de materiales en general, ya 
sean textiles o no textiles, según la norma UNE 23.727-90 1ª Rev., en función del uso fi nal de los 
mismos y ensayos de Euroclasifi cación de Revestimiento de Suelos según la norma EN 13501-1.

- Laboratorio de Equipos de Protección Individual (EPI’s): Ofrece servicios de Certifi cación de 
Equipos de Protección Individual contra riesgos mecánicos, térmicos, químicos, baja visibilidad, 
frío, intemperie, etc., de acuerdo con la Directiva Europea 89/686/CEE. 

- Equipamiento avanzado de investigación y ensayo para confort y EPI’s: AITEX también dispone 
del equipamiento (skin model, maniquí térmico, cámara climática y equipo motosierra) para 
llevar a cabo la determinación de las cualidades de este tipo de productos. 
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El número de informes técnicos y pruebas de laboratorio realizados por el AITEX dentro de este marco 
de actividad, ha experimentado una progresión muy relevante en los últimos años, pasándose de 4.460 
informes en 2000, a los más de 12.000 efectuados en el ejercicio de 2004. Esta evolución ha estado 
estrechamente ligada al proceso de diversifi cación hacia los textiles técnicos del sector textil valenciano. 

Al margen de estas tareas, que constituyen una parte sustancial de su actividad, el Instituto dispone 
actualmente de una serie de herramientas tecnológicas, orientadas a la gestión de la información y 
transferencia tecnológica al tejido productivo, entre las que destacan: el Observatorio Tecnológico, el 
Observatorio de Mercado y el buscador de productos y empresas del sector, Buscatex.

El Observatorio Tecnológico, que entró en funcionamiento en mayo de 2002, ofrece a sus usuarios la 
posibilidad de consultar y conocer con mayor detalle los escenarios tecnológicos y de nuevos productos 
que pueden presentarse a medio y largo plazo, ayudando al mismo tiempo a defi nir y concretar sus 
objetivos empresariales con menores niveles de riesgo e incertidumbre. Su medio de difusión es 
internet, con acceso desde los portales www.observatoriotextil.com o www.innovaciontextil.com, 
creados específi camente para tal fi n. 

El Observatorio está estructurado de forma que se pueda acceder a él desde tres perspectivas 
distintas: En función del tipo de información que se requiera, que corresponde a los diferentes tipos 
de productos catalogados en la actualidad en el mismo; desde la fi cha técnica del conocimiento 
del estado y evolución de determinados desarrollos técnicos y; desde su aplicabilidad actual o su 
previsión de futuro como oportunidad. Igualmente, el portal permite la  obtención de “mapas de 
evolución tecnológica” a partir del tratamiento de grandes volúmenes de datos, con los que se 
obtienen una visión global de las tendencias tecnológicas de los temas tratados (por ejemplo, fi bras), 
dando como resultado una serie de informes, en los que se describen los antecedentes, el estado 
actual, las posibilidades y limitaciones y las tendencias de evolución a corto y medio plazo de una 
determinada tecnología o proceso.

Tabla 56. Grado de utilización del Observatorio Tecnológico de AITEX

2002 2003

USUARIOS REGISTRADOS

Asociados 117 569
Clientes 61 72
Otros Profesionales 32 651
TOTAL 210 1.292

PRODUCTOS INTRODUCIDOS

Oportunidades 417 528
Mapas 38 50
Informes 11 16
TOTAL 520 594

CONSULTAS

Oportunidades 459 2.925
Mapas 161 748
Informes 245 2.585
TOTAL 865 6.258

DESCARGAS

Patentes 53 1.769
Mapas 127 376
Informes 280 1.618
TOTAL 460 3.763

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de Actividad de AITEX.
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Como se aprecia en la tabla 56, el grado de utilización del Observatorio Tecnológico Textil durante 
sus dos primeros años de funcionamiento creció espectacularmente hasta alcanzar casi los 1.300 
usuarios, en 2003, que realizaron más de seis mil consultas.

Por su parte, el Observatorio de Mercado, puesto en funcionamiento en 2003, en colaboración 
con ATEVAL, consiste en un estudio semestral de mercado realizado sobre un panel de 8.000 
consumidores en toda España, específi camente orientado al segmento de textil hogar. El informe, 
subcontratado externamente, es confi dencial y sólo se entrega a las empresas que lo solicitan y 
satisfacen el correspondiente pago por el mismo. En este momento, dado su elevado importe (en 
torno a los 54.000 € por informe), tan sólo lo utilizan 12 empresas. 

Por último, dentro de estas actividades de vigilancia tecnológica y competitiva, Buscatex permite 
la búsqueda, no sólo de productos, sino de empresas relacionadas con el sector. Este proyecto 
desarrollado en colaboración con la Agrupación Empresarial Textil Alcoyana, funciona con 
información propia del sector textil, obtenida a través de las páginas publicadas directamente por 
distintas empresas y asociaciones. Sus ventajas son que aporta información actualizada y controlada, 
por que ha sido previamente fi ltrada por AITEX. De este modo, se convierte en un buscador avanzado 
sectorial. 

Dentro de los servicios desarrollados para las empresas del sector textil-confección, también merece 
la pena destacar Textil@org, que es una iniciativa liderada por AITEX desde 1998, que cuenta con el 
apoyo de la Subdirección General de Tecnologías y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones del 
Ministerio de Fomento a través del programa ARTE / PYME y del IMPIVA. Este proyecto surgió por 
iniciativa conjunta de un grupo muy numeroso de entidades entre las que se encuentran: ATEVAL; 
Agrupación Española del Género de Punto (AEGP); Agrupación Empresarial Textil Alcoyana; Asociación 
de empresarios del Género de Punto de la Comarca del Maresme (ASEGEMA); Fabricantes de Género 
de Punto de Igualada (FAGEPI); Centro de Información Textil y de la Confección (CITYC) y; el Centro de 
Tecnología Empresarial de Mataró y Maresme (CETEMMSA).

Textil@org se concibe con un centro servidor de servicios avanzados de telecomunicación, cuyo 
objetivo consiste en la creación de un espacio telemático común para el sector textil español, con 
enlace a los principales centros europeos de interés. El portal ofrece información sobre empresas 
y productos. Además, las empresas participantes en el mismo tienen la posibilidad de integrar sus 
páginas web a través del portal, participar en foros, en conferencias entre usuarios, recibir y enviar 
información, gestionar cuentas de correo electrónico, etc. Del mismo modo, el servicio incluye una 
feria virtual, que integra todos los productos de las empresas participantes. Dentro de este servicio se 
integran otros aspectos más técnicos como la personalización telecomunicaciones y otras cuestiones 
como el asesoramiento personalizado y asistencia técnica individualizada. 

En la actualidad este proyecto cuenta con la participación directa de más de 200 empresas textiles 
en toda España, aunque parte con una limitación importante debido a que la mayoría de grandes 
empresas ya cubren este tipo de servicios de forma individual. 

Otra de las actividades destacadas tradicionalmente del Instituto es todo lo que concierne a la 
impartición de formación adaptada a las necesidades de las empresas y del trabajador textil. En el 
año 2003, por ejemplo, se realizaron 111 actividades formativas, con un total de 6.889 horas lectivas 
y una asistencia de 1.758 alumnos. En 2004, por su parte, el número de cursos fue de 100, con más 
de 7.700 horas lectivas y más de 1.200 alumnos. Además, AITEX mantiene un programa de becas de 
especialización con IMPIVA, AVCYT (Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología) y la Universidad 
Politécnica de Valencia y otra serie de Programas de Cooperación Educativa, mediante los cuales los 
alumnos, generalmente de FP y otras enseñanzas técnicas, realizan prácticas en alternancia en los 
centros de trabajo.

El otro pilar en el que descansa la actividad de AITEX es el relativo a las actividades de I+D+i. En 2004, 
se realizaron más de 40 proyectos de investigación e innovación tecnológica, en los que participaron 
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165 empresas textiles, 7 asociaciones empresariales textiles españolas, 3 universidades, otros 5 
centros tecnológicos españoles, y más 40 socios extranjeros en proyectos internacionales entre 
centros tecnológicos, empresas y asociaciones empresariales de la Unión Europea.

Actualmente, el Instituto trabaja en 15 líneas de investigación propia relativas a: plasma a baja 
presión; laminados; recubrimientos,  microencapsulación; estampación digital; confort y aislamiento 
térmico; protección contra el frío y mal tiempo; protección balística y ante arma blanca; visión 
artifi cial; aplicaciones con láser; tintura en prenda; textiles inteligentes para el hogar e indumentaria; 
microbiología; legionella y; la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación a las 
pymes. En su Plan de Actividades, para 2005, se planteaban como líneas prioritarias de investigación 
cuestiones ligadas a la aplicación de nanotecnologías al textil, textiles médicos y para la higiene, 
materiales compuestos y textiles inteligentes.

Entre sus resultados de investigación en 2004, destaca el registro de dos patentes, resultado de 
sendos proyectos de investigación: 

  •  La “Alfombra de Presencia”, desarrollado en colaboración con UNIFAM (Asociación de fabricantes 
de alfombras) y la Universidad La Salle de Barcelona; 

  •  Un sistema para detectar y evitar mezclas de hilado en crudo en línea de producción, mediante 
la aplicación de visión artifi cial, en colaboración con Hilaturas Miel S.A. y el Departamento de 
Informática de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. 

Además, AITEX presentó durante 2004, varios trabajos de investigación, entre los que destacan un 
estudio para mejorar la resistencia a la abrasión de los tejidos de tapicería en función del tipo de 
ligamento, composición y acabado y, otro para aumentar la vida útil de los hilos de las monturas 
jacquard.

Por otra parte, también, entre 2003 y 2004, se llevaron a cabo diez planes de innovación a medida 
para empresas de la Comunidad Valenciana, orientados a la diversifi cación de su producción hacia 
textiles técnicos.

Dentro de sus tareas de difusión el Instituto suele participar en ferias, como visitante o expositor, 
congresos, a la vez que realiza jornadas de difusión tecnológica. En 2004, por ejemplo, asistió a 5 
certámenes con stand propio; sus técnicos visitaron otras 6 ferias; participaron en 13 congresos 
internacionales como ponentes; realizaron 7 jornadas de difusión tecnológica en el propio Instituto y; 
asistieron a 34 congresos y seminarios técnicos textiles. 

El conocimiento y utilización de todos los servicios del Instituto, anteriormente descritos, es por 
término general muy elevado entre las empresas valencianas que respondieron a la encuesta 
realizada para este proyecto (fi gura 22). De manera muy acusada, los servicios más utilizados son 
los laboratorios químico (81%) y físico (79%), seguidos del Observatorio Tecnológico (47%) y el de 
Mercado (44%)53 y de la formación (40%). En general, atendiendo al elevado grado de conocimiento 
de sus servicios (excepto para el de estampación digital), también se puede concluir que las labores 
de difusión de AITEX resultan adecuadas54. 

53  Contrasta el elevado número de empresas que indicó utilizar este servicio, cuando, realmente, según la información 
facilitada por AITEX, sólo 12 empresas participan en la elaboración de este panel. O las empresas que contestaron el cuestionario 
confundieron el servicio o mintieron, o, realmente, existen canales de acceso al mismo distintos de los “ofi ciales”. 
54  Lógicamente, teniendo en consideración las limitaciones que una muestra tan reducida presenta y de que entre las 
empresas que respondieron el cuestionario se apreciaba un sesgo claramente favorable tanto a la pertenencia a AITEX, como 
a la innovación, como se explica posteriormente.
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Figura 22. Conocimiento y Utilización de la actividad de AITEX (%)

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta respondida por 84 empresas de la CV.

Una cuestión mencionada anteriormente, pero que merece mayor atención, se refi ere al papel 
del Instituto en los diversos comités técnicos de normalización relacionados con el sector textil-
confección. En este momento, AITEX participa en 14 comités que abordan distintas cuestiones 
relacionadas con la homologación de materiales textiles, materiales de construcción, equipos de 
protección, tejidos de tapicería, etc. La participación en este tipo de comités resulta muy importante 
para la industria, puesto que del sentido que adapten las normas, puede depender el grado de 
necesidad de ajuste productivo que las empresas deban realizar. La presencia en estos comités puede 
hacer que los ajustes a las normas resulten menos intensos, teniendo presente que generalmente 
se tratará de pactar un criterio normalizador y unas pruebas para verifi car su cumplimiento, acordes 
con la experiencia previa y los equipos e instalaciones disponibles. Indicar también que al margen 
de AITEX, otros institutos de la RedIt, como AIDIMA, suelen participar en comités relacionados con la 
industria textil (tapicerías). 

Otro aspecto interesante relacionado con esta actividad normalizadora, es que la ausencia en España 
y en la Comunidad Valenciana, hasta el momento, de organizaciones empresariales y profesionales 
que aglutinen empresas de textiles técnicos supone una debilidad de cara a alcanzar una posición 
sólida en muchos de los comités europeos de homologación. De hecho, en la mayor parte de países 
europeos en los que se está produciendo esta diversifi cación hacia el textil técnico, se han creado 
este tipo organizaciones especializadas, que tienen una presencia importante en estos comités. 
Algunas de ellas son Clubtex de las regiones de Pas de Calais y Rhône-Alpes (Francia), TexClubtex 
de Italia, aunque también en Alemania, Bélgica y Reino Unido funcionan este tipo de organizaciones 
sectoriales.

Parece claro que la posición central de AITEX en el SITV es indiscutible. Esta situación comporta 
que su nivel de interrelación con la práctica totalidad de agentes institucionales y del sistema de 



127

investigación, resulte muy intensa. Generalmente, las relaciones son fl uidas y de cooperación, si bien 
con la Universidad y, más concretamente, con la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, se aprecia que 
podría darse un mayor aprovechamiento de las sinergias potenciales que una actuación conjunta de 
ambas entidades podría generar.

Un último aspecto, en el que se profundiza más adelante, es el proceso incipiente entre algunas 
empresas textiles técnicos o que están en proceso de diversifi cación, hacia la ampliación del número 
de Institutos Tecnológicos de la RedIT a los que acuden para solicitar servicios asesoramiento 
tecnológico, establecer proyectos de I+D+i u obtener certifi cados de calidad sobre sus productos. 
Igualmente, estas empresas suelen recurrir en mayor medida a la Universidad, especialmente en su 
búsqueda de socios tecnológicos para abordar proyectos de I+D+i. 

  7.2.2. Agrupación Empresarial Textil Alcoyana

Esta entidad es la heredera de la antigua Real Fábrica de Paños de Alcoy, que entre otras funciones 
representaba los intereses del gremio textil y desarrollaba acciones para la defensa y mejora de 
la actividad. En la actualidad, se trata de una asociación de empresas textiles que presta servicios 
especializados, entre otros, de naturaleza laboral, jurídico, medioambiental y administrativos, a más 
de 600 empresas clientes, de los que 138 tienen la condición de asociadas. 

Presenta una fuerte especialización en la Gestión de Subvenciones, habiendo conseguido en los 
últimos tres ejercicios, subvenciones para sus clientes próximas a los 20.500.000 €, provenientes de las 
administraciones Autonómica, Central y Europea. Al margen de la gestión directa de las subvenciones 
también realiza tareas de consultoría sobre proyectos de inversión. 

Su implantación es mucho más fuerte en la comarca de l’Alcoià-Comtat, en la que, según datos de 
la entidad, su departamento laboral (nóminas y pagos a la Seguridad Social) gestiona el 85% de las 
empresas textiles existentes. 

Respecto a sus relaciones con el resto de agentes territoriales, decir que, al margen de las empresas, 
éstas son muy intensas con AITEX, con el que participa de forma conjunta en la implantación de 
proyectos de mejora para el sector, y con ATEVAL, de quien asume las funciones laborales y de gestión 
de subvenciones para sus asociados. 

 7.2.3. Los CEEIs

Los Centros Europeos de Empresa e Innovación (CEEIs), o Business and Innovation Centre (BIC), se 
crearon en 1984, por la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea (D.G. XVI), con 
el fi n de promover el desarrollo endógeno de las economías regionales, constituyendo así un factor 
clave para su modernización y desarrollo industrial. Los CEEIs como tal se confi guran como centros de 
apoyo a empresarios y pymes innovadoras en fase de desarrollo. Sus actividades se dirigen a impulsar 
la creación de nuevas empresas, fomentar nuevas líneas de actividad entre las empresas existentes y 
apoyar a los emprendedores en el proceso de puesta en marcha de su proyecto. La idea que subyace 
en esta fi losofía está relacionada con el papel que desempeñan en los procesos de cambio tecnológico 
las Empresas de Base Tecnológica (EBT).

Para el cumplimiento de sus fi nes, se contemplan la prestación de un conjunto muy amplio de 
servicios, que proporcionan una serie de ventajas competitivas a las empresas que apoyan, entre 
los se pueden destacar: identifi cación de nuevas iniciativas y proyectos empresariales; orientación 
e información empresarial sobre mercados, tecnología, fi nanciación, trámites legales, etc.; ayuda a 
la elaboración del plan de empresa para analizar las posibilidades de las empresas y planifi car su 
desarrollo; formación para la adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias para la 



128

gestión empresarial; puesta en marcha y acompañamiento durante los años iniciales; infraestructuras 
y alojamientos con servicios logísticos, administrativos y locales de alquiler; y desarrollo empresarial 
para la consolidación de las empresas.

En las dos principales áreas de actividad textil-confección regional, L’Alcoià-Comtat y Elche (muy 
próximo a Crevillente) se ubican dos de los cuatro CEEI’s existentes en la Comunidad. Además, según 
el compromiso de IMPIVA con ATEVAL, en la localidad de Ontinyent se ubicará un nuevo CEEI, que 
vendrá a complementar la descentralización de servicios, que en los últimos años se ha venido 
realizando desde el municipio de Alcoy. 

En el caso del CEEI de Alcoy, de los 46 proyectos de creación de nuevas empresas realizados en 2003, 6 
supusieron la puesta en marcha una actividad empresarial textil. Entre ellos se encontraba el proyecto 
de la empresa Carbongen, S.A., que se analiza más adelante. Por su parte, en el CEEI de Elche existen 
cuatro empresas-CEEI de carácter textil, dos relacionadas con la fabricación de alfombras y otras dos 
con las etiquetas textiles. 

En ninguno de los dos casos, las empresas se ubicaron en los locales disponibles por los CEEIs. Una 
cuestión interesante que surgió de este análisis, se deriva del bajo nivel de ocupación de locales 
que presenta el CEEI de Alcoy en comparación el de Elche. Así, en 2003, el porcentaje de locales 
desocupados alcanzó al 50%, (14), mientras que en Elche, actualmente, de 29 locales, tan sólo hay tres 
disponibles. Estas diferencias tan acusadas parecen incidir de nuevo en las cuestiones analizadas en el 
apartado 7.1, respecto a las difi cultades de atracción que presenta el área de las Comarcas Centrales 
Valencianas.

Dentro de otras actividades desarrolladas por los CEEIs, destacan también las de carácter formativo, 
que si bien en términos generales no tienen un enfoque directo de aplicación a la industria textil-
confección, contribuyen a la mejora capacidad de aprendizaje territorial a través del desarrollo 
endógeno del capital humano. En el caso concreto de Alcoy, en 2003, se impartieron un total de 8 
cursos de creación de empresas, un seminario de generación y maduración de ideas y dos cursos 
sobre los sistemas de gestión medioambiental y gestión de la calidad, por los que pasaron un total de 
250 alumnos. Además en el marco del programa Ide@, para la difusión de la cultura emprendedora, 
se celebraron un total de 9 jornadas desarrolladas en distintos centros formativos, con un total de 218 
asistentes.

Otro aspecto interesante de la labor del CEEI de Alcoy, se deriva de la aplicación del proyecto 
QUALITAT 2003, subvencionado a través del Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME, en 
el que participaron 34 empresas para iniciar su proceso de certifi cación en ISO 9000:2000.

En cualquier caso, se observa que los CEEI’s, en especial en Alcoy, tras el intenso proceso de expansión 
que experimentaron con su creación, han perdido gran parte de su fi nalidad original, debido 
entre otras razones a la falta de una dirección estratégica en los mismos. La ausencia de empresas 
innovadoras ha terminado por hacer el resto. Así, en la actualidad, gran parte de sus actividades han 
derivado hacia la creación de empresas de tipo generalistas, o enfocadas a colectivos con difi cultades 
para encontrar empleo (mujeres, jóvenes) en las que suelen entrar en competencia con las Agencias 
de Desarrollo Local, de carácter municipal. 

Otro de los problemas destacables que explican, igualmente, el deterioro de la imagen de estas 
infraestructuras y la pérdida de enfoque de su objetivo original, se deriva del tratamiento político, en 
lugar de técnico, que se ha tendido a hacer, de forma generalizada de ellas, cuando ha cambiado el 
color político de los diferentes gobiernos de turno. 

 7.2.4. Las Ferias

La feria de muestras sectorial más importante que se organiza en la Comunidad Valenciana, es 
TEXTILHOGAR (Feria Internacional de Manufacturas Textiles para el Hogar y la Decoración), que 
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se celebra anualmente en la Feria de Valencia. En la edición de 2005 (36 edición,) participaron 403 
expositores (20 más que el año anterior), de los que el 22% eran extranjeros. Generalmente, suele ser 
la Feria de referencia para las empresas valencianas junto a HEIMTEXTIL, en Frankfurt. 

 En los últimos años, el considerable incremento de expositores de países del sureste asiático y de 
comercializadoras este tipo de productos, instaladas en España, ha llevado a la institución a introducir 
una limitación al número de expositores de esta procedencia que pueden incluirse por certamen. 

En su última edición de 2005, la feria contó con 15.000 visitantes profesionales (un 7,8% más que el 
año anterior), de los que el 10% eran extranjeros. Por países, destacó la presencia de miembros de la 
UE (Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y Bélgica), junto a la de compradores de México, 
Rusia y Turquía.

Según el informe que INMERCO Marketing realizó durante esta última edición de la Feria, entre los 
motivos de los visitantes para asistir a TEXTIL HOGAR, tienen predominio cuestiones relacionadas con 
la observación de tendencias y obtención de información (el 80% para conocer novedades y un 43% 
para conseguir información de mercado), mientras que otras razones tradicionales como el contacto 
con proveedores y la negociación de contratos o realización de pedidos, apenas si tienen relevancia 
en la actualidad (28,7% para conocer proveedores, y un 18,2% para comprar/hacer pedidos). Por 
tanto, TEXTIL HOGAR más que un punto de encuentro para cerrar negocios, se caracteriza por ser una 
fuente de información de tendencias y mercado para los profesionales. 

En los últimos años, al margen de los pabellones de exposición, también se organizan diversos espacios 
especializados que cubren aspectos como la presentación de escaparates, muestras de tendencias en 
tejidos, tendencias de grandes editores, etc. 

Desde 2002, también se celebra, en la Feria de Valencia, un certamen, de carácter bianual, dedicado 
en exclusividad a los textiles técnicos: APLIMATEC (Feria Internacional de Aplicaciones Técnicas de los 
Materiales Textiles). 

En el certamen de 2002, participaron 63 expositores directos y 111 indirectos, de los que el grupo más 
numeroso era el español (42%) y dentro de éstos catalanes (55%) y valencianos (37%). Del resto de 
países, el mayor porcentaje de expositores lo ocuparon los italianos (24%), seguidos de los alemanes 
(9%). Su nivel de visitantes, no obstante, resultó muy reducido (104 empresas y 189 particulares). 

La exposición se divide en dos secciones: el área MATEX, que integra a empresas de producción de 
materias primas, productos auxiliares y textiles semielaborados y; el área APLITEC, que únicamente 
contempla empresas de productos fi nales. Esta división lleva a que mientras en la primera área, 
los principales visitantes sean empresas textiles, en la segunda, lo sean usuarios fi nales (empresas, 
arquitectos, ingenieros, etc.) y prescriptores. 

Además de estas dos ferias, también se celebra dos veces al año, en la Feria de Valencia, FIMI (Feria 
Internacional de Moda Infantil y Juvenil), que hasta 2004 acumulaba 60 ediciones. En su última edición 
(otoño-invierno, 2004), contó con 195 expositores nacionales, 74 extranjeros y 395 marcas. Además, 
recibió la visita de casi 10.500 personas, de los que la gran mayoría eran nacionales. 

 7.2.5. El capital riesgo: Las entidades fi nancieras locales

Para acabar con este apartado dedicado a las infraestructuras de soporte a la innovación, indicar 
brevemente que si bien, como se ha comentado anteriormente, la presencia de entidades de capital 
riesgo en el SITV resulta nula, sí que se observa la asunción, hasta cierto punto, de estas funciones por 
parte de Caixa Ontinyent. 

La fuerte implantación territorial de esta entidad, principalmente en La Vall d’Albaida, y su tradicional 
vinculación con la industria textil, ha supuesto de manera histórica, asumiera funciones del capital 
riesgo, aportando fondos a los proyectos de inversión empresarial de base local. Los mecanismos que 
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posibilitan este funcionamiento se derivan claramente del estrechamiento de relaciones en un marco 
territorial reducido y del conocimiento personal de las trayectorias empresariales. 

La vinculación de esta entidad con las empresas es tal, que en la actualidad, cuando algunas de ellas 
tienen problemas de carácter fi nanciero que le afectan directamente como acreedora, se implica no 
sólo en la elaboración de planes de refi nanciación de las deudas, sino que también está ayudándolas 
a elaborar planes de negocio que les permitan seguir subsistiendo en el futuro. En alguna de las 
entrevistas mantenidas con las empresas, se puso de manifi esto que el sector estaría en una situación 
infi nitamente peor de la que está en la actualidad, si esta entidad le retirara su apoyo.

Al margen de este caso, el resto de entidades fi nancieras valencianas no presentan una relación tan fuerte 
con el sector, debido principalmente a la ampliación de sus territorios de infl uencia. No obstante, tanto 
la CAM como Bancaja, en su operativa local, mantienen esas mismas relaciones de próximidad con las 
empresas que, en muchos casos, posibilitan una cierta asunción de funciones de capital riesgo.

7.3. Los Agentes institutionales

Una vez abordada la descripción de las infraestructuras de soporte a la innovación en el SITV, siguiendo 
con el esquema de la fi gura 20, a continuación se presenta el papel desempeñan los diversos agentes 
institucionales, en la dinámica innovadora sectorial. Este tipo de agentes entre los que se van a 
analizar ATEVAL y de forma muy breve los sindicatos y la Cámara de Comercio de Alcoy, a través 
de sus tareas de representación se interrelacionan, principalmente, con el sistema político, aunque 
debido a su presencia en el territorio, actúan como estructuras de interfaz que afectan a la dinámica 
de interrelaciones entre los distintos agentes y sistemas que conforman el Sistema de Innovación. 

Antes de pasar a describir el papel desempeñado por ATEVAL en el SITV, conviene tener presente que 
la dilatada tradición e historia del sector textil-confección hace que existan multitud de asociaciones 
de representación de cada sector y subsector de actividad. Así, por ejemplo, en la actualidad uno de 
los más importantes grupos sectoriales de presión europeos es ACTE (Asociación de Colectividades 
Textiles Europeas), que guarda una relación estrecha con las diversas asociaciones nacionales. 

En España, la entidad que agrupa el conjunto de asociaciones sectoriales y subsetoriales es el 
Consejo Intertextil Español (CIE). Dentro de ésta se engloban las entidades siguientes: la Agrupación 
Española de Género de Punto (AEGP); la Asociación Industrial Textil de Proceso Algodonero (AITPA); la 
Federación Nacional de la Industria Textil Lanera (FITEXLAN); la Federación Española de Empresarios 
de la Confección (FEDECON); la Federación Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintoreros 
Textiles (FNAETT); la Federación Textil Sedera (FTS): y la propia ATEVAL. Generalmente, a su vez, 
dentro de éstas se integran otras entidades con menor implantación.

 7.3.1. Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL)

ATEVAL, fundada en el año 1977, cuenta actualmente con más de 570 empresas asociadas. Al margen 
de su papel de representación sectorial y e información a las empresas, ofrece también servicios 
de tipo jurídico y gestiona una parte sustancial de la formación sectorial. Igualmente, coordina las 
acciones llevadas a cabo por el Consejo Intertextil Español, bajo el nombre de “Home Textiles from 
Spain” y negocia el convenio colectivo con las centrales sindicales.

Igualmente, ATEVAL, en su vertiente comercial organiza participaciones agrupadas en ferias, misiones 
comerciales y de estudio en mercados exteriores, generalmente coordinadas a través de “Home Textile 
from  Spain”. Dentro de esta vertiente, también se encarga de tramitar las subvenciones sectoriales 
por parte del ICEX, así como de la elaboración de diversas actividades de información, entre las que 
se encuentran también la realización de encuestas y estadísticas de comercio exterior, organización 
de jornadas, seminarios, etc.
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Otra de las funciones destacadas de su actividad se refi ere a prestación de servicios a sus asociados 
para la elaboración de proyectos de adaptación medioambiental, de planes de minimización de 
residuos y vertidos, así como la fi rma con las distintas Administraciones Públicas de convenios para la 
introducción de mejoras medioambientales sectoriales. 

En el plano jurídico-laboral, mantiene un acuerdo con la Agrupación Textil Alcoyana, por el cual 
le deriva este tipo de funciones junto a las administrativas. También gestiona de forma directa un 
amplio catálogo de servicios para sus asociados (tarifas telefónicas, seguros sanitarios, servicios de 
consultoría y asesoría, entidades fi nancieras, agentes de la propiedad industrial e intelectual, etc.), 
normalmente subcontratados de forma externa, en los que se negocian condiciones algún tipo de 
ventaja comercial. 

Del mismo modo, en la actualidad mantiene en funcionamiento una central de compras de suministros 
no estratégicos (agua, luz, gas, teléfono, etc.) en la que participan diecinueve empresas y, también, ha 
promovido la creación de un grupo de interés entre siete empresas que han realizado una inversión 
conjunta para la apertura de una tienda propia de decoración, con servicios integrados de diseño, en 
un centro comercial de la ciudad de Méjico. 

La grave situación de crisis que atraviesa el sector textil-confección, ha colocado, de hecho, a la 
cooperación empresarial en el punto de mira de las actuaciones de ATEVAL. Dado su elevado 
reconocimiento entre las empresas, la potenciación de la dinámica de cooperación, tradicionalmente 
baja en el sector, éste puede ser el principal papel que, de cara al futuro, podría desempeñar. 

Por lo que respecta a sus relaciones con el resto de agentes y sistemas del SITV, ya se ha indicado con 
anterioridad la existencia de acuerdos de colaboración tanto con AITEX, como con la Agrupación 
Textil Alcoyana. Al margen, ATEVAL mantiene un convenio de colaboración con la Escuela Politécnica 
Superior de Alcoy (EPSA), con el objetivo de potenciar la realización de estancias, prácticas y proyectos 
fi nales de carrera en empresas e instituciones del sector textil valenciano. 

A pesar de la importancia de la formación reglada para el sector y aunque de forma esporádica se 
producen contactos tanto con los Institutos de Formación Profesional, como con la EPSA, para valorar 
la adecuación de los perfi les formativos a los profesionales, generalmente, la Asociación tiene una 
escasa participación en su posterior defi nición. 

Igualmente, en ATEVAL también se integra la Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras, Moquetas, 
Revestimientos e Industrias Afi nes y Auxiliares (UNIFAM), ubicada en la localidad de Crevillente, que 
cuenta con 37 empresas asociadas. Sus funciones son similares a las de ATEVAL y, además, gestiona la 
imagen de marca “Alfombras de Crevillente”. 

En este caso particular, la ubicación fuera de la zona de mayor aglomeración textil hace que esta 
industria presente, en conjunto, un bajo grado de integración y de interrelación con el resto de 
agentes del SITV. Si bien UNIFAM y algunas empresas de forma individual, mantienen acuerdos de 
cooperación, tanto con ATEVAL, como con AITEX. 

 7.3.2. Cámara de Comercio de Alcoy

Si bien, sus funciones son de carácter horizontal y a pesar de que esta horizontalidad se ha ido marcando 
de manera acusada conforme han aparecido instituciones sectoriales textiles especializadas y la ciudad 
de Alcoy ha diversifi cado su tejido productivo, se puede entender que esta institución actúa como un 
medio facilitador de las relaciones entre el tejido productivo y otras entidades a través de sus actuaciones, 
que en la actualidad básicamente se centran en la realización de actividades de información.

En el caso concreto, por ejemplo, de la legionelosis, que de manera cíclica ha golpeado al sector, la 
Cámara de Comercio ha mantenido en los últimos años, un intenso papel de mediación entre las 
empresas textiles y las distintas administraciones, para tratar encontrar soluciones al problema. 
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Uno de los principales problemas que se detectan respecto a esta institución es el relativo a la 
indefi nición de funciones específi cas, y la difi cultad de encontrar un nicho de actuación en un entorno 
tan saturado de instituciones y agentes. 

 7.3.3. Centrales Sindicales

Uno de los aspectos que tradicionalmente han caracterizado el área de mayor concentración de la 
industria textil-confección valenciana, es su bajo nivel de confl ictividad laboral. La escasa dimensión 
de las empresas, unido a la buena coyuntura económica que ha marcado la evolución del sector en 
los últimos diez años, ha generado un clima de consenso laboral entre los diferentes agentes que, de 
momento, a pesar de la irrupción de la crisis, no se ha truncado. 

Las dos centrales sindicales mayoritarias, UGT y CCOO, mantienen una actitud comprometida con 
la salvaguarda del empleo, pero comprensible de la situación por la que atraviesan la mayoría de 
empresas. En este sentido, la ausencia de un clima de confrontación laboral está siendo un elemento 
coadyuvante para que los procesos de reestructuración empresarial, que contemplan en último 
extremo el cierre, puedan llevarse a cabo sin mayores sobresaltos. 

 7.4. Educación y Sistema de Investigación 

Como se ha indicado con anterioridad, tanto AITEX, como ATEVAL, participan en el sistema de 
formación industrial, mediante cursos de formación continua y específi ca para las empresas y 
trabajadores. Al margen de esta formación, la reglada ocupa un papel destacado en la dotación de 
capital humano al SITV. 

En el siguiente apartado, primeramente, se analiza la oferta formativa de carácter público existente en 
la actualidad, para pasar con posterioridad, a la descripción del Sistema de Investigación. 

 7.4.1. El Sistema público de educación 

Por lo que respecta a la formación profesional (FP), en los últimos años ha habido una adaptación 
importante de los planes de estudio para tratar de responder a las necesidades del sector, combinando 
horas lectivas de teoría, con un plan de prácticas en empresas. Como se puede apreciar en la tabla 
57, en el área de las Comarcas Centrales Valencianas se da la mayor aglomeración de especialidades 
textiles, de grado medio y superior, que, a priori, abarcan todas las posibles demandas de las empresas. 
Al margen de estas titulaciones, en la Escuela de Artes y Ofi cios de Alcoy, se imparten, actualmente, 
los cursos de técnico superior en estilismo e indumentaria y técnico superior en arte textil.
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Tabla 57. Titulaciones de FP Textiles y de Confección impartidas en la Com. Valenciana

Instituto Cotes Baixes (Alcoy): 

Técnico superior en procesos de hilatura y tejido de 
calada
Técnico en operaciones de ennoblecimiento textil
Técnico textil en hilatura y tejeduría

Instituto Pare Eduard Vitoria (Alcoy): Técnico superior en química 
IES Serra Mariola de Muro de Alcoy: Técnico en confección
IES La Torreta (Elda): Técnico Superior en Patronaje
IES Sixto Marco (Elche): Técnico Superior en Patronaje
IES Canónigo Manchón (Crevillente): Técnico textil en hilatura y tejeduría

IES Sivera Font (Canals):
Técnico en confección
Técnico en patronaje
Técnico superior en procesos de confección industrial

Institut F.P. Superior Ciudad del Aprendiz 
(Valencia): 

Técnico en confección
Técnico superior en procesos de confección industrial

IES Jaume I (Ontinyent): 

Técnico en producción de tejidos de punto
Técnico superior en procesos de ennoblecimiento 
textil
Técnico superior en procesos textiles de hilatura y 
tejeduría de calada

IES Izquierdo (Castelló de la Plana): Técnico en confección
IES Vilafranca: Técnico en producción de tejidos de punto

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consellería de Educación. 

Por lo que respecta a las enseñanzas universitarias, la única Universidad que imparte una titulación 
específi camente textil en la Comunidad Valenciana, es la Universidad Politécnica de Valencia, en la 
EPSA. Esta Escuela cuenta en la actualidad con cerca de 2.500 alumnos, que cursan sus estudios en 
alguna de las diez titulaciones impartidas. De estas, seis son Ingenierías Industriales de primer ciclo 
con distintas especializaciones (textil y papelera, química industrial, mecánica, electrónico industrial, 
electricidad y diseño industrial), a las que se suman una ingeniería de primer ciclo no industrial 
(informática de gestión), administración y dirección de empresas y dos ingenierías de ciclo superior 
(materiales y organización industrial).  
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Figura 23: Evolución de la oferta-demanda en la titulación de Ing. Textil

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPSA

La titulación de Ingeniería Técnica Textil básicamente aborda el estudio de materias primas textiles 
(fi bras, colorantes, productos de preparación, aprestos, etc.) y del sistema productivo de los distintos 
subsectores de actividad, desde la hilatura hasta los textiles técnicos. La situación de esta titulación 
resulta muy complicada, puesto que como se puede apreciar en la fi gura 23, a pesar de la importante 
reducción del número de plazas ofertadas, la demanda de los alumnos de nuevo ingreso ha caído 
constantemente en todos estos años. Esta tendencia, que se ha mantenido hasta la actualidad, hace 
que en este momento, se esté poniendo en seria duda la continuidad de la titulación. 

No obstante, esta situación no es particular de la EPSA, sino que también los otros dos centros 
españoles en los que actualmente se imparte la titulación (Béjar en Salamanca y Terrassa en Barcelona), 
se encuentran en la misma tesitura. De hecho, la caída general del número de estudiantes en las 
especializaciones textiles no se ha presentado exclusivamente en las titulaciones universitarias, sino 
que también las de FP, han experimentado una notable reducción en los últimos años. 

Respecto, al resto de titulaciones, la fuerte orientación tradicional de la EPSA hacia el sector textil, 
hace que la mayoría de ellas presenten bloques de intensifi cación en materias relacionadas con la 
industria textil. 

Otro aspecto destacado de las interrelaciones entre la EPSA y el mundo empresarial lo constituye la 
Unidad de Prácticas en Empresa, creada como tal en el curso académico 1997/98. El crecimiento de 
esta actividad, en los últimos años, ha sido exponencial tanto respecto al número de convenios de 
cooperación educativa (que pasaron de 3 en el curso 92/93 a 525 en el curso 02/03), como en relación 
al número de empresas colaboradoras (3 en el curso 92/93 y 306 en el curso 02/03).

Igualmente, el otro mecanismo de interrelación con las empresas lo constituyen los proyectos 
fi nales de carrera, de carácter obligatorio para todos los alumnos de la EPSA, que suelen realizarse 
principalmente en empresas. Éstos, generalmente, conllevan la aplicación de conocimiento teórico 
adquirido durante los estudios universitarios a alguna necesidad concreta de las empresas. Por 
ejemplo, en el año 2003 se presentaron un total de 263 trabajos fi nales de carrera, de los que 46 
supusieron algún tipo de aplicación al sector textil (un 17,5%). 

Por último, los cursos de postgrado y jornadas técnicas y científi cas, constituyen otro de los mecanismos 
formales mediante los que se produce interrelación entre el mundo universitario y el empresarial. 

Lógicamente, a esta actividad realizada por la EPSA, habría que sumar la efectuada por otras 
universidades valencianas, que por afi nidad de perfi les formativos, presentan esquemas similares 
de funcionamiento. Entre éstas, las más importantes serían las actividades formativas de los otros 
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campus de la UPV, así como las realizadas por la Universidad Miguel Hernández de Elche, que también 
presenta una fuerte especialización en ingenierías industriales y, que de hecho, tras su creación ha 
restado un número de alumnos crecientes a la EPSA.

En general, la valoración del mundo empresarial respecto a la formación suele ser positiva, si bien, 
existe una queja generalizada debido a la poca experiencia práctica de los alumnos al terminar 
sus estudios. Además, como ya se ha indicado con anterioridad, las empresas están encontrando 
problemas para contratar a personal altamente cualifi cado, tanto para áreas comerciales, como en las 
áreas de ingeniería.

 7.4.2. El Sistema público de Investigación

Tal como se analizó en el apartado dedicado a AITEX, este Instituto constituye en este momento, el 
principal agente encargado de llevar a cabo, no sólo la transferencia de tecnología a las empresas, 
sino también la mayor parte de la investigación aplicada al sector. 

En cualquier caso, dentro de las cinco universidades valencianas, existen numerosos grupos de 
investigación que en la actualidad, desarrollan proyectos conjuntamente con empresas del sector o 
con el mismo Instituto Tecnológico. 

Primeramente, por proximidad geográfi ca, tanto en la UPV, como en especial en la EPSA, se detecta la 
mayor cantidad de grupos de investigación que en su oferta tecnológica se refi eren específi camente 
a la industria textil. Entre estos grupos se pueden destacar los siguientes:

• Grupo de electrocatálisis, síntesis electroquímica y caracterización de polímeros (GESEP): 
Este grupo está especializado en el diseño de polímeros para el recubrimiento de superfi cies 
metálicas frente a la corrosión y en la decoloración mediante oxidación electroquímica de 
colorantes textiles.

• Grupo de gestión integral de la industria textil (GIITEX): Sus actividades más que orientadas 
a la investigación, se pueden catalogar de prestación de servicios a la industria, puesto 
que sus líneas de actuación se contempla; el diseño e implantación de sistemas de calidad 
en la industria Textil, basado en la Norma ISO 9000-2000; la evaluación inicial y análisis de 
riesgos laborales y propuestas de mejora en la industria textil; la adecuación e implantación 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la industria textil; la realización de ensayos 
de laboratorio, peritaciones, desarrollo de software, informes y asesoramiento; el desarrollo 
de programas informáticos para la gestión de la industria textil y; el desarrollo de nuevos 
productos y aplicaciones en el sector textil.

• Grupo de investigación en dispositivos y sistemas acústicos y ópticos (DISAO): Este grupo 
dedica su actividad a la evaluación de propiedades acústicas de materiales textiles para su 
aplicación en acústica arquitectónica. En la actualidad mantiene un acuerdo de colaboración 
con una empresa que esta diversifi cando su producción hacia los textiles técnicos. 

• Departamento de ingeniería química y nuclear (GRUPO PROMETEO – GRUPO DROA): 
Especializado en procesos para la reutilización de agua en la industria textil.

• Grupo de procesos de oxidación avanzada (AOP): Su trabajo se centra en el estudio de la 
depuración de aguas residuales industriales por tratamiento con luz solar; el desarrollo de 
nuevos fotocatalizadores heterogéneos y; el análisis de las posibilidades de depuración de 
efl uentes industriales mediante procesos de oxidación avanzada.

• Grupo de desarrollo de aplicaciones telemáticas avanzadas (D@TA): Dentro de las actividades 
de este grupo destacan el desarrollo de prototipos de Visión Artifi cial Industrial integrados; el 
desarrollo de sistemas con microcontroladores comunicados mediante bus CAM; el diseño e 
implantación de planes directores de telecomunicaciones y de sistemas de comunicaciones 
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industriales; la integración de aplicaciones multimedia y de control en redes WAN y; la 
supervisión avanzada de procesos de control. 

• Grupo de desarrollo de aplicaciones informáticas industriales (GEDAII): cuyas actividades se 
orientan a la detección de defectos en la industria basado en la visión por computador; el 
diseño de software para aplicaciones industriales usando técnicas de gráfi cos por computador 
y; el diseño de software para el procesamiento de señales usando técnicas de reconocimiento 
de formas. 

La característica principal de estos grupos de investigación es el desarrollo de funciones que en 
muchos casos recaen dentro de la prestación de servicios avanzados a la industria, más que en el 
terreno de la investigación. Por lo general, la mayoría de ellos presenta interrelaciones fuertes con la 
industria textil o con el resto de instituciones que componen el SITV. 

Señalar igualmente, que otros grupos de investigación con una fi losofía de actuación más generalista, 
presentan también una intensa interrelación con la industria textil. Como, por ejemplo ocurre con el 
Centro de Investigación Gestión e Ingeniería de la Producción (CIGIP), que es el grupo de la EPSA que 
mayor número de proyectos de investigación en 2004 (158). Del mismo modo, el grupo del Cluster 
del Conocimiento Territorial de la Comunidad Valenciana (CCT-CV), mantiene en la actualidad una 
de sus líneas preferentes de actuación en el sector textil-confección, en el que ha realizado diversos 
trabajos con fi nanciación pública y privada. 

Así, el número de proyectos de investigación y asistencia tecnológica desarrollados por estos grupos 
de investigación en 2004, alcanzó la cifra de 330. Pese a este gran número de proyectos, el número de 
patentes solicitadas resultó nulo. 

Por lo que respecta a otros grupos de investigación en otras universidades valencianas, se ha detectado 
la presencia de un grupo en el Departamento de Química Inorgánica, especializado en procesos de 
obtención de tejidos de carbono activo. Este grupo desarrolló un proyecto conjunto con INESCOP, del 
que resultó una patente que en este momento, explota la empresa Carbongen, SA.

Un aspecto negativo, que pone en duda la capacidad de comunicación de las Universidades y sus 
OTRI’s, se refi ere al bajo o nulo nivel de conocimiento que la mayoría de empresas del SITV afi rman 
tener de la oferta tecnológica y formativa existente en la Universidad. De hecho, salvo algunos casos 
puntuales relacionados más con la prestación de servicios avanzados, la mayoría afi rma no haber 
mantenido ningún tipo de relación con la Universidad. Respecto al resto de agentes, existe una 
colaboración esporádica de estos grupos con AITEX y la Agrupación Textil Alcoyana, con los que se 
han desarrollado proyectos de forma conjunta.

 7.5. El Sistema Industrial 

Tal como se indicó en la introducción de este apartado, el Sistema Industrial constituye el núcleo 
central de la dinámica innovadora del SITV. Factores como el tamaño empresarial y la marcada 
especialización en procesos concretos a lo largo de la cadena productiva, observable en el área 
que acapara la mayor parte de la actividad regional, condicionan la posición innovadora de estas 
empresas. 

En ambos casos, la industria se caracteriza por la presencia de empresas de muy reducido tamaño 
(20 trabajadores de media) que o bien se especializan en procesos relacionados con las actividades 
de cabecera, como la hilatura y sus procesos relacionados (urdidos y plegados) y la tejeduría, o 
en acabados, confección y productos fi nales. En este caso, la existencia de empresas en todos los 
procesos necesarios a lo largo de la cadena de producción y la tendencia a la externalización de 
ciertas fases del mismo, permite que muchas de estas pymes con menos de 10 trabajadores puedan 
especializarse en nichos de mercado muy especializados, generalmente como proveedores de las 
industrias fi nales, aunque también se dan casos de pymes que externalizando partes de sus procesos 
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alcanzan las posiciones de los productores fi nales en la cadena de valor. Conviene remarcar que la 
externalización no es unidireccional, es decir, de las empresas grandes a las pequeñas o de las de 
producto fi nal a las de cabecera y acabados, sino que también existen algunas grandes empresas 
que integran un mayor número de procesos productivos internamente, que ponen a disposición 
de las más pequeñas y especializadas su exceso de capacidad productiva, permitiéndoles, de facto, 
integrarse horizontalmente hacia adelante. 

La fuerte interrelación de las empresas a lo largo de toda la cadena productiva lleva a que se incremente 
la capacidad de innovación conjunta del distrito industrial, debido a la acumulación de conocimiento 
innovador en todas y cada una de las que intervienen en los procesos de transformación requeridos 
para alcanzar el producto fi nal. De este modo, el distrito industrial textil-confección se confi gura 
como una organización que crea conocimiento, y con ello procesos de innovación por medio de una 
espiral permanente de producción a partir del conocimiento nuevo que se va incorporando a sus 
procesos, productos, servicios y al propio sistema (Nonaka y Takeuchi, 1995). En este tipo de sistemas, 
la especialización de procesos descansa en la tecnología, entendida en su sentido más amplio como 
el know-how, que permite aumentar la circulación de información y las oportunidades para crear y 
reforzar los espacios de aprendizaje. 

Lógicamente, aunque la innovación hay que entenderla como un proceso sistémico dentro de la 
organización espacial de la actividad, la posición innovadora de las empresas resulta sumamente 
condicionada por su propia ubicación en la cadena productiva y, en especial, por su tamaño. Así, del 
análisis de las encuestas sobre esfuerzo innovador destaca el hecho de que la mayoría de empresas 
asume tener un gasto en I+D+i muy superior al que resulta del análisis de la Encuesta de Innovación 
Tecnológica efectuado en el apartado anterior. Sólo el 37% de las empresas recoció no realizar ningún 
gasto en I+D+i, en los últimos tres años. Este sesgo puede deberse a que de los 350 cuestionarios 
remitidos, principalmente contestaran las empresas que sí realizaron algún esfuerzo innovador. Como 
se observa en la tabla 58, los promedios de gasto en los tres últimos años fueron sustancialmente 
superiores entre los dos tamaños más grandes de empresas, si bien las de más de 100 trabajadores 
consignaron unos gastos medios menores a los registrados en el grupo inmediatamente inferior que, 
además, destinaba un porcentaje muy superior de sus ventas a I+D+i. 

Sin embargo, se aprecia que el nivel de ventas explicado por nuevos productos en las empresas de 
mayor tamaño fue sustancialmente superior. Este resultado probablemente recoge el hecho de que 
entre estas empresas se encontraran aquéllas que presentan una imagen comercial más consolidada 
y, por tanto, con un menor esfuerzo en innovador relativo pueden alcanzar mejores resultados en la 
explotación de sus innovaciones. 

Tabla 58. Resumen Encuesta de Esfuerzo Innovador por tamaño de empresa

Tamaño empresa 
(nº trabajadores) 

No Invirtieron en 
I+D+i (% s/total)

Promedio Gastos 
en I+D+i

(3 años en miles 
de €)

% Gasto medio de 
I+D+i s/ ventas

(3 años)

% ventas 
e x p l i c a d o 
por nuevos 
productos

1-10 41,67 62,08 3,82 37,07
11-20 58,33 40,20 2,00 59,17
21-50 33,33 92,17 7,07 38,75
51-100 0,00 397,29 11,50 47,78
> 100 33,33 154,29 1,05 76,43
Total 37,04 116,41 5,04 48,32
Fuente: Elaboración propia
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De hecho, se efectuó un análisis de correlaciones para determinar qué factores podían explicar mejor el 
comportamiento innovador de las empresas y se encontró que mientras el tamaño empresarial guardaba 
una relación muy estrecha con variables como el porcentaje de productos documentados sobre CAD, el 
número de productos nuevos introducidos en los últimos 3 años debido a la adquisición y/o desarrollo 
importante de tecnología, el número de proveedores externos de conocimiento y tecnología reconocidos, 
el porcentaje de empleados que trabajaban con ordenadores y los que tenían acceso a TIC, otras cuestiones 
como la pertenencia al distrito industrial de las Comarcas Centrales (73% de las empresas) o el segmento 
de mercado en el que se ubicaban resultaban irrelevantes, indicando, por tanto, que no existía una relación 
de comportamiento clara, explicada en base a estas dos últimas cuestiones. 

Este fenómeno, a priori, no era de esperar debido a que, por ejemplo, las empresas de textil-técnico 
y las de hogar, con mayor orientación al mercado, según los resultados cualitativos de las entrevistas, 
parecían presentar mejores parámetros de innovación. No obstante, teniendo presente el elevado 
peso del distrito industrial en la organización productiva de la actividad, parece lógico que se dé 
esta paradoja, ya que la posibilidad de operar en un segmento o microcluster no guarda relación con 
el tamaño empresarial, debido entre otras razones a la posibilidad de subcontratar externamente 
parte de los procesos no integrados en la empresa. Así, por ejemplo, la mayoría de empresas que 
fi guran como tejedores, podrían indistintamente ubicarse en el segmento de textil hogar, puesto 
que más que realizar las operaciones subcontratadas por otras empresas, fabrican productos fi nales 
como telas, cortinas, tapicerías, etc., que acaban gracias a la posibilidad de subcontratar este tipo de 
servicios entre el resto de empresas. En este caso particular, la diferencia fundamental respecto a las 
empresas clasifi cadas como textil hogar, es que estas últimas ejercen el control sobre el producto 
fi nal hasta que llega al cliente intermedio (tienda minorista u otro canal de distribución), mientras que 
las de tejeduría generalmente lo suministran a una empresa fi nal que se encarga de su confección, 
preparación y distribución. 

Figura 24: Gastos medios en innovación s/. ventas (3 años), según actividad

Actividad* 0 1 2 5 10 >10 Media NR Total
Acabados 1 2% 1 2
Cilindros de estampación y 
diseño NR 2 2
Comercial 3 0% 2 5
Hilatura 1 2 1 6,67% 1 5
Hogar 5 4 2 1 1 4 15,68% 6 21
Hogar, prendas de vestir y 
punto 1 1 1% 1 2
Hogar-Técnico 1 0,30% 1
Maquinaria 1 0% 1 2
Material Auxiliar 1 1 0,30% 1 3
Prendas de vestir y punto 4 1 2 3 14,33% 4 14
Software NR 1 1
Técnico 1 2 2 1 1 6% 7
Tejeduría 4 1 3 1 2% 1 9
Urdidos 1 5% 1 2
Total general 20 8 10 9 3 8 9,2 22 76

* Intervalos de gasto desde el número anterior hasta el siguiente indicado.

NR: Fueron empresas que no respondieron a la pregunta
Fuente: Elaboración propia mediante encuesta respondida por 84 empresas de la CV.
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El tratamiento de esta información de forma desagregada permite tener una idea mucho más 
precisa de la posición de cada una de las actividades en la dinámica de innovación sectorial (fi gura 
24). Conviene resaltar que el reducido número de respuestas en algunas de las actividades hace que 
no sean trasladables los resultados a nivel general. No obstante, las grandes diferencias observadas 
en los niveles medios de gasto por actividades hace más comprensible la distribución del esfuerzo 
innovador en las empresas de textil-confección valencianas. Así, se aprecia claramente que las 
actividades de textil hogar y de prendas de vestir y géneros de punto destinaron un mayor porcentaje 
de sus ventas durante los últimos tres años a innovar, seguidas de lejos por las actividades de hilatura 
y las de textil-técnico. Los bajos porcentajes alcanzados en el resto de actividades, en especial, en 
las de tejeduría, seguramente indica que el modelo de innovación sectorial descansa en el esfuerzo 
realizado por las empresas que compiten con producto fi nal en el mercado. Éstas son además, las que 
tiran de la innovación en actividades como la hilatura, los urdidos y los acabados, al incorporarla en 
sus productos.

Respecto a las diferencias existentes en la forma de afrontar la innovación en cada una de las actividades 
que integran la cadena de valor sectorial, generalmente viene condicionado por un número muy 
elevado de aspectos entre los que, como ya se ha indicado, se encontrarían el tamaño empresarial, 
la capacidad tecnológica, los ciclos de vida de los productos, los mercados en los que se compite, la 
tipología de clientes fi nales, etc. Lógicamente, este elevado número de factores difi culta la realización 
de una síntesis para el conjunto de la industria, por ello se ha considerado más oportuno analizar este 
tipo de cuestiones para cada una de las actividades de forma separada en el siguiente subapartado. 

7.5.1. Los subsistemas Industriales: estrategias de innovación e interrelaciones con el 

sistema industrial. 

 7.5.1.1. Hilatura

En el caso particular de la hilatura, se trata de un subsector dual, con presencia de muchas empresas 
de menos de 10 trabajadores, aunque existen algunas empresas líderes que cuentan con más de 100 
trabajadores. Es una actividad con mucha intensidad tecnológica, en la que la fuerte innovación de 
maquinaria proveniente principalmente de Italia, Alemania, Bélgica, Francia o Suiza, ha reducido la 
incidencia de los costes de la mano de obra hasta algo menos de un 20%, aunque entre las empresas 
más automatizadas éstos no alcanzan el 10%. 

Generalmente, lo que hace que estas empresas se diferencien unas de otras es la posibilidad de 
especializarse en distintos tipos de hilo (algodón, lana, sintéticos, etc.), en distintos procesos para su 
obtención y en distintos usos fi nales. Si bien, la innovación está incorporada como una función más 
a la empresa, en la mayoría de los casos, suelen ser los clientes los que a través de una necesidad 
productiva concreta impulsan el desarrollo de un nuevo producto o la introducción de un proceso 
para su desarrollo. Para las hilaturas esta colaboración, además de la existente con proveedores, es 
fundamental puesto que les facilita estar al día de las innovaciones que se introducen en el mercado, 
pudiendo incorporarlas en sus catálogos. 

En este sentido, aunque es habitual la cooperación con los clientes fi nales para desarrollar sus demandas 
de productos, la misma no suele darse entre las empresas hiladoras, puesto que, en la medida de lo 
posible, cada una se reserva para sí misma sus pequeños descubrimientos o ventajas competitivas, 
haciendo suyo el know how adquirido. Asimismo, se suele dar una importante colaboración con 
instituciones como AITEX, tanto para el desarrollo de productos como para la prestación de servicios 
de laboratorio, como se vio en el apartado 7.2. 

De cualquier manera, en un ambiente tan competitivo, lo normal es que este tipo de ventajas tengan 
una vida muy corta debido a la tendencia rápida a la imitación del resto de competidores. No obstante, 
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en especial para las grandes empresas, lo habitual es mantener una reducida rotación de clientes, ya 
que lo normal es que éstos no tomen sus decisiones de compra exclusivamente por el precio, sino 
que otras cuestiones como la estabilidad en los aprovisionamientos y, sobre todo, el servicio y ajuste 
productivo personalizado, tienen una incidencia muy elevada en éstas. 

Los ciclos de vida de estos productos cambian, dependiendo del uso del hilo tras su procesado. Por 
una parte, existe una amplia gama de productos básicos con una duración de entre 5 a 10 años, en 
los que únicamente se cambia de color atendiendo a las tendencias existentes en el mercado. Los 
productos de fantasía, por su parte, tienen una duración máxima de 2 años, pues están más expuestos 
a factores como la moda y el diseño. En otros casos el producto tiene, incluso, un ciclo de vida más 
corto, apenas 5 ó 6 meses, sobre todo cuando se destinan a grandes cadenas especializadas que 
renuevan sus colecciones cada 25 ó 30 días. 

 7.5.1.2. Acabados

Las actividades de acabados ocupan un papel central en la cadena productiva, al ser las que incorporan 
aquéllos procesos que confi eren las características diferenciales a los productos acabados, desde 
la tintura a la estampación, pasando por algunos procesos especiales de recubrimiento (ignífugo, 
hidrófobo, etc.) para el segmento técnico. Este tipo de empresas son relativamente más grandes, 
puesto que sus procesos requieren una mayor utilización de mano de obra y, además, su instalación 
ha estado más controlada debido a sus necesidades hídricas y los vertidos que efectúan. De hecho, 
las empresas más grandes de la industria textil-confección valenciana se ubican en este sector, entre 
las que destaca Colortex (Ontinyent), con unos 500 trabajadores. 

En este caso, al igual que en la industria de hilados, existen muchas empresas especializadas en 
procesos concretos dentro de la actividad de ennoblecimiento, aunque la tendencia mostrada por las 
empresas líderes en los últimos años se ha orientado a integrar servicios de mayor valor añadido para 
el cliente, como el diseño. De este modo, al margen cuestiones tradicionales como el desarrollo de un 
color, una combinación de colores, un fi jador, un apresto, etc., el cliente en la actualidad puede acudir 
con la idea de un producto en la cabeza, para que los servicios de diseño y dibujo la desarrollen, y 
posteriormente se apliquen las pertinentes operaciones de acabado. La extensión de este tipo de 
servicios es un factor más de fi delización del cliente que, normalmente, no busca en las empresas de 
acabados el precio y suele presentar una relación más o menos estable con éstas.

La extensión de estos servicios personalizados y la creciente importancia de las fases de diseño, ha 
supuesto también un cambio radical en la orientación de la actividad. La cuestión es que si hasta 
ahora aspectos como el conocimiento de los productos químicos, los colorantes, o los procesos de 
estampación adecuados para obtener la mejor calidad funcional y estética en los tejidos constituía la 
función básica de esta actividad, hoy día algunas empresas líderes desarrollan sus propios muestrarios, 
con lo que los ciclos de vida de los procesos desarrollados en su obtención, se ven más expuestos a 
los cambios cíclicos de temporada. 

Esta nueva forma de funcionamiento implica un mayor esfuerzo innovador, puesto que lo normal 
es que de cada muestrario que se presenta cada medio año, tan solo entre el 20 y el 25% del mismo 
permanezca para otras temporadas. Además, muchas de estas empresas, están realizando un esfuerzo 
adicional para adaptarse a las demandas del segmento técnico, en el que pueden desempeñar un papel 
fundamental, debido a la gran cantidad de operaciones que confi eren esta naturaleza a los tejidos, 
que se desarrollan en los procesos de acabados (laminados y recubrimientos, principalmente).

Por lo que respecta a la tecnología, estas empresas suelen incorporar maquinaria muy moderna, 
aunque su renovación se ha frenado con la actual situación de crisis. Los proveedores generalmente 
se ubican en países como Alemania, Italia, Suiza, Austria y España, aunque el mantenimiento y los 
ajustes puntuales se efectúan internamente. Estos procesos entendidos como parte del know-
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how de las empresas, se encuentran supeditados a la confi dencialidad de los suministradores, que 
generalmente, cuando acuden a las instalaciones por que las máquinas sufren algún problema técnico 
o para realizar sus revisiones periódicas, aprovechan para observar las modifi caciones introducidas en 
la maquinaria y, cuando resultan interesantes, incorporarlas en sus nuevos modelos. Esto en muchos 
casos, teniendo presente la gran similitud de las fuentes de suministro de maquinaria existentes en la 
zona, conlleva que la diferenciación tecnológica entre las empresas resulte baja. 

Por su parte, los proveedores de productos químicos y colorantes son grandes multinacionales 
europeas como Bayer, Ciba o Basf, que en los últimos años también han llevado a cabo una importante 
deslocalización de su producción hacia países como China o la India. El suministro se efectúa a través 
de las delegaciones comerciales que generalmente se ubican en Cataluña, aunque también se 
detecta una presencia muy reducida de distribuidores locales. Los tiempos de suministro son cortos, 
y cuando surgen problemas puntuales de abastecimiento, las empresas proveedoras suelen acudir a 
otros clientes locales que puedan cubrir mediante su stock esa necesidad. 

La gran mayoría de las empresas dedicadas al ennoblecimiento textil no tienen asignado un 
presupuesto fi jo para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo e innovación, aunque sí 
reconocen destinar cifras elevadas a este concepto. De hecho, la innovación la calidad, la reducción 
de costes de producción, la mejora de servicios, la incorporación del diseño y la fl exibilidad productiva 
son las principales estrategias que están adoptando estas empresas en la actualidad. 

La valoración de la cooperación empresarial suele ser muy positiva entre estas empresas y aunque 
suele ser intensa con algunos clientes, todavía destacan la existencia de una barrera muy relevante para 
explotar todas sus posibilidades, debido a un cierto ostracismo en la cultura empresarial dominante en 
la zona. La mayoría de empresas reconoce haber realizado algún acuerdo de cooperación con AITEX, 
de cuya labor suele destacarse, tanto la provisión de servicios de laboratorio, como su información 
sobre nuevos productos y procesos innovadores. 

 7.5.1.3. Tejeduría y textil hogar

El subsector de textil hogar, mayoritario en la Comunidad Valenciana, es el que presenta realidades 
empresariales más dispares: un muy reducido número de empresas con un alto grado de integración 
vertical; una gran mayoría especializadas en las últimas fases del proceso de tisaje que fabrican sus 
propios productos y, dentro de éstas; una minoría, con una tendencia clara a desaparecer, entre las que 
se engloban las que actuaban como subcontratadas (drapaires). Dentro de este último grupo, aunque 
de modo más acusado entre aquellas empresas con productos poco diferenciados y segmentos de 
mercado muy reducidos, comienza a observarse un progresivo abandono de la actividad para pasar a 
operar como comercializadoras de producto importado. También empieza a hacerse habitual que las 
empresas importen tejidos en crudo, a los que incorporan sus diseños y los procesos de acabado. 

La competitividad para la mayoría de estas empresas, se basa en la capacidad para adaptarse a 
los requerimientos de producto que el cliente desea, fundamentalmente a través de una elevada 
fl exibilidad productiva y la incorporación creciente de diseño y diferenciación en productos de 
elevada calidad, que se renuevan constantemente, debido al drástico recorte de sus ciclos de vida 
útil. Aunque existen un grupo nutrido de fi rmas con marcas notorias como Reig Martí, Mora, Rasilán, 
Revert, Paduana, Atrium, Comersán, etc., en muy pocos casos las estrategias de marketing se asientan 
en la realización de campañas de publicidad en medios de comunicación de masas, principalmente 
por que la mayoría de empresas no tienen un tamaño de mercado tan grande como para poder 
rentabilizarlas y por que la ventaja que este tipo de acciones comporta, se ve reducida por la elevada 
propensión a la imitación existente en el sector. La difi cultad de la protección legal de los diseños 
suele considerarse, de hecho, un problema muy destacado entre las empresas con mayor penetración 
en el mercado. 
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Igualmente, una estrategia que está sirviendo para paliar el efecto de la crisis descansa en la extensión 
del número de referencias de productos incluidos en los muestrarios, lo que permite rentabilizar el 
esfuerzo comercial. En este contexto, la innovación de productos mediante la renovación de sus 
diseños, suele ser una función plenamente incorporada en las empresas más consolidadas en el 
mercado. Además, también se observa una tendencia creciente hacia la investigación en nuevas 
líneas de productos con aplicaciones funcionales que se integran en segmentos de mercado más 
relacionados con los textiles técnicos.

En el caso particular de la industria de la alfombra de Crevillente, la fuerte especialización en un solo 
producto está haciendo que las estrategias se orienten más hacia la comercialización de producto 
importado, que hacia la complementación de muestrarios o la diversifi cación hacia el textil técnico. 
De hecho, una de las grandes ventajas que presenta el área de las Comarcas Centrales Valencianas se 
deriva de la posibilidad de encontrar empresas especializadas en prácticamente todos los productos 
textiles desde ropa de cocina y baño a otra lencería de hogar. 

Existen dos grandes grupos de proveedores: los de maquinaria y los de hilatura y acabados. Los 
primeros se sitúan en países como Alemania, Italia o Francia, aunque en algunos casos mantienen 
delegaciones locales. Generalmente, estos proveedores se encargan de la instalación de maquinaria, 
pero, al igual que en los casos anteriores, tanto su mantenimiento cotidiano, como la realización de 
algunos ajustes en su funcionamiento, se llevan a cabo a nivel interno por las propias empresas. El 
resto de proveedores, incluidos los de procesos de urdidos y tejeduría, tienden a localizarse en la 
zona, aunque existe una tendencia creciente a importar hilatura de países como Turquía, la India o 
Pakistán. 

Las experiencias de cooperación entre competidores, salvo alguna iniciativa puntual en materia de 
exportación, resultan muy poco relevantes. No obstante, se observa un importante cambio en la 
mentalidad de las empresas respecto a esta cuestión, en cuya extensión muchas ven su continuidad. 
Esto ha permitido, por ejemplo, llevar a cabo experiencias de cooperación para la apertura de puntos 
de venta propios, en las que, como ya se ha indicado, está jugando un papel destacado (ATEVAL). 
En general, de hecho, la valoración de ATEVAL, como voz sectorial, y de AITEX, como laboratorio de 
servicios y certifi cador de la calidad de productos textiles, es considerada muy positivamente. 

 7.5.1.4. Textil técnico

La mayoría de empresas valencianas que operan en este segmento, normalmente complementan 
esta actividad con la anterior. La estrategia de diversifi cación, en este sentido, se entiende como una 
complementación de la línea tradicional de sus productos fabricados, principalmente de textil hogar, 
incorporándoles propiedades funcionales (telas ignífugas, antivandálicas, antiácaros, etc.), sin cambiar 
el enfoque central de negocio. No obstante, aunque de momento se trate de un grupo reducido de 
empresas, se observa una tendencia clara al incremento de la fabricación de productos de textil técnico 
enfocados a otras líneas nuevas de negocio, como la construcción (aislamientos, principalmente), la 
industria (fi ltros, envases, refuerzos para calzado), la agricultura (telas para invernaderos), etc., para 
cubrir la capacidad productiva ociosa, que en algunos casos alcanza al 50% de la instalada. 

Lógicamente, las pocas empresas que abordan esta estrategia de un modo sistemático, efectúan un 
gasto relevante en innovación para poder ampliar la gama de estos productos en sus muestrarios. 
No obstante, la I+D tiene poca relevancia en este proceso de diversifi cación, debido a que la mayoría 
de las empresas incorpora innovaciones ya desarrolladas y probadas, en las que el mayor problema 
es alcanzar las condiciones técnicas de producción óptimas, para poder cumplir las normas de 
homologación que regulan la mayoría de estos productos (normas sobre aislamiento sonoro y 
térmico, protección contra incendio, materiales fi ltrantes, ropa de protección, etc.), como ya se indicó 
con anterioridad. 
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Esta característica hace que la posibilidad imitación por parte de otras empresas sea muy elevada. De 
hecho, hay que considerar que las adaptaciones de maquinaria para poder operar en este segmento 
son mínimas, mientras que la provisión de materias químicas y fi bras especiales quedan cubiertas por 
los canales habituales de suministro, es decir, tanto por los utilizados por las empresas de acabados 
como, en menor medida, por los de hilatura. 

AITEX lleva más de cuatro años actuando de forma destacada en la transferencia de conocimiento 
sobre innovaciones tecnológicas de materias primas y productos desarrollados en este segmento.

Sin embargo, en este momento se observa una tendencia creciente a establecer acuerdos de 
cooperación con otros institutos de la RedIt (en especial, AIDICO, AIDIMA, INESCOP, ITENE, IBV y AIJU), 
que abordan desde el desarrollo de proyectos de I+D+i hasta las habituales pruebas de laboratorio 
y certifi cación de productos. También, estas empresas recurren con mayor frecuencia que la media 
sectorial a los grupos de investigación universitarios, en especial de la Politécnica de Valencia. 
Precisamente, el carácter multidisciplinar de este tipo de aplicaciones sería un factor adicional que 
explicaría la tendencia a buscar la colaboración con otros agentes que presentan mayor afi nidad con 
sus sectores de aplicación o mayor conocimiento científi co de los materiales, procesos relacionados, 
etc.

Al margen de las empresas enmarcadas en el segmento de textil hogar que han iniciado este proceso 
de diversifi cación al técnico de forma complementaria a su actividad tradicional, existe un número 
más reducido de empresas que llevan varios años ubicadas en este segmento. Se trata generalmente 
de empresas que trabajan para el sector de la automoción, productoras de tejidos no tejidos, de 
tejidos industriales, carpas y otras estructuras, tejidos para la higiene personal y doméstica, tejidos 
para bañadores, etc. Estas empresas presentan características innovadoras mucho más asentadas, 
con presupuestos formalmente establecidos, generalmente con un departamento de I+D+i, etc. 
Desde el punto de vista del modelo utilizado para abordar la delimitación del SITV, estas empresas 
constituyen lo más parecido a empresas de base tecnológica que a través de su actuación, y debido 
en especial a sus mejores resultados económicos, están empujando al resto del sector a abordar este 
proceso de transformación. 

De hecho, en la actualidad esta estrategia está presente en todos los subsectores de actividad y la 
mayoría de empresas, con independencia de su tamaño, reconoce estar haciendo esfuerzos para 
tratar de desarrollar aplicaciones técnicas, sin cambiar sustancialmente su base tecnológica. La 
cuestión es que la gran cantidad de nichos de mercado existentes en este segmento, permite que 
empresas muy pequeñas puedan afrontar esta diversifi cación sin problemas. Este es, por ejemplo, 
el caso de la ganadora de la edición de 2004 de los premios NOVA, Carbongén, s.a., que se trata 
de una microempresa creada en 2003, por un grupo de personas jóvenes relacionadas con el textil, 
que, como ya se ha indicado, explota un desarrollo tecnológico realizado por el Instituto Tecnológico 
del Calzado (INESCOP), junto al Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante, 
que mejoraba el proceso de elaboración de tejidos de carbono activo. La concesión de una licencia 
sobre la patente y la incorporación de uno de los investigadores universitarios que participó en su 
desarrollo, está permitiendo a esta empresa que a penas tiene cinco trabajadores, mejorar el proceso 
inicial patentado y desarrollar nuevas aplicaciones de este material. 

Otras pymes, por ejemplo, del segmento de urdidos que se encuentran en uno de los eslabones 
más débiles de la cadena productiva dada su fuerte dependencia de los pedidos de la industria fi nal, 
también han desarrollado aplicaciones para el textil técnico, sin apenas cambiar sus procesos de 
producción. El mayor esfuerzo probablemente es la necesidad de incorporar la innovación como una 
función más dentro de la empresa y contar con el personal adecuado, generalmente más formado, y 
los proveedores externos de tecnología. 

Evidentemente hay actividades en las que la búsqueda de algún tipo de complementariedad 
con los textiles técnicos resulta más compleja. Por ejemplo, aunque muchas empresas de hilados 
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reconocen estar tratando de diversifi car hacia este segmento, resulta muy complejo, puesto que la 
mayor parte de operaciones que confi eren características técnicas a los productos se llevan a cabo 
en la conformación de las fi bras, o en las fases de tejeduría y acabado, mientras que otro tipo de 
aplicaciones (hilos de sutura, por ejemplo) requerirían un cambio radical de la maquinaria y de las 
condiciones de fabricación. No obstante, siempre existe la posibilidad de buscar desarrollos conjuntos 
con empresas ubicadas en otras actividades, aunque de momento no se tiene conocimiento de este 
tipo de acuerdos. 

 7.5.1.5. Géneros de punto

La mayoría de estas empresas presentan un tamaño medio mayor que el resto de subsectores, debido 
a elevada intensidad de la mano de obra en el proceso de fabricación, que llega a suponer entre un 
30 y un 35% de los costes de producción. El nivel de integración horizontal también resulta elevado, 
puesto que se suelen abordar todos los procesos desde que entra el hilo, hasta que se obtiene el 
producto terminado, incluyendo su empaquetado y distribución. No obstante, algunas empresas de 
menor tamaño, subcontratan ciertas actividades como la tintura, estampación y otros acabados. 

A diferencia del resto de subsectores, la mayor parte de esta actividad tradicionalmente se ha 
localizado en la comarca de La Costera (Valencia). Concretamente en el municipio de Canals, en el 
que se encuentra la empresa valenciana más emblemática de este sector, Ferrys, que lleva muchos 
años sometida a un intenso proceso de reestructuración, con numerosas amenazas de cierre, del que 
hasta ahora se ha salvado gracias al apoyo fi nanciero reiterado del gobierno regional. 

La mayoría de estas empresas basan sus ventajas competitivas en su fl exibilidad técnico-productiva 
para adaptarse a los requerimientos de los clientes y en la rapidez de respuesta. Además, el diseño 
se entiende como un elemento claramente diferenciador de la elevada competencia existente para 
este tipo de productos. Por esta razón, aquéllas empresas con mayor penetración en el mercado han 
optado por recortar el ciclo de vida de sus productos, renovando muestrarios cada tres meses, en vez 
de cada seis. De este modo, también se difi cultan las copias y las falsifi caciones, muy extendidas entre 
los productos provenientes de países de bajo coste de mano de obra. 

Las estrategias de comercialización de las empresas líderes suelen apoyarse en campañas de 
publicidad en televisión y revistas, aunque su elevado coste y la difícil situación por la que atraviesa 
este subsector las ha eliminado prácticamente por completo de sus gastos corrientes. Por su parte, la 
diversifi cación hacia el textil técnico, aunque está siendo considera por algunas empresas, encuentra, 
de momento, poca relevancia a nivel subsectorial. La razón es que una gran mayoría de empresas 
considera que este tipo de productos presentan una escasa complementariedad con su idiosincrasia 
productiva y comercial. 

Lo normal es que la mayor parte de estas empresas no cuenten con un presupuesto fi jo asignado 
a la innovación, puesto que esta actividad se hace depender de las necesidades productivas y de 
las disponibilidades fi nancieras existentes en el momento. Esta escasa integración de la función 
innovadora, junto con la discontinuidad espacial del área productora de las Comarcas Centrales, perfi la 
una situación empresarial un tanto aislada de la mayoría de instituciones de apoyo y de servicios que 
operan en el SITV. También es cierto que muchas empresas reconocen una escasa orientación de los 
servicios prestados por estas instituciones hacia sus necesidades, puesto que la mayor parte de su 
oferta se orienta a los segmentos de actividad mayoritarios (textil hogar y, en la actualidad, hacia los 
textiles técnicos), como ya se indicó con anterioridad. 

La maquinaria utilizada en la fabricación de género de punto proviene de países como Italia, Suiza 
o Alemania, aunque el suministro generalmente se realiza a través de distribuidores locales. El 
mantenimiento cotidiano se efectúa principalmente a nivel interno, aunque se detecta una mayor 
subcontratación de técnicos externos que en las actividades anteriores. Respecto a otro tipo de 
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proveedores, tradicionalmente ha existido un elevado volumen de importaciones de hilatura de 
algodón y poliéster proveniente de países como Italia, aunque en la actualidad la procedencia se 
inclina más hacia países de bajo coste como Pakistán, Turquía, Perú, Egipto, y Siria. No obstante, 
también existen ciertos tipos de hilatura provistas por empresas localizadas en las zonas próximas de 
producción y en otras zonas de España, como Cataluña. Por último, los tejidos estampados general 
se importan de países como Alemania, Italia y Francia, mientras que una tendencia cada vez más 
importante, consiste en importar los tejidos en crudo de países como China e Indonesia.

La cooperación empresarial, aunque, en este momento se valora como una de las pocas salidas 
existentes para poder solventar la actual crisis, se considera utópica, dada la ausencia de experiencias 
en el pasado, ni entre empresas, ni con otros organismos o instituciones sectoriales. Los agentes 
sectoriales entre los que se integran estas empresas son, además de ATEVAL a la que pertenecen la 
gran mayoría, la Agrupación Española de Géneros de Punto. 

 7.5.1.6. Confección

La tipología de empresas que operan en este sector es muy variable, tanto en términos de tamaño 
como de especialización productiva. Por lo general destacan las empresas pequeñas y muy pequeñas 
que operan en segmentos poco especializados y que explotan mercados próximos, aunque también 
existe alguna de gran tamaño como el grupo Sáez Merino, S.A., propietario de la marca Lois. 
Igualmente, se detecta una débil especialización en vestuario infantil entre empresas ubicadas en 
la zona de las Comarcas Centrales, surgida principalmente como una diversifi cación relacionada de 
algunas empresas dedicadas a la fabricación de ropa de canastilla para bebé, y ropa de cama infantil. 
Dentro del segmento de ropa infantil y juvenil destaca la empresa alcoyana Tutto Piccolo, que en los 
últimos años, ha alcanzado un cierto renombre en el mercado nacional. 

Uno de los principales problemas de estas empresas se deriva de la elevada incidencia del coste de 
la mano de obra en el producto fi nal, que oscila entre un 30 y un 35%. Por esta razón, es habitual la 
subcontratación de las fases fi nales del proceso productivo, generalmente, mediante talleres locales 
sumergidos, hoy prácticamente inexistentes, o la apertura de talleres en zonas de España con niveles 
salariales más bajos. Normalmente, estas estrategias han sido más habituales para las empresas con 
bajos niveles de diferenciación vía marca, mientras que aquéllas que como Sáez Merino, operan en 
mercados más amplios, recientemente han comenzado un incipiente proceso de deslocalización 
hacia países próximos como Marruecos (2004). 

Por otra parte, la gran mayoría de empresas valencianas que operan en este subsector no integran 
la fabricación de tejidos en sus procesos productivos55, sino que exclusivamente se centran en la 
confección (patronaje, escalado, corte y confección). Dentro de éstos una parte sustancial concede 
una gran relevancia al diseño como elemento diferenciador que incorporan internamente. La 
tecnología CAD/CAM está también plenamente incorporada en la mayoría de empresas, incluidas las 
más pequeñas. 

Las estrategias competitivas son sumamente variables, dependiendo de la orientación del producto 
y el renombre comercial de las empresas. No obstante, aspectos como la variedad de productos, 
la fl exibilidad productiva, la calidad, la rapidez, el servicio postventa, etc., suelen ser elementos 
comunes a todas ellas. Al margen lógicamente de las estrategias de marketing que sólo alcanzan 
cierta relevancia entre las empresas más grandes, bien a través de circuitos especializados (en el caso 
de prendas infantiles), o bien mediante campañas de publicidad en medios de comunicación como 
la televisión. 

Las trayectorias innovadoras de las empresas, más allá de la mera renovación de productos cada 
temporada, son igualmente dispares. Mientras que las que presentan una cierta diferenciación y 

55 Salvo Saez Merino que posee una unidad de negocio dedicada a la fabricación de tejido, S&M Textile. 



146

reconocimiento de sus productos mantienen una predisposición clara a la innovación, las que operan 
con productos poco diferenciados y mercados muy limitados apenas la consideran. Por lo general, 
salvo para alguna empresa ubicada en el segmento de la ropa laboral, la diversifi cación al textil 
técnico es prácticamente nula. 

La tendencia a la renovación de muestrarios sigue siendo la tradicional, dos veces por temporada, 
aunque las pocas empresas que tienen una mayor penetración en mercados de alto consumo están 
tratando de adaptarse a las estrategias de la distribución de ciclo corto. 

Por lo que respecta a los proveedores de tejido existe una gran variabilidad, si bien se 
puede establecer que mientras las empresas con mercados más reducidos tienden a seguir 
abasteciéndose en los mercados nacionales (Comunidad Valenciana y Cataluña), las más 
grandes tienden a gestionar estos suministros globalmente, siempre que tengan garantías 
respecto a la calidad exigida a los fabricantes. Por su parte, la maquinaria procede de países 
como Alemania, Italia y Japón, subcontratándose en la mayoría de los casos el mantenimiento 
externamente. 

Los niveles de cooperación con otras empresas son prácticamente inexistentes, a pesar de la 
importancia que la mayoría de ellas le concede. Del mismo modo, la pertenencia a instituciones 
sectoriales y el grado de asociacionismo a AITEX, resulta reducido especialmente entre las más 
pequeñas. Entre los fabricantes de ropa infantil y juvenil destaca el elevado nivel de asociados a 
ASEPRI (Asociación Española de Fabricantes de Productos para la Infancia).

 7.5.1.7. Recapitulación

A modo de resumen de estos subapartados, puede decirse que la dinámica competitiva y 
las estrategias de las empresas del sector textil-confección valenciano están cada vez más 
focalizadas a la incorporación de elementos que generan mayor valor añadido como el 
diseño o la integración de servicios personalizados al cliente. Esta dinámica requiere de una 
mayor interiorización de la función innovadora en las estrategias empresariales, que, en 
este momento resultan aleatorias y sometidas a los vaivenes de sus situaciones financieras. 
Generalmente, la cercanía de proveedores especializados de materias primas y productos 
intermedios, permite una gestión compartida de los procesos de innovación, que además se 
ven favorecidos por el elevado reconocimiento que tienen entre las empresas las instituciones 
de apoyo. 

Respecto a las interrelaciones con el sector de maquinaria textil, a pesar de no existir una 
base territorial de empresas productoras, generalmente las empresas tienen bien cubierta 
su demanda, debido tanto a la presencia de delegaciones comerciales locales, como a la 
existencia de fuentes de información suficientes (empresas fabricantes, ferias e instituto 
tecnológico, principalmente) que les mantienen informadas de las novedades tecnológicas 
que van surgiendo. No obstante, se destaca que en los últimos dos años, los tiempos de 
suministro y de resolución de problemas técnicos han aumentado, debido a la incidencia que 
está teniendo sobre los fabricantes el fuerte tirón de la demanda de maquinaria por parte 
de países asiáticos. En cualquier caso, un factor positivo, es el que se deriva de la existencia 
de una base territorial especializada de empresas de maquinaria mecánica y talleres de 
reparación que aseguran el mantenimiento y la realización de ajustes puntuales. Además, la 
mayoría de industrias cuenta con personal de mantenimiento propio que asume las funciones 
anteriores (manyàs). 
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Tabla 59. Participación en acuerdos de cooperación empresarial

Tamaño (nº de trabajadores) NO SI
1-10 13,58 7,41
11-20 17,28 6,17
21-50 18,52 11,11
51-100 6,17 8,64
>100 6,17 4,94
Media sectorial 61,73 38,27
Fuente: Elaboración propia mediante encuesta respondida por 84 empresas de la CV.

Otro aspecto muy destacable es el cambio en la valoración empresarial de la cooperación, que si 
bien se considera sumamente compleja, se entiende que en este momento puede resultar un factor 
fundamental de cara a afrontar con cierto éxito cuestiones más complejas como la integración vertical. 
A pesar de esta difi cultad, debe tenerse presente que en muchos casos la percepción de que no existe 
cooperación interempresarial, resulta equivocada y fundada más en un juicio de valor preestablecido 
que en la realidad. En la tabla 59, se puede observar que sobre 85 empresas encuestadas, algo 
más de un 38% reconocían participar en algún tipo de acuerdo de cooperación (comercialización, 
investigación, desarrollo de nuevos productos, etc.) con otras empresas.

Por tamaños, resultaba especialmente elevada la media registrada entre las empresas con menos 
de 51 trabajadores y más de 20, mientras que entre las de mayor tamaño los niveles de cooperación 
resultaban sustancialmente más bajos. Por actividades las empresas de textil técnico son las que más 
cooperan (75%), seguidas de las de prendas de vestir y géneros de punto (50%) y textil hogar con un 
43%. 

Una vez abordada esta aproximación a las interrelaciones existentes entre las distintas actividades que 
integran el sector textil-confección valenciano, así como sus dinámicas de innovación más destacadas, 
en el siguiente subapartado se presenta de un modo más breve, otras características relevantes del 
sistema industrial como son los aspectos relacionados con la estructura de estas organizaciones, así 
como la gestión y dotación de recursos humanos en las mismas. 

 7.5.2. Estructuras organizativas y recursos humanos. 

La reducida dimensión de las empresas textiles valencianas resulta un factor crucial a la hora de 
explicar la debilidad de su posición competitiva actual. De hecho, podría decirse que la lógica de 
funcionamiento del distrito industrial, puede resultar muy efectiva en términos productivos, pero 
parece serlo menos de cara a promover modelos de organización empresarial efi cientes. En este 
sentido, se podría pensar que el desarrollo y evolución de muchas de estas empresas queda limitado 
al agotamiento de las ventajas productivas que conlleva la posibilidad de explotar un modelo de 
funcionamiento territorial que produce desbordamientos de conocimiento a lo largo de la cadena 
de producción. 

La tipología predominante de pymes presentan modelos de organización empresarial muy poco 
sólidos, con una escasa profesionalización y formación de la función directiva, con esquemas de toma 
de decisiones muy jerarquizados y centralizados en torno a la fi gura del propietario-gerente. Aunque 
en los últimos años ha habido una cierta corrección respecto a la capacitación del personal directivo 
de las empresas de tamaño medio y grande, en muchos casos éstas se han topado con el límite que 
supone el carácter marcadamente familiar de las mismas.

Generalmente, estas empresas suelen organizarse mediante departamentos con funciones bien 
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delimitadas. No obstante, la escasa utilización de sistemas formales de gestión de la información 
y la presencia de estructuras de personal piramidales limita las posibilidades de interactuación 
entre los distintos departamentos y con ello, la retroalimentación de la información en el sistema 
empresarial. 

Del mismo modo, los planteamientos estratégicos a medio y largo plazo están ausentes en la casi 
totalidad de las empresas, salvo el típico esbozo in mente del gerente56, con lo que resulta muy difícil 
la integración y valoración de los objetivos anuales, en las diferentes unidades funcionales de las 
organizaciones. 

En los últimos años se ha extendido la fi losofía del departamento de recursos humanos entre las 
empresas con mejores parámetros organizativos, si bien, en muchos casos, sigue siendo la fi gura del 
director/gerente la que asume las funciones del Director de Recursos Humanos o simplemente esta 
área descansa efectivamente, en una tradicional administración de personal, centrada en aspectos 
laborales y administrativos. 

A pesar de la valoración positiva del papel del personal de la empresa, generalmente, éste no se 
gestiona estratégicamente, provocando que, por ejemplo, ante una situación de cambio de 
orientación productiva hacia el segmento de textil técnico, el cuello de botella de la innovación sea 
precisamente la falta de recursos humanos especializados. 

Normalmente, los niveles de formación exigidos a los nuevos trabajadores son preferentemente 
de las diferentes especializaciones textiles existentes en la formación profesional (FP), aunque la 
reducida oferta de estos perfi les en la actualidad, lleva a que cuando surgen necesidades puntuales, 
este requisito se pase por alto, proporcionándoles la formación específi ca en el puesto de trabajo. En 
los cargos técnicos y directivos, lo normal es que se requieran titulaciones medias y superiores. 

Tabla 60: Resumen Encuesta Recursos Humanos por tamaño de empresa

Tamaño 
empresa (nº 

trabajadores) 

% titulados 
superiores s/ 

total

% titulados 
medios s/ total

% titulados 
con FP s/ total

% diseñadores 
con acceso a 

CAD

% 
técnicos 
produc. 
utilizan 
sist. CIM

1-10 3,67 12,00 25,63 13,47 11,17
11-20 6,87 12,40 27,59 17,89 17,88
21-50 8,73 5,67 15,83 17,39 37,02
50-100 9,58 13,08 15,17 42,25 42,75
> 100 8,89 14,89 24,00 34,11 26,78
Total 7,12 10,69 21,48 24,19 26,72
Fuente: Elaboración propia mediante encuesta respondida por 84 empresas de la CV.

Las plantillas, especialmente en las áreas de producción, suelen estar integradas por trabajadores sin 
cualifi cación reglada con elevados niveles de especialización en los procesos que realizan. En muchas 
de las empresas más maduras, la elevada edad media de estas plantillas (más de 45 años) y su reducida 
movilidad funcional, está comenzando a generar problemas de adaptación a otros segmentos, en los 
que se requieren nuevos perfi les profesionales más orientados al mercado.  

Como se observa en la tabla 60, el peso en las plantillas de trabajadores con niveles superiores de

56 Por ejemplo, de las 45 entrevistas con empresas de textil-confección, tan solo una reconoció tener un plan estratégico 
formalmente defi nido.  



149

 formación es proporcional al tamaño empresarial, mientras que las categorías de FP tienen una mayor 
implantación relativa entre las empresas de menor tamaño. Del mismo modo, los porcentajes relativos 
de diseñadores con acceso a CAD y de técnicos que utilizan sistemas de gestión informatizados de 
compras y/o producción (CIM), son más elevados entre las empresas  más grandes. El hecho de 
que estos porcentajes sean mayores entre las empresas con tamaños entre 50 y 100 trabajadores, 
responde a que en esta tipología se encuentran aquéllas que tienen una mayor proyección comercial 
en los últimos años, especialmente del segmento de textil hogar. 

De hecho, de nuevo, las actividades en las que se aprecia un mayor porcentaje de diseñadores con 
acceso a CAD, son las de textil hogar (34%) y prendas de vestir y géneros de punto (33%), seguidas 
de las comerciales, con un porcentaje similar al textil técnico (17%). Por su parte, en el segmento 
de tejeduría, este porcentaje resultaba sustancialmente inferior al de hogar con un 12%. Por último, 
respecto a la utilización de sistemas CIM, se da una diferencia muy destacable entre las actividades de 
hogar, en las que una media del 43% de los técnicos de producción tenía acceso, frente a actividades 
como las prendas de vestir y géneros de punto en las que este porcentaje resultaba del 33%. 

 7.5.3. Proveedores de servicios avanzados a la industria

Una última cuestión, antes de pasar a analizar, de forma breve, la infl uencia de las condiciones de 
demanda en la innovación y en las estrategias de las empresas, es la relativa a las condiciones de 
aprovisionamiento de servicios avanzados y especializados para la industria. En este caso, según 
se desprende de todas las fuentes de información directas e indirectas utilizadas, no se detectan 
necesidades de este tipo de servicios no cubiertas. 

Por ejemplo, en el caso de empresas de diseño, como ya se ha indicado la mayoría de las industrias 
tienen interiorizada esta fución, por lo que generalmente el nivel de subcontratación externo resulta 
muy bajo. La gran variedad de productos con los que se trabaja, al margen del control directo de esta 
fase diferencial para las empresas, hace que resulte más rentable su desarrollo interno que externo. 
No obstante, como ya se ha indicado anteriormente las actividades de acabados y estampación 
suelen incluir este tipo de servicios, que también son observables en las suministradoras de cilindros 
de estampación, de software de diseño, de picaje de cartonajes, de servicios de confección, etc. Como 
tal, las empresas dedicadas en exclusividad a la provisión de este tipo de diseño son prácticamente 
inexistentes. 

Del mismo modo, la provisión de servicios informáticos específi cos, como el desarrollo de sofware 
de diseño, parece estar bien cubierto, tanto por la existencia de un grupo reducido de empresas que 
realizan desarrollos a medida e implantaciones de software de terceros, principalmente ubicadas en 
la zona de las CCV, como por algunos desarrollos de software de diseño gráfi co y decoración virtual 
realizados por AITEX. Además, también, algún grupo de investigación de la EPSA realiza este tipo de 
aplicaciones a medida. 

En cualquier caso, debe tenerse presente que, generalmente las empresas de producto fi nal con 
mayor tamaño, suelen disponer de personal propio informático, que desarrolla este tipo de funciones, 
debido a y la cantidad de ajustes que deben realizarse en el software de control de la maquinaria, por 
la preponderancia de series cortas de fabricación.

Respecto a la industria gráfi ca y de cartón, existe una fuerte presencia de este tipo de empresas en 
la zona de las CCV, debido a la elevada aglomeración industrial y a la localización de una potente 
industria papelera local hasta hace unos años. De esta actividad, salvo, la que se conserva en la 
localidad de Banyeres de Mariola, el resto prácticamente ha desaparecido. 

Los servicios de consultoría genérica y más específi ca, como son las de ingeniería, parecen estar 
bien cubiertos, aunque en este último caso se suele recurrir en mayor medida a gabinetes ubicados 
en ciudades como Valencia y Alicante. Lo mismo suele ocurrir con los servicios relacionados con la 
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Propiedad Intelectual e Industrial, que al margen de alguna agencia de carácter local en las CCV, 
suelen tener mayor presencia también en estas ciudades. 

Por último, otros servicios relacionados con la logística, distribución y transporte, resultan fácilmente 
accesibles para las empresas. En particular en el área de las CCV, existe una fuerte presencia de este 
tipo de servicios, canalizados en muy pocos casos a través de almacenes intermedios. También en 
el área de La Vall d’Albaida se localiza un depósito aduanero, en cuya propiedad participan muchas 
industrias textiles de la zona, que está experimentando un crecimiento importante de su actividad 
en estos últimos años, debido a la cada vez más frecuente importación de productos para su 
comercialización e incorporación local de diseño y procesos de acabado. 

7.6. Las condiciones de demanda

El hecho de que sean las empresas que llevan a cabo un mayor esfuerzo innovador en aspectos 
relacionados con la estética del producto (diseño, moda), las que presenten unos mejores parámetros 
innovadores, parece indicar que, en este momento, el sistema de innovación sectorial depende 
de un modo más acusado de las condiciones de la demanda en cada uno de los eslabones de la 
cadena productiva, que de la base tecnológica incorporada en cada uno de ellos. Este aspecto matiza, 
precisamente, la importancia concedida por Pavitt a la dependencia tecnológica que estos sectores 
de consumo presentan respecto a los proveedores de inputs y maquinaria. 

Parece obvio que si algo ha demostrado en los últimos años, la aparición de los grandes grupos de 
distribución textil-confección a nivel mundial, es que, no son precisamente las diferencias tecnológicas 
o de know-how, las que determinan la capacidad de abastecer al mercado de forma efi ciente. Por el 
contrario, en un mundo donde todo es transferible, incluida la tecnología, lo importante no es poder 
o saber producir, sino tener capacidad para vender y capacidad para gestionar todos los procesos 
hasta la consecución de la venta. 

El actual posicionamiento de las empresas textiles valencianas en sus respectivos mercados, explica 
perfectamente las estrategias de ajuste que se están llevando a cabo en los distintos segmentos 
y que, no conviene olvidar, en la mayoría de los casos, no son más que innovaciones de carácter 
organizativo y funcional. 

También la propia dinámica de ajuste del SITV, debe entenderse como un proceso dependiente de 
la trayectoria histórica (path – dependent) determinada por las estrategias seguidas en el pasado por 
los diversos agentes del sistema. De este modo, las relaciones entre todos los agentes que lo integran 
no serían más que un refl ejo de la articulación colectiva del Sistema, confi gurado para dar satisfacción 
a las estrategias individuales de cada uno de ellos. 

Así, bajo esta perspectiva, por ejemplo, la posición central de AITEX en el sistema de innovación, 
se explicaría por la existencia de una fuerte base territorial de empresas productoras de bienes y 
servicios intermedios (hilados, tejeduría, urdidos, acabados, etc.) que precisan de instrumentos de 
control para certifi car la calidad de sus productos. La importancia de esta función probablemente no 
sería la misma, si las estrategias seguidas en el pasado hubieran generado un modelo de desarrollo 
basado en grandes empresas con una fuerte implantación en el mercado. 

Es, precisamente, esta especialización histórica en procesos, más que en productos, junto al escaso 
poder de mercado de la mayoría de empresas valencianas, lo que condiciona la dirección de las 
estrategias de innovación observables en gran parte de las actividades del Sistema Industrial. De 
este modo, se puede explicar el hecho de que una parte considerable de las empresas fabricantes 
de producto fi nal estén adoptando una estrategia de diversifi cación hacia los textiles técnicos. De 
hecho, la propia centralidad de AITEX en el Sistema de Innovación empuja (technology push) a que 
ésta sea una de las pocas estrategias que puede contar con los mecanismos de soporte necesarios. 
La estrategia es igualmente razonable para AITEX, puesto que en la medida en que las empresas 
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sean capaces de diversifi car su actividad hacia este segmento, estarán garantizadas las condiciones 
(demand pull) para que su orientación tecnológica actual, eminentemente técnica, siga resultando 
válida al sistema. 

Del mismo modo, este escaso poder de mercado explica el bajo nivel de deslocalización que ha 
presentado la actividad textil valenciana hasta el momento. Dado que este tipo de estrategias 
requieren de economías de escala basadas en la capacidad de explotar una cuota signifi cativa de 
mercado, muchas de las empresas están optando por la importación directa, con lo que se está 
produciendo una contracción importante de los niveles de producción en toda la cadena de valor de 
la industria. 

En esta coyuntura, actividades de cabecera como la hilatura, únicamente pueden subsistir explotando 
economías de proximidad, mediante el incremento sustancial del número de productos que 
mantienen en sus catálogos. Al margen, aquellas empresas de este segmento con mayor tamaño, de 
forma cada vez más acusada se ven empujadas a abordar mercados exteriores, en los que compiten 
con productos de vida corta, como la hilatura de fantasía y otros productos con altas funciones 
estéticas. Esta situación lleva también a que aquellas empresas más pequeñas y con producciones 
menos automatizadas, sean incapaces de abordar estos procesos en términos de costes y de capacidad 
productiva. 

Por su parte, como ya se ha explicado anteriormente, la tendencia general dentro de los acabadores 
se orienta hacia la ampliación de procesos y servicios para los productores fi nales, que, además 
del diseño, en algunos casos pasan también por la gestión de compras en el exterior. Además, la 
experiencia de algunos de ellos en la prestación de este tipo de servicios a cadenas de distribución 
especializadas, les permite incorporar, como un valor diferencial más, su capacidad para desarrollar 
productos en tiempos cada vez más cortos (menos de dos semanas en algunos casos). Lógicamente, en 
contrapartida, la asunción de funciones hasta ahora desarrolladas exclusivamente por los fabricantes 
de producto fi nal, está suponiendo un incentivo para que algunas de estas empresas, en especial 
las más grandes, desarrollen sus propias colecciones que al menos de, de momento, tratan de no 
comercializar en los mismos mercados que sus clientes. 

Por otra parte, entre las empresas de textil hogar la tendencia del mercado ha empujado a aumentar 
el número de referencias disponibles, con el fi n de compensar la reducción de pedidos en su cartera 
habitual de productos. El elevado coste que implica el mantenimiento de una estrategia de innovación 
orientada a la renovación constante a la que obliga el mercado, hace, que al margen de la tendencia 
hacia la sustitución de producto propio por producto importado, se esté tratando de alcanzar una 
cuota de mercado sufi ciente, mediante acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas enfocadas a 
la integración vertical. Probablemente, dada la dinámica creciente hacia la especialización comercial 
y la difi cultad de competir exclusivamente teniendo controlado el punto de venta (hay que tener 
mejores productos, pero con buenos precios), las estrategias de estas empresas acabaran pasando 
por la deslocalización directa o indirecta de parte de su actividad. 

Del mismo modo, resulta muy probable que muchas de las empresas que hoy han comenzado a 
importar productos de textil hogar, cuando esta estrategia esté muy extendida, comiencen a integrar 
otro tipo de productos como prendas de vestir y géneros de punto, para compensar la reducción de 
sus mercados.

Así, pues, desde el punto de vista de la demanda, las condiciones impuestas a la dinámica innovadora 
del SITV, podrían resumirse como sigue: 

• Una parte creciente de las empresas, especialmente del segmento de tejeduría (con 
independencia de su producto fi nal), pasarán a competir en el mercado de los textiles técnicos 
aprovechando el conocimiento de los procesos textiles, la capacidad productiva instalada 
y el apoyo y experiencia de AITEX en este segmento. No obstante, como ya se ha indicado, 
en este momento, los patrones de innovación en este tipo de productos resultan muy bajos, 
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puesto que la mayoría de empresas, siguiendo un modelo de innovación lineal, desarrolla 
innovaciones ya realizadas, con lo que en el futuro, si no se produce un salto sustancial de la 
investigación y desarrollo, habrá una saturación de empresas compitiendo con productos muy 
similares, con lo cual el supuesto mayor valor añadido que generan estos productos tenderá a 
reducirse.

• Un grupo cada vez mayor de empresas de tejeduría de pequeña dimensión, ubicadas 
principalmente en el segmento de hogar, que han comenzado a operar como importadores 
directos, debido a las mayores difi cultades para colocar sus productos en sus segmentos 
tradicionales de venta. Generalmente, se trata de empresas que no realizan ningún tipo de 
procesos sobre los productos importados, aunque también se dan casos en los que se incorporan 
los procesos de acabado localmente. El resultado sobre la dinámica de innovación sectorial 
de estas estrategias, resulta bastante incierto, aunque cabe esperar que las innovaciones de 
carácter comercial y organizativo tengan una preponderancia clara sobre las de producto. 

• En el segmento de acabados, un enfoque creciente hacia la innovación en servicios productivos 
y comerciales, a la vez que una tendencia mayor hacia la integración horizontal asumiendo 
funciones de los fabricantes de producto fi nal. En este segmento, tanto por su mayor orientación 
al mercado, como por su importancia en los procesos de acabado de textiles técnicos, cabe 
esperar que se produzca un incremento del esfuerzo innovador orientado a productos y a 
procesos. 

• La hilatura, por su parte, tenderá a realizar un mayor esfuerzo innovador en el futuro, debido a 
la ampliación de productos en catálogo, en especial, de aquéllos que presentan ciclos de vida 
más cortos (hilados de fantasía y especiales). 

• Tanto en el caso de confección como de géneros de punto, las pocas empresas que puedan 
subsistir, deberán pasar por un mayor enfoque de la innovación al mercado, por lo tanto, 
principalmente orientada a productos. En estos segmentos lógicamente, no hay que descartar 
un incremento hacia la deslocalización y/o la subcontratación externa de las fases más 
intensivas en mano de obra.

• Para aquellas empresas del segmento de textil hogar que en este momento presentan una 
mayor penetración en el mercado, cabe esperar un aumento del esfuerzo innovador orientado 
a los procesos de comercialización, entre los que se incluye la integración vertical, así como 
otro tipo de innovaciones de carácter coorporativo, como son la fi rma de alianzas estratégicas 
con otras empresas. También, dentro de este segmento y para esta tipología de empresas, es 
de esperar que las estrategias de deslocalización y de sustitución de fabricación propia por 
productos importados, adquieran mayor relevancia de cara al futuro. 

7.7. Sistema Político

El último aspecto a considerar en la determinación del SITV, es el relativo a las principales actuaciones 
de las diferentes administraciones públicas que inciden o pueden incidir con sus políticas en la 
dinámica innovadora del sistema. En general, en este momento, la valoración empresarial del 
papel de las diferentes Administraciones Públicas, resulta muy negativa. Existe una consideración 
generalizada respecto a que el marco legal que regula la actividad en España y la UE, impone un 
modelo de competencia desleal a favor de los NIC (dumping social). De hecho, mientras que estas 
empresas cumplen rigurosamente todos los criterios laborales, medioambientales, fi scales, etc., se 
compite en los mismos mercados, con productos en los que apenas si existe regulación. 

Temas como la falta de control del etiquetaje, de la calidad de los procesos de fi jación de los productos 
químicos utilizados en los procesos de acabado, de las propias condiciones laborales existentes en 
estos países, las condiciones de acceso a esos mercados, etc., están siendo en este momento, parte 
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del caballo de batalla de las organizaciones empresariales frente a las administraciones. 

La opinión generalizada es que las administraciones públicas deberían haber mantenido unas políticas 
más restrictivas a las importaciones masivas e indiscriminadas de productos textiles de este tipo de 
países. Por que realmente, en los mercados no compiten únicamente productos, sino principalmente 
sistemas de regulación económicos y soliciales. La gran diferencia existente en estos sistemas de 
regulación se puede explicar con una frase que recoge muy bien la percepción empresarial del 
problema, “no se puede ganar un combate de boxeo con dos manos atadas a la espalda”.

 7.7.1. Ámbito Europeo

La presión que han ejercido las distintas organizaciones empresariales y sindicales, que operan 
indistintamente en los ámbitos europeo, nacional y regional, ante las autoridades europeas, está 
comenzando a tener efectos de concienciación respecto a los efectos que la liberalización comercial 
está teniendo en sus estructuras productivas. Hasta el momento, no obstante, la mayoría de estas 
actuaciones se centran en la política comercial común, que tanto en las negociaciones directas con 
China, como en las mantenidas en el seno de la OMC, están tratando de imponer la aceptación de un 
acuerdo de restricción voluntaria de exportaciones o la imposición de gravámenes a la exportación, 
por parte de las autoridades chinas. 

A pesar de la que a esta presión se han sumado también los EE.UU., la negociación resulta muy compleja, 
debido a que tanto Bruselas como Washington han considerado hasta la fecha, insufi cientes todas las 
mediadas tomadas por China57, por lo que el expediente de estudio de aplicación de medidas de 
salvaguardia (cuotas) por parte de la UE, ha seguido abierto. 

Por lo demás, actualmente, no existe una regulación específi ca que fomente y/o respalde la industria 
textil-confección europea, salvo una serie de comunicaciones de la Comisión Europea, dirigidas al 
refuerzo de la competitividad sectorial, cuyo contenido más importante se detalla a a continuación: 

• COM (2003) 649/F de 29/10/2003COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL 
PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS 
REGIONES: El futuro del sector textil y de la confección en la Unión Europea ampliada. 

Se trata de un estudio sobre la situación del sector textil-confección europeo, basado en una aplicación 
de las políticas comunitarias industrial y comercial al sector, teniendo en cuenta sus características 
especiales. 

Básicamente, se centra en la importancia estratégica que tiene para la mejora de la competitividad 
sectorial, la investigación, la innovación, las acciones de formación y la protección de los derechos 
de propiedad intelectual. Asimismo, se destacaba el importante papel que juega el mejor acceso a 
los mercados y la realización de la zona euromediterránea de libre comercio y se decidía crear un 
Grupo de alto nivel sobre el sector textil y de la confección, encargado de formular recomendaciones 
sobre un conjunto integrado de iniciativas concretas que pudieran emprenderse a nivel regional, 
nacional y comunitario para facilitar la adaptación del sector y proponer acciones que mejorasen su 
competitividad.

Este Grupo reúne a distintos agentes comunitarios de alto nivel del sector y consta de Comisarios, 
representantes gubernamentales de cuatro Estados Miembros de la UE con una fuerte presencia 
del sector textil y de la confección, un diputado del Parlamento Europeo, empresarios, minoristas 
e importadores, asociaciones comerciales europeas, sindicatos y representantes de asociaciones 
locales del sector textil y de la confección.

El Parlamento Europeo el 21 de enero de 2004, solicitó a la Comisión que estableciese un calendario

57  Por ejemplo, en enero de 2005, el Gobierno chino, impuso un impuesto a las exportaciones de una media de un 1,3%, sobre 
148 categorías textiles, quintuplicadas a comienzos del mes de mayo, para 74 categorías de productos.
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 delimitado y preciso y el marco fi nanciero correspondiente para llevar a cabo rápidamente las 
ideas expuestas en esta comunicación. La falta de actuación de la Comisión, llevó a que se volviera a 
presentar una nueva comunicación, por parte de ésta. 

• COM (2004) 668/F de 13/10/2004 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL 
PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS 
REGIONES: El sector textil y de la confección después de 2005 – Recomendaciones del Grupo 
de Alto nivel sobre el sector textil y de la confección 

Esta comunicación una visión del seguimiento de la anterior, poniendo de manifi esto diversas 
propuestas de acción concretas, derivadas de las recomendaciones recogidas en el informe del Grupo 
de alto nivel. Este informe, confi rmaba que la visión estratégica más apropiada para garantizar el 
futuro del sector textil y de la confección europeo, debía centrarse en la dotación de instrumentos que 
fortalecieran las actuales ventajas competitivas de la industria (investigación, innovación, formación, 
creación de la zona paneuromediterránea de libre comercio, condiciones equitativas de acceso a 
mercados, y protección efi caz de los derechos de propiedad intelectual). Entre las recomendaciones 
recogidas por la Comisión son de destacar:

1. Investigación e innovación:

a) Estudiar la creación de una plataforma tecnológica europea, a fi n de poner en práctica un 
calendario de investigación estratégica.

b) VI Programa Marco de I+D:

 • Programa NMP58: permitirá un avance tecnológico en el sector de la confección y el desarrollo 
de procesos efi cientes ecológicamente, productos de alto valor añadido y unos mercados 
asociados con un elevado potencial de crecimiento para la industria textil.

 • Para proyectos ya en marcha: prevista una convocatoria en 2005 del programa NMP para 
promover la investigación aplicada en los ámbitos de las fi bras multifuncionales, los productos 
técnicos basados en textiles y los procesos asociados.

c) Presentación de propuestas del sector para mejorar la gestión de la cadena de aprovisionamiento 
con arreglo al objetivo estratégico de las tecnologías de la sociedad de la información.

2. Educación, formación y empleo

a) Se considera necesaria una estrategia europea de formación permanente para el sector 
y garantizar una mayor concordancia entre la oferta y la demanda de formación. A nivel 
comunitario, el programa Leonardo da Vinci y las medidas del «artículo 6» del FSE proporcionan 
el marco de fi nanciación para proyectos sectoriales con valor europeo añadido y acciones 
innovadoras en el ámbito del empleo y la adaptación a las transformaciones industriales.

3. REACH59: La Comisión en cooperación con la industria textil y de la confección, está poniendo en 
marcha un estudio de evaluación de las posibles repercusiones de REACH en la industria textil y en sus 
proveedores de sustancias químicas. 

4. Derechos de la propiedad intelectual: necesidad de mejorar la protección de los derechos y su 
cumplimiento en terceros países y aumentar la sensibilización de los titulares de los derechos ante la 
falsifi cación y los riesgos derivados.

5. Acceso a la fi nanciación: se reconoce la necesidad de mejorar el acceso a la fi nanciación, puesto 
que muchos de los instrumentos fi nancieros existentes en la UE no se adaptan a las características de 
estas pymes.

6. Aspectos regionales: Pese a la propuesta del Grupo de Alto para la elaboración de planes 

58 Nanociencias, materiales multifuncionales basados en el conocimiento y nuevos procedimientos y dispositivos de 
producción.
59  Propuesta de nueva política de sustancias químicas.
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estratégicos locales que mejorasen la asignación de los recursos, así como un programa sectorial 
comunitario para el sector textil y de la confección con una clara iniciativa regional específi ca, 
la Comisión consideró que esta cuestión no resultaba necesaria, puesto que la participación en 
programas multisectoriales proporcionaba un marco adecuado y efi ciente para el apoyo del sector y 
la diversifi cación productiva regional.

7. Aspectos de política comercial: Instauración de la zona paneuromediterránea, ya que permitirá 
que el mantenimiento de toda la cadena de producción del sector cerca del mercado europeo, para 
combinar las ventajas relativas a los costes, la calidad y la proximidad. 

Dada la preocupación por la situación del sector, el Grupo de Alto nivel propuso la creación de un 
sistema de supervisión de las importaciones chinas, que recopilara constantemente datos sobre las 
cantidades y los precios unitarios medios de las principales categorías de productos, estudiaría las 
condiciones de fabricación de productos en China, y evaluara periódicamente cómo respeta China 
sus obligaciones relativas a la OMC, en particular las condiciones de acceso a su mercado. Como 
se ha indicado anteriormente este tipo de medidas ya se han tomado, además de las orientadas al 
dialogo con las autoridades competentes chinas para encontrar mecanismos que garanticen una 
reestructuración gradual de la industria en la UE.

 7.7.2. Ámbito nacional

En este ámbito, la mayor parte de las actuaciones tanto del Gobierno como del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, se han comenzado a aprobar en 2005, cuando los efectos de la crisis ya son 
muy evidentes. Básicamente, como se desarrolla a continuación, tratan de medidas para el fomento 
de la innovación industrial, medidas de carácter comercial y, un proyecto de Ley que contempla 
modifi caciones en los conceptos de innovación aplicables a efectos de deducción en el IS. 

• Ayudas a la Innovación Industrial y PYMES dentro del Programa de Fomento de la 

Investigación Técnica para el Sector Textil/Confección (2005-2007), Orden ITC/217/2005 

B.O.E. 09-02-2005 y Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Secretaría General de 

Industria, por la que se efectúa la convocatoria del año 2005, para la concesión de ayudas 

del Programa de Fomento de la investigación Técnica para el Sector Textil/Confección 

(2005-2007).B.O.E. 23-02-2005. 

Se trata de una actuación específi ca que apoya actividades horizontales de investigación y desarrollo, 
actividades de las pymes y actividades de difusión, incidiendo, principalmente, en proyectos con una 
elevada carga en I+D y en otros encaminados a la mejora de la competitividad en estas empresas. Sus 
objetivos son: 

• Favorecer la realización de todo proyecto de investigación industrial y desarrollo tecnológico 
que incremente la capacidad tecnológica de las empresas.

• Extender la cultura de la cooperación en investigación y desarrollo entre empresas y con otras 
entidades de investigación.

• Difundir los resultados y logros alcanzados en materia de I+D.

• Fomentar la cooperación entre empresas para adquirir masa crítica y poder situarse en los 
mercados exteriores.

• Mejorar la competitividad de las pymes del sector textil.

En este programa no se contemplan límites en el número de proyectos a presentar en cada 
convocatoria. Asimismo, autoriza el desembolso parcial o total de las cantidades aprobadas, siempre 
que se justifi que la inversión fi nanciable, para evitar que el nivel de endeudamiento de las empresas 
benefi ciarias impida la obtención de avales con los que garantizar los préstamos que desde el 
programa pudieran recibir para otros proyectos.
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Por lo que respecta a los benefi ciarios de estas ayudas podrán ser:

• Empresas del sector textil-confección correspondientes a los sectores de la industria textil, 
confección de prendas de vestir en textiles y accesorios y fabricación de fi bras artifi ciales y 
sintéticas cuya actividad consista en la producción de bienes. Quedan excluidas las empresas 
cuya actividad sea la comercialización.

• Agrupación o asociación de empresas del textil-confección sin ánimo de lucro.

• Entidades privadas con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro.

• Centros tecnológicos privados con personalidad jurídica sin fi nes lucrativos.

Por último, los tipos de proyectos acogidos a estas ayudas son:

1. Proyectos de I+D:

• Proyectos de investigación industrial

• Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial o de desarrollo

• Proyectos de desarrollo tecnológico

2. Proyectos realizados por PYMES:

• Inversión en activos materiales

• Inversión en activos inmateriales

• Servicios prestados por consultores externos con el objetivo de poner en marcha y desarrollar 
acuerdos de cooperación con otras empresas.

3. Proyectos cuyas ayudas estarán sujetas a la norma de “mínimis”:

• Actuaciones de difusión de los resultados de las actividades de I+D.

• Servicios de consultoría externa contratados por empresas que no sean PYMES

Los proyectos se pueden presentar de forma individual o en cooperación con otras empresas, 
entidades privadas con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro y centros tecnológicos. Del mismo 
modo, para que un proyecto sea fi nanciable debe tener un presupuesto mínimo total de 30.000 
euros, cuando se trate de una subvención o de 80.000 euros cuando se trate de la concesión de un 
crédito reembolsable. No existe límite mínimo para los estudios de viabilidad técnica o actuaciones 
de difusión.

Este nuevo PROFIT cuenta con un presupuesto aproximado de 100 millones de euros para el período 
2005-2007.

• Plan De Apoyo al Comercio Exterior del Sector Textil

Este Plan tiene como objetivo aumentar la base exportadora de las empresas y favorecer una mayor 
priorización de los mercados exteriores. También persigue la creación de una imagen de calidad de 
los productos textiles españoles en el exterior y fortalecer las estrategias de internacionalización de 
las empresas, tanto de producto acabado como de cabecera. El presupuesto del Plan de Promoción, 
que incluye programas sectoriales, generales y de empresa, asciende para el ejercicio de 2005 a 14 
millones de euros. Los mercados objetivo del Plan serán Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, EE.UU., 
Japón, China, Rusia, México y Brasil. Las cuatro líneas estratégicas previstas son las siguientes:

• El desarrollo genérico de la imagen de España como país creador de moda, así como una 
imagen de calidad para la moda española. Cabe señalar citar aquí el nuevo Plan Imagen Moda 
2005, que se dirige a apoyar las estrategias individuales de las empresas del sector en los 
principales “escaparates de la moda”.

• La promoción de la exportación: para ello, el ICEX desarrolla cuatro planes sectoriales de 
promoción dirigidos a subsectores textiles específi cos (moda masculina y femenina, tejidos e 
hilados, textiles para hogar y moda infantil).
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• Una línea de formación e información.

• Una línea de fomento de la implantación de la empresa textil en el exterior, mediante la que se 
trata de respaldar, con instrumentos de apoyo, las decisiones empresariales de implantación 
exterior. Para ello, al margen del apoyo fi nanciero, se contempla la organización de seminarios 
sobre mercados objetivo, y el apoyo a estrategias internacionales de posicionamiento de 
marca.

• Proyecto de ley de reformas fi scales de impulso a la productividad, aprobado por 

el Consejo de Ministros el 18 de marzo y publicado en el Boletín Ofi cial de las Cortes 

Generales el 31 de marzo de 2005

Dentro de este paquete de medidas, enmarcadas en el Plan de Dinamización de la Economía del 
Gobierno, se recogen una serie de incentivos fi scales para impulsar la productividad y la innovación 
en determinados sectores de actividad, entre los que se encuetra el textil. En general, este tipo de 
modifi caciones hacen referencia al tratamiento fi scal de las deducciones por I+D+i del Impuesto 
sobre Sociedades (IS). 

En el caso particular del sector textil, las principales modifi caciones contempladas por este proyecto 
se refi eren a la consideración dentro del concepto de innovación tecnológica de los muestrarios 
textiles, lo que implica que los gastos en los que se incurran para su elaboración serán deducibles a 
efectos del IS (un 10% sobre la base). 

Otro aspecto interesante de estas medidas, es que también resultarán deducibles como I+D+i, los 
gastos que ocasionen la obtención de certifi cados de cumplimiento de las normas de aseguramiento 
de la calidad (ISO 9000, GMP o similares), sin incluir aquellos derivados de su implantación. 

• Otras medidas

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio también ha puesto en marcha el Programa de Apoyo 
a Centros Tecnológicos, con el fi n de mejorar el desarrollo industrial y tecnológico del sector textil-
confección. Este programa permitirá al Gobierno subvencionar proyectos de investigación industrial, 
de desarrollo tecnológico, o de equipamiento de infraestructuras de I+D presentados por los Centros 
Tecnológicos, así como los estudios de viabilidad técnicos previos a las actividades de investigación 
industrial o de desarrollo. 

El CDTI otorgará ayudas a proyectos de I+D+i y de promoción tecnológica, además de contar con una 
ayuda específi ca de innovación tecnológica. 

El Ministerio también ha considerado dentro de este plan las medidas de índole comercial, para lo 
que apoya, en el seno de la UE, la apertura de procedimientos antidumping y antisubvención, o la 
aplicación de medidas de salvaguardia ante la competencia desleal de las exportaciones de terceros 
países. 

 7.7.3. Ámbito autonómico

A nivel autonómico, la Generalitat Valenciana, a través del IMPIVA, con el objetivo de fomentar la 
innovación empresarial, impulsar la inversión en I+D y elevar el nivel tecnológico de la industria 
valenciana, convoca ayudas para empresas que tengan sede social o establecimiento productivo en 
la Comunidad Valenciana en una serie de programas de incentivos fi nancieros dirigidos a empresas y 
microempresas por un lado y a centros de investigación y de creación de empresas por otro. 

Estas ayudas, de carácter horizontal, toman el relevo al Plan de Consolidación y Competitividad de la 
PYME 2004, y se concretan en varios los programas de los que cabe destacar las siguientes líneas:

a) Apoyo a Empresas: 

 • Investigación y desarrollo tecnológico:
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 - Proyectos de Investigación Industrial consistentes en actividades de indagación original y 
planifi cada para descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito 
científi co o tecnológico.

 - Proyectos de Desarrollo Tecnológico consistentes en actividades para generar o desarrollar 
productos o procesos productivos con especifi caciones o propiedades técnicas mejoradas con 
respecto a los existentes en el mercado. Los proyectos podrán abarcar la creación del nuevo 
producto o proceso, las pruebas experimentales y ensayos necesarios para su concreción y la 
elaboración de prototipos previos al inicio de la producción comercial. 

• Innovación y Modernización tecnológica:

 - Innovación en aspectos de la gestión industrial para conseguir mejoras organizativas o de 
producción, incluyendo la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Asimismo, diseño industrial e ingeniería, así como actividades de diagnóstico para la 
identifi cación y orientación de soluciones tecnológicas avanzadas ligadas a nuevos productos 
o procesos, incluyendo estudios de prospección e introducción en el mercado. 

 - Modernización tecnológica de elementos productivos mediante incorporación de tecnologías 
avanzadas. 

 - Asistencia a certámenes tecnológicos en el extranjero en calidad de visitante.

b) Apoyo a Institutos tecnológicos

• Programa de Formación para la Industria: estas ayudas pretenden facilitar a las empresas 
valencianas las mejores opciones para afrontar los cambios tecnológicos y los retos de la 
innovación mediante la transferencia de conocimientos al personal las mismas.

• Programa de Cooperación Tecnológica entre Centros de Investigación y Tecnología: Potenciar 
la generación y transferencia de tecnologías adaptadas a las necesidades, intereses o 
potencialidades de las empresas de la Comunidad Valenciana, así como para favorecer acciones 
de innovación en productos, procesos o servicios desde la comunidad científi co-tecnológica 
hacia las empresas, a través de los Institutos Tecnológicos de la RedIT, contribuyendo al mismo 
tiempo a la articulación del Sistema Valenciano de Ciencia, Tecnología y Empresa en el marco 
del PVIDI 2001 2006.

• Programa de Investigación, Desarrollo e Innovación: Su fi nalidad es potenciar la capacidad 
científi ca y técnica de los Institutos Tecnológicos de la RedIT, mediante la fi nanciación de líneas 
estratégicas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en sus áreas específi cas, 
cuyos resultados esperados puedan ser de interés y aplicación a la mejora de procesos, 
productos y servicios en las empresas de la Comunidad Valenciana. 

• Programa de Servicios Tecnológicos para la Industria: Busca el fomento de la oferta de servicios 
avanzados de los Institutos Tecnológicos de la RedIT y su capacidad de promoción y difusión 
de la innovación a través del apoyo a iniciativas que faciliten a las empresas de la Comunidad 
Valenciana, asistencia técnica y asesoramiento tecnológico, instalaciones y equipamientos 
avanzados, sistemas innovadores de producción, desarrollo de nuevos productos y en general, 
aquellos recursos de innovación lejos del alcance de las empresas, que permitan su mejora 
competitiva mediante la modernización tecnológica, la diversifi cación de sus actividades y una 
mejor gestión de los procesos de innovación. 

• Programa de ayudas para la elaboración de materiales formativos para la industria: Estas ayudas 
pretenden facilitar a las empresas valencianas las mejores opciones para afrontar los cambios 
tecnológicos y los retos de la innovación mediante la creación de herramientas innovadoras 
para la transferencia de conocimientos a distancia al personal las mismas.

c) Apoyo a la Promoción del Diseño

• Programa de Promoción del Diseño: Su objetivo es fomentar la utilización del diseño como factor 
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de innovación y de competitividad para las empresas de la Comunidad Valenciana, impulsando la 
realización de acciones de sensibilización y la defi nición de herramientas y servicios para apoyar 
la incorporación del diseño como estrategia para la mejora de sus productos y servicios. 

Del mismo modo, al margen de este programa de carácter horizontal, la progresiva situación de 
deterioro en la mayoría de sectores manufactureros tradicionales valencianos, llevó al Gobierno de la 
Generalitat a elaborar planes sectoriales de actuación entre los que también existe uno de aplicación 
al sector textil, presentado a comienzos de 2006, aunque según su propio título, su ámbito temporal 
de actuación es de 2005 a 2007. 

El Plan de Competitividad del Sector Textil de la Comunidad Valenciana (2005-2007), partiendo 
del reconocimiento de la grave situación competitiva por la que atraviesa este sector, en esencia 
coincidente con la presentada en este informe, elabora una «hoja de ruta en la que se defi ne un 
conjunto de estrategias, incorporación de la innovación, diferenciación de producto por marca y 
especialización, cooperación y desarrollo empresarial, promoción e internacionalización, que vengan 
a fortalecer defi nitivamente su entramado productivo y de gestión empresarial en los escenarios de 
la globalidad» (Plan de Competitividad Sector Textil, 2006, pag. 3).

Según continúa el propio Plan en su preámbulo, «En el momento presente del estado del arte textil y de la 
situación de los mercados internacionales este plan es una apuesta valiente y clara por parte del sector, que 
no oculta sus carencias ni evita las difi cultades, sino que encara este tramo de su trayectoria con fe en sus 
posibilidades y espíritu de batalla para vencer los retos» (Plan de Competitividad Sector Textil, 2006, pag. 3).

Primeramente, conviene resaltar que a partir del análisis de la situación competitiva por la que 
atraviesa el sector se identifi can una serie de aspectos críticos que se deben tener presente en los 
próximos años, para garantizar su competitividad. Estos aspectos son: 

• La necesidad de continuar invirtiendo en tecnología y equipos, en busca del valor añadido y 
mayor competitividad empresarial.

• La exigencia de búsqueda de nuevas oportunidades y alternativas de negocio en el mismo 
sector que posibiliten ocupar el exceso de capacidad productiva, aprovechando el know-how 
tecnológico acumulado.

• La urgencia para profundizar con el proceso de internacionalización empresarial, fomentando 
las actividades de mayor productividad y valor añadido, y deslocalizando y subcontratando las 
fases de producción más intensivas en trabajo. 

Así, pues, teniendo presente estos aspectos críticos y reconociendo la urgencia en la necesidad de 
implementación de medidas de carácter sectorial, accesibles a las empresas de forma individual, se 
establecen las siguientes áreas de actuación prioritaria:

• Innovación y fortalecimiento del sistema de I+D+i.

• Internacionalización y promoción exterior.

• Desarrollo empresarial.

Por otra parte, se solicita el apoyo a la Generaltat Valenciana en otras áreas de actuación que se sitúan, 
por su naturaleza competencial, fuera del alcance del Plan de Competitividad como son:

• Medidas laborales para permitir la reducción y los ajustes de las plantillas actuales, con edades 
medias superiores a los 45 años, en un Plan de Ajuste Social, que ascienden a treinta y ocho 
millones de euros de presupuesto en 2 años para las empresas que presenten un plan de 
viabilidad. Estas medidas se orientan a:

 - Financiar el coste resultante de la negociación para la reducción de plantillas que permita 
adecuarlas al actual escenario competitivo.

 - Incentivar la jubilación anticipada.

 - Reducir transitoriamente las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por los 
trabajadores en activo.
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• Medidas fi nancieras para hacer posible el asentamiento fi nanciero de las empresas y su 
futuro enfoque competitivo a través de un Plan de Ajuste Financiero, mediante avales para 
fi nanciación y refi nanciación de la Generalitat Valenciana a favor de las empresas textiles que 
aporten Plan de viabilidad por un valor conjunto de 200 millones de euros en un período de 2 
años. Estas medidas se dirigen a:

 - Refi nanciar el endeudamiento actual de las empresas con proyectos o planes de viabilidad. 
Se pretende dotar a las empresas de capacidad de endeudamiento para acometer sus nuevos 
planes de competitividad.

 - Instrumentar mecanismos de fácil y rápida aplicación para la fi nanciación de nuevos 
proyectos empresariales de mayor riesgo.

Con este conjunto de áreas de actuación se pretende mejorar e impulsar la competitividad y 
sostenibilidad de las empresas textiles, ofreciendo un esquema de ayudas estable con un único 
interlocutor al que cada empresa interesada pueda acudir para cualquier actuación y ajustado a sus 
necesidades y características singulares.

En la siguiente tabla, se puede observar con mayor concreción el conjunto de actuaciones que recoge 
el Plan de Competitividad, para cada una de las áreas prioritarias señaladas más arriba, así como los 
aspectos competitivos en los que se pretende incidir con ellas. 

Tabla 61: Líneas y objetivos del Plan de Competitividad ASPECTO COMPETITIVO
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Innovación y fortalecimiento del sistema de I+D+i

Apoyo a la inversión en maquinaria y bienes de equipo de carácter 
tecnológico

X X

Apoyo al desarrollo de nuevos productos X X X X
Apoyo a la realización de proyectos de I+D+i en colaboración con 
los IT’s y/o las Universidades

X X X X

IMPIVA como entidad certifi cadora X

Internacionalización y promoción exterior

Apoyo a la generación y fortalecimiento de marcas X X X X
Creación de plataformas logísticas X X
Creación de redes comerciales en cooperación X X
Incentivar alianzas estratégicas para la internacionalización X X
Observatorio de mercado X X X
Impulso y refuerzo de la promoción comercial e internacionalización X X X

Desarrollo empresarial

Apoyo a la inversión para la diversifi cación X X
Refuerzo de la estructura organizativa sectorial X X X
Gestión y desarrollo para el cambio competitivo global X X
Apoyo a la concentración empresarial X X
Fuente: Plan de Competitividad Textil.
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A continuación se detallan tanto los objetivos como las líneas de actuación pormenorizadas, 
contempladas en cada una de estas grandes medidas y áreas de actuación preferente: 

• Innovación y fortalecimiento del Sistema de I+D+i

- Apoyo a la inversión en maquinaria y bienes de equipo de carácter tecnológico: Su objetivo 
es Introducir la innovación en los procesos productivos de las pymes industriales, para ello 
se establece apoyo económico a la inversión en activos tecnológicamente avanzados, que 
produzcan un salto tecnológico en los procesos industriales y, con ello, mejore la competitividad 
sectorial. Esta línea no se orienta tanto a la promoción de la inversión en activos productivos de 
carácter tradicional, sino en equellos que representen un avance tecnológico respecto a los ya 
existentes, como son: 

  ◆  Nuevos sistemas de fabricación para series cortas o para dar respuesta rápida a la demanda, 
como la estampación digital, y la adecuación de los procesos de fabricación existentes 
para estos mismos fi nes.

  ◆  La implantación de nuevos procesos tecnológicos (tratamientos de acabado por 
plasma, digitalización de procesos tradicionales, recubrimientos y laminados de tejidos, 
tratamientos por láser, aplicación de la visión artifi cial, etc.).

  ◆ Software para el diseño y desarrollo de productos.

  ◆  La inversión en nuevas tecnologías de la información y sistemas informáticos, como los 
Sistemas de Gestión Avanzada, que impliquen una mejora global de la organización de la 
empresa al acometer la gestión de todas las áreas de forma integrada.

  ◆ La innovación en los procesos productivos existentes. 

  ◆  Apoyo a los gestores de la Innovación en la empresa.

  ◆  Inversión en equipamientos e instalaciones para respetar y conservar el medio ambiente 
(recuperación y reciclado de aguas residuales, tratamiento de fangos, depuración de 
humos, valorización de residuos industriales, etc.).

  ◆  Un planteamiento específi co para el tratamiento y utilización de los fangos de las 
depuradoras industriales textiles para uso agrícola, con un enfoque sectorial.

  ◆  Fomento de  acciones relacionadas con las inversiones y gastos de las empresas en la 
estrategia de prevención de la bacteria Legionella.

Este tipo de actuaciones se contemplan como acciones especiales, sujetas a fi nanciación mediante 
subvenciones no reintegrables, préstamos participativos, créditos sin interés y otros tipos de 
fi nanciación adecuados. 

- Apoyo al desarrollo de nuevos productos: Su objetivo es favorecer la innovación de productos 
en las empresas textiles, para lo que se apoyar económicamente, entre otras acciones, la 
creación de nuevos muestrarios, puesto que son asimilables a innovaciones en producto, para 
este sector. Concretamente las actuaciones que se pretenden fomentar son: 

  ◆  El desarrollo de nuevos productos, innovadores y con mejores prestaciones, obtenidos 
como resultado de una mayor investigación.

  ◆  El desarrollo de prototipos de nuevos productos.

  ◆  La creación y mantenimiento de departamentos de I+D+I, incluyendo personal técnico de 
la propia empresa.

  ◆  Certifi caciones y distintivos de calidad de productos y artículos textiles, incluyendo los 
relativos a sustancias nocivas para la salud.

  ◆  La creación de plantas experimentales de nuevas tecnologías para la fabricación de nuevos 
productos, fi bras, materiales, etc.
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Este tipo de actuaciones, también se contemplan como acciones especiales, sujetas a fi nanciación 
mediante subvenciones no reintegrables. 

-  Apoyo a la realización de proyectos de I+D+i en colaboración con los IT’s y/o las 

Universidades: En este caso se pretende tanto el fomento del acceso del sector textil 
valenciano a proyectos de I+D+i de mayor riesgo tecnológico que requieran colaboración, 
así como la introducción de mecanismos que refuercen la cooperación con otros agentes del 
sistema de I+D+i de la Comunidad Valenciana principalmente. Para ello se establecen líneas 
de subvenciones (no reintegrables) para proyectos de I+D llevados a cabo por pymes textiles 
en colaboración con la Universidad y/ o los Institutos Tecnológicos.

- IMPIVA como entidad certifi cadora: Los objetivos de esta línea de actuación son múltiples 
y están orientados a solucionar algunos de los problemas que se comentaron anteriormente 
respecto a la utilización de las deducciones fi scales por I+D+i por parte de las empresas 
textiles: 

  ◆  Agilizar los trámites por los que el IMPIVA pueda ser entidad certifi cadora de proyectos de 
I+D+i como lo son AIDIT y AENOR actualmente.

  ◆  Agilizar el proceso de la validación de los proyectos de I+D+i con carácter vinculable para  
la Administración Tributaria.

  ◆  Incentivar el uso de las deducciones fi scales de proyectos de I+D+i.

Se puede decir, pues, que esta línea de actuación se pretende dotar de capacidad de lobby a IMPIVA, 
con el objetivo prioritario de que la creación de nuevos muestrarios sean certifi cados como proyectos 
de I+D y, por tanto, dispongan de la consiguiente deducción fi scal.

• Internacionalización y promoción exterior

- Apoyo a la generación y fortalecimiento de marcas: Su fi nalidad es através del apoyo a la 
consolidación, posicionamiento y creación de nuevas marcas valencianas en los mercados 
exteriores, mejorar la presencia de las empresas del sector en el exterior, así como impulsar 
sus estrategias de internacionalización. En este sentido se apoyan, mediante subvenciones no 
reintegrables, las acciones de publicidad y comunicación, las promociones en puntos de venta, 
los patrocinios comerciales, el material promocional, etc. Las acciones en las que se concreta 
esta línea son: 

  ◆  Análisis de nuevos mercados objetivo con grandes perspectivas de crecimiento para una 
mejor introducción y comercialización potencial de productos y/o marcas. Se incluyen los 
gastos de personal técnico desplazado.

  ◆  Certifi caciones homologadas de productos bajo regulación comunitaria a través de ATEVAL 
y AITEX que den garantía de calidad u otro tipo de garantías a la producción valenciana.

  ◆  Registro y promoción de marcas, individuales o conjuntas, en terceros países.

  ◆  Planes de difusión y defensa de marcas renombradas líderes para que, a su vez, generen 
efecto arrastre al resto del sector en el mercado internacional.

  ◆  Creación de nuevas colecciones de productos, aportando tendencias innovadoras de 
originalidad en la moda, así como su promoción y difusión en los diferentes puntos de 
distribución.

  ◆  Campañas de culturalización, valorización del concepto y la aplicación del hábitat textil, a 
través de campañas de televisión y otros medios publicitarios para la creación y adaptación 
de interiores en la casa, promocionando la decoración de hogares con el apoyo a marcas 
líderes de la Comunidad Valenciana.

  ◆  Apoyo en la promoción de marcas, etiquetas y certifi cados del sector (ATEVAL Imagen de 
Marca, Made in Green, Oko-tex, etc.).
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- Creación de plataformas logísticas: Su objetivo es impulsar la creación de plataformas y 
estructuras logísticas, así como de redes comerciales para la distribución en el exterior, 
acometidas bien de manera individual o formando consorcios de empresas, mediante la 
concesión de avales y/o subvenciones no reintegrables u otro tipo de fi nanciación adecuada. 
Esta línea de actuación se concreta en las siguientes acciones: 

  ◆  Creación de “La Ciudad de la Logística Textil” (no dice dónde)

  ◆  Creación de almacenes, centros y macrocentros orientados al mejor aprovechamiento de 
la logística del Sector Textil.

- Creación de redes comerciales en cooperación: Su objetivo es impulsar la creación de redes 
comerciales propias, de manera individual o mediante la creación de consorcios, para la 
distribución en mercados exteriores, establecimientos, cadenas de distribución, corners 
conjuntos, etc. Para desarrollar esta línea de actuación se contemplan las siguientes acciones, 
fi nanciadas mediante avales y/o subvenciones no reintegrables: 

  ◆  Desarrollo de nuevas redes de distribución, vía agentes comerciales, vía ofi cinas conjuntas 
de especialistas de productos, join-ventures con socios locales, que ayuden a introducirse 
mejor en la distribución o la aplicación de otras fórmulas.

  ◆  Estudios, implantación y acompañamiento de su puesta en marcha para el establecimiento 
de centros comerciales específi cos y representativos permanentes de los productos 
textiles valencianos u otras fórmulas a determinar (shows rooms) que permitan un acceso 
directo al mercado y el oportuno contacto directo con el consumidor, con el objetivo de 
acortar canales a través de los sistemas de distribución más idóneos, en función de las 
características propias de cada mercado.

  ◆  Análisis de viabilidad y pruebas piloto que preparen la introducción de empresas en 
nuevos formatos de distribución, como es el caso de las franquicias o otros mecanismos de 
cooperación con la distribución; llegando incluso a dar apoyo a la adquisición de redes de 
distribución.

  ◆  Implantación permanente en el exterior para impulsar y consolidar una mayor 
comercialización de productos: vía creación nuevas empresas, adquisición de 
participaciones accionariales y compra de empresas ya implantadas, enlazando con la 
siguiente fórmula que se plantea de proyectos de internacionalización.

- Incentivar alianzas estratégicas para la internacionalización: Esta línea, al igual que las anteriores, 
se dirige a mejorar la presencia de las empresas textiles valencianas en los mercados exteriores, 
apoyando fórmulas de cooperación empresarial para mejorar su capacidad exportadora que, 
además, posibiliten alcanzar el tamaño crítico necesario para ser competitivo en el exterior. 
Entre las acciones susceptibles de apoyo fi nanciero mediante avales y/o subvenciones no 
reintegrables, se contemplan las siguientes:  

  ◆  Implantación de procesos de sensibilización y divulgación basados en la identifi cación de 
mejoras competitivas que estimulen la cooperación empresarial en alianzas estratégicas 
para fortalecer la posición internacional de las empresas.

  ◆  Implantación y desarrollo de una metodología de acompañamiento que incorpore 
herramientas técnicas basadas en una concepción rigurosa de los mecanismos de mejora 
competitiva a través de la cooperación como instrumento que permita superar las 
debilidades y así lograr ventajas competitivas que no podrían alcanzarse individualmente.

  ◆  Ayudas fi nancieras a las empresas que decidan llegar a acuerdos de cooperación para 
fortalecer su posición en el exterior.

- Observatorio de mercado: Se dirige a potenciar la anticipación a los cambios en los mercados 
que afecten a las pymes textiles. Se contempla un apoyo mediante subvenciones no 
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reintegrables a las siguientes actuaciones: 

  ◆  Potenciación del Observatorio de Mercado del Textil-Hogar, al que se ha hecho referencia 
en el apartado dedicado a AITEX. 

  ◆  Extensión del mismo a la creación de Observatorios Comerciales particulares en mercados 
próximos, (Francia, Italia, Alemania, Portugal, etc.) de gran capacidad de consumo de los 
productos valencianos, que trabajen empleando la fórmula de paneles de consumidores

  ◆  Entre los temas que los observatorios tratarán, destacan: 

   • Las estrategias comerciales del sector textil.

   •  La evolución de los cambios sociológicos del consumo en su relación con los 
productos textiles.

   • Tendencias de diseño

   • Evolución de las tecnologías emergentes y nuevos materiales. 

- Impulso y refuerzo de la promoción comercial e internacionalización: Su fi nalidad consiste 
en aportar información para la planifi cación de las acciones de promoción de las empresas, 
así como la defi nición e implementación de acciones de márketing operativo y estratégico, 
orientado a las acciones en mercados internacionales. En esta línea, se defi nen inversiones 
estratégicas en los mercados de mayor efi ciencia en costes que podrían ser propiciadas de 
forma individual por empresas ya constituidas del sector, o ser resultado de una combinación 
necesaria de intereses entre diferentes empresas potencialmente usuarias de dichos 
productos, asegurando siempre la permanencia de los procesos de mayor valor añadido en la 
Comunidad. 

Concretamente las acciones contempladas en esta línea de actuación incluyen medidas de apoyo 
que animen a lanzar y consolidar aquellos proyectos de internacionalización que sean de 
primordial interés y que permitan el mantenimiento, consolidación y proyección global de la 
industria textil valenciana. Entre ellas destacan: 

  ◆  Viajes y análisis de prospección en mercados exteriores.

  ◆  Apoyo a Ferias Internacionales, misiones comerciales-exposición, misiones Inversas, 
promoción internacional de empresas y sus productos.

  ◆  Estudios de viabilidad. 

  ◆  Búsqueda de socios internacionales para impulsar proyectos. 

  ◆  Ofi cinas de apoyo para la puesta en marcha, coordinación y seguimiento.

  ◆  Subvención a la inversión, formación de recursos humanos y puesta en marcha del proyecto 
de internacionalización en el exterior.

  ◆  Financiación preferencial a la parte de la inversión no subvencionada como consecuencia 
del proceso de internacionalización.

  ◆  Apoyo a las iniciativas de reforzamiento de la promoción a través de Internet y la 
catalogación de productos textiles vía web.

  ◆  Fomento y apoyo para realización de acuerdos preferenciales para entregas de muestras y 
pedidos con servicios efi cientes de mensajería rápida.

  ◆  Apoyar los gastos de alquiler de espacio en ferias internacionales y gastos para la decoración 
de stands promocionales en las ferias internacionales.

  ◆  Gastos de viaje y estancia generados por las misiones inversas de Compradores 
Internacionales.

Este conjunto de medidas se fi nancian mediante subvenciones no reintegrables. 
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• Desarrollo empresarial

- Apoyo a la inversión para la diversifi cación: se orienta al apoyo de las inversiones empresariales 
encaminadas a diversifi car su oferta hacia nuevas actividades productivas, nuevos productos, 
nuevas tecnologías, nuevos mercados geográfi cos o ambos a la vez. En este sentido, se hace 
un especial hincapié en los textiles técnicos que se confi guran como la salida natural al sector 
pues la diversidad de los mercados a los que acceder es muy elevada, tratándose de una 
demanda ajena a los mercados tradicionales textiles de textil-hogar y confección. Respecto a 
las acciones concretas contempladas en esta línea, qie generalmente se apoyarán mediante 
subvenciones no reintegrables, cabe citar que se agrupan en las dirigidas hacia las empresas y 
las orientadas a IATEX: 

  ◆  Orientadas a empresas individuales:

  •  Impulsar la realización de planes de innovación y de negocio a medida para la 
diversifi cación.

  • Apoyar la participación de las empresas en la feria APLIMATEC.

  • Apoyar el desarrollo de productos textiles técnicos. 

  ◆  Orientadas a AITEX: 

  •  Dotación de las infraestructuras necesarias, tanto en equipos como en plantas piloto 
y experimentales, para el desarrollo y potenciación de nuevas aplicaciones textiles 
como geotextiles, automoción, agrotextiles, textiles médicos y para la higiene, 
construcción, transporte, embalaje, ropa de protección, textiles inteligentes, etc.

  •  Apoyo a proyectos de investigación y desarrollo para la obtención de avances 
tecnológicos aplicables directa e inmediatamente por las empresas.

  •  Apoyo a la investigación aplicada y la transferencia de los resultados a las empresas 
en líneas estratégicas de investigación para el avance tecnológico del sector, 
como desarrollo de nuevas fi bras o mejora de las existentes, nanotecnologías, 
biotecnología, confort, textiles inteligentes, tratamientos de superfi cies, 
funcionalización de tejidos, etc.

  •  Dotación económica a los tres Premios a la Innovación: APLITEC, MATEX y 
APLIMATEX, que se convocan en el marco de la Feria y Congreso APLIMATEC.

- Refuerzo de la estructura organizativa sectorial: Se orienta a facilitar a las empresas la utilización 
compartida de recursos disponibles, incluyendo capital intelectual, con el fi n de posibilitar la 
reorientación de la actividad de algunas empresas hacia una mayor especialización productiva. 
Las acciones que se contemplan, fi nanciadas mediante subvenciones no reintegrables son: 

  ◆  Creación e impulso de una ofi cina de coordinación de proyectos estratégicos y de 
innovación, que además, proporcione información y asesoramiento en la búsqueda y 
obtención de fi nanciación a medida.

  ◆  Apoyo económico para la fi nanciación de la formación técnico-directiva de los recursos 
humanos de la Asociación Sectorial, relacionados con la orientación estratégica para las 
empresas, optimización de la gestión de las empresas, cooperación empresarial, planes de 
viabilidad, gestión de la innovación, Coaching directivo, redes de cooperación, etc.

  ◆  Equipamiento e infraestructuras para la mejora de la calidad de servicio a las empresas del 
sector textil.

  ◆  Creación de la Antena para las Ayudas Empresariales Europeas (AAEE), que se confi guraría 
como una ofi cina de información y gestión de ayudas de carácter europeo.

  ◆  Financiación de gastos de apertura, puesta en marcha y personal de ofi cinas de la asociación 
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sectorial abiertas en países o mercados de especial interés.

  ◆  Apoyo de iniciativas relacionadas con la promoción y respaldo al Museo Textil de la 
Comunidad Valenciana.

  ◆  Centro de Formación Virtual para el sector textil valenciano. 

  ◆  Plan Estratégico de ATEVAL, del que no se indica nada más. 

- Gestión y desarrollo para el cambio competitivo global: Se orienta a dotar a las empresas de los 
instrumentos necesarios para adaptar sus estructuras organizativas a los cambios del entorno 
en el que desempeñan sus actividades. Las acciones concretas contempladas son: 

  ◆  Apoyo para el desarrollo de plataformas de autodiagnóstico empresarial. 

  ◆  Desarrollo de Jornadas directivas de interés sectorial.

  ◆  Potenciación de acciones dirigidas a la preparación para el cambio de los Recursos Humanos 
de las empresas del sector textil.

  ◆  Planes y acciones de formación para las empresas y los trabajadores. 

  ◆  Diagnósticos de necesidades de formación para el Sector.

  ◆  Apoyo a estudios y proyectos para la Cooperación Internacional entre Asociaciones 
Europeas, sobre aspectos relacionados con la Gestión del Conocimiento Sectorial.

  ◆  Estudio-Diagnóstico del Sector Textil, para la innovación e internacionalización en el 
periodo 2007-2013.

Este conjunto de medidas se fi nancian mediante subvenciones no reintegrables. 

- Apoyo a la concentración empresarial: Se orienta a favorecer y potenciar aquellas iniciativas que 
favorezcan la integración, la fusión, las alianzas estratégicas y la cooperación entre empresas 
textiles, que por sus reducidas dimensiones tienen complicado afrontar de manera efectiva los 
retos que imponen los cambios en el mercado mundial. Con mayor precisión a través de esta 
línea se pretende potenciar las ventajas derivadas de: 

  ◆  Aumento de tamaño empresarial y de acción de las redes de cooperación.

  ◆  Ahorros en gastos generales.

  ◆  Revalorización de activos y mejor posición patrimonial.

  ◆  Mejorar el acceso a la I+D+i.

  ◆  Marcas más fuertes y consolidación de imagen.

  ◆  Mejor posición frente a la compra, la logística y la distribución.

  ◆  Entrada a nuevos mercados. 

  ◆  Reestructuración y mayor elasticidad de la capacidad productiva. 

  ◆  Accesibilidad más fácil a los mercados fi nancieros. 

  ◆  Incremento de la productividad.

Por lo que respecta a las accciones en las que se concreta esta línea de actuación, cabe distinguirlas 
entre las dos siguientes fi guras: 

  ◆  Fusión Empresarial: 

  • Subvención al proyecto técnico de viabilidad.

  •  Apoyo a las inversiones necesarias de reubicación y adaptación de los centros 
productivos resultantes.

  ◆  Acuerdos de Cooperación: 

  • Subvención a los estudios y proyectos de cooperación.

  • Apoyo a la contratación de la nueva dirección organizativa.



167

  • Ayudas para el lanzamiento y puesta en marcha del proyecto.

  • Respaldo a la promoción logística, técnica, investigadora o comercial del acuerdo.

  • Ayudas para la creación y consolidación de procesos y centrales de compra.

  •  Apoyo económico sobre los gastos generados como consecuencia del desarrollo 
de proyectos relacionados con la Gestión del Conocimiento

Este conjunto de medidas se fi nancian mediante subvenciones no reintegrables y otro tipo de 
fi nanciación adecuada a la naturaleza de los proyectos.

Por lo que respecta a la priorización de las diferentes medidas, se propone que sea la empresa la que 
presente su propia priorización con un Plan de Competitividad individual a dos años que incluya:

  ◆  Los Planes de Acción en los que la empresa quiere participar.

  ◆  El alcance de cada una de los Planes de Acción a los que la empresa quiere acogerse.

  ◆  La planifi cación de las acciones en el tiempo con los recursos necesarios y la implicación 
por parte de la empresa en las mismas.

  ◆  El apoyo que la empresa necesita por parte de la Administración dentro de las áreas de 
actuación y planes de actuación anteriores. 

Además, se recoge que independientemente de la tipología de los Planes de Actuación a los que 
se quiera acoger cada empresa, exista un sólo interlocutor tipo “ventanilla única” para gestionar la 
relación entre la empresa y la Administración. Este tipo de relación, así como los mecanismos en los 
que se concretan la participación de las empresas en el Plan no quedan recogidos en el mismo. 

De hecho, aunque el documento el Plan de Competitividad esté redactado con esta fi losofía, en la 
práctica, sólo pueden acogerse al mismo, entidades sin ánimo de lucro, la agrupación de éstas, y las 
pymes tan sólo de forma agrupada y no de forma individual como recoge el apartado cuatro. En la 
práctica, esto supone que a la convocatoria de este plan principalmente se presentan asociaciones 
empresariales e institutos tecnológicos. 

Esto contradice claramente la fi losofía del Plan, y la demanda de la Asociación de Empresarios Textiles 
de la Comunidad Valenciana, que en 2003, cuando la crisis textil comenzaba a ser evidente, presentó 
a la Administración valenciana una serie de medidas prioritarias de carácter sectorial entre las que 
se encontraban la mayoría de las recogidas por este Plan, pero siempre con la pretensión de que los 
principales benefi ciarios de su aplicación fueran, de forma directa, las empresas textiles valencianas. 

Por lo que respecta a la fi nanciación, según recoge el plan «Se aspira a disponer de fondos por importe 
de cuarenta y nueve millones ochocientos mil euros de presupuesto en un Plan a dos años para 
gestionar dicho Plan de Competitividad, complementario al prioritario y urgente Plan de Ajuste Social 
y Financiero… que urgentemente ya ha sido requerido por el sector para que se permita disponer de 
los medios económicos adecuados, según las necesidades de carácter inmediato que requiera cada 
empresa en función de su Plan de Competitividad específi co». El detalle de ese importe para cada una 
de las líneas de actuación se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 62: Financiación del Plan de Competitividad Total 2006 2007
Innovación y fortalecimiento del sistema de I+D+i
Apoyo a la inversión en maquinaria y bienes de equipo de carácter 
tecnológico

3.000 1.500 1.500

Apoyo al desarrollo de nuevos productos 3.800 1.900 1.900
Apoyo a la realización de proyectos de I+D+i en colaboración con los 
IT’s y/o las Universidades

7.000 3.500 3.500

IMPIVA como entidad certifi cadora 1.600 800 800
.../...
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Internacionalización y promoción exterior
Apoyo a la generación y fortalecimiento de marcas 2.400 1.200 1.200
Creación de plataformas logísticas 3.400 1.700 1.700
Creación de redes comerciales en cooperación 1.600 800 800
Incentivar alianzas estratégicas para la internacionalización 2.000 1.000 1.000
Observatorio de mercado 4.000 2.000 2.000
Impulso y refuerzo de la promoción comercial e internacionalización 2.200 1.100 1.100
Desarrollo empresarial
Apoyo a la inversión para la diversifi cación 11.000 5.500 5.500
Refuerzo de la estructura organizativa sectorial 1.800 900 900
Gestión y desarrollo para el cambio competitivo global 4.000 2.000 2.000
Apoyo a la concentración empresarial 2.000 1.000 1.000
Total 49.800 24.900 24.900
Fuente: Plan de Competitividad Textil.

La realidad es que la dotación efectiva del Plan es de unos 20 millones de €, por que en los 49 millones 
se han sumado partidas dedicadas a programas que ya estaban en vigor antes de la su publicación. 
Estas partidas son principalmente las que se dedicaban a Institutos Tecnológicos y a formación. 

Respecto a las partidas dedicadas a los Planes de Ajuste Social y Financiero, 238 millones de euros 
en los dos años de duración del mismo, según se recoge en la página diez, cabe decir que en este 
momento no existe ninguna de estas medidas articuladas y dotadas presupuestariamente. De hecho, 
este fue el principal frente de batalla que sostuvo la patronal textil (ATEVAL) frente a la Administración 
valenciana y lo que hizo que frente a otros sectores manufactureros, el Plan Textil, se retrasara en 
algo más de un año. En este momento, por tanto, las empresas textiles siguen sin tener un plan de 
apoyo para solucionar la reestructuración de unas plantillas con edades medias superiores a 45 años 
y claramente sobredimensionadas. 

Otra de las debilidades importantes de la que adolece este Plan es la inexistencia de una comisión de 
seguimiento sobre su aplicación.

Por lo tanto, se puede decir que el Plan parte con una restricción importante de recursos, claramente 
insufi ciente según la patronal textil, una defi ciente orientación a las empresas, y un bajo consenso 
entre la patronal, que realmente no sólo no tuvo una participación activa en su diseño y elaboración, 
sino que ha visto sus principales demandas insatisfechas. 

7.7.4. Ámbito Local

El escaso margen fi nanciero de las entidades locales en España y el reparto de competencias entre el 
Estado Central y las Comunidadades Autónomas, hace que a diferencia de otros países como Italia, 
la capacidad para llevar a cabo políticas de apoyo a los sectores económicos resulte muy baja. Esta 
cuestión que resultaría de sumo interés dada la fuerte aglomeración territorial de la industria y la 
capacidad de movilización de los distintos agentes del SITV que estas entidades presentan, es en la 
actualidad más bien anecdótica. 

De hecho, la perspectiva meramente municipal con la que estas entidades suelen afrontar la 
ordenación espacial de la industria, generalmente supone que se pierda la potencialidad que 
actuaciones coordinadas entre unidades locales mayor podrían generar. Así, por ejemplo, la creación 
de suelo industrial, suele abordarse con fi nes meramente recaudatorios, en los que el límite del 

.../...
Tabla 62: Financiación del Plan de Competitividad Total 2006 2007
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desarrollo industrial del municipio, muchas veces marcado por la dotación de suelo en el municipio 
vecino y su precio. Este modelo lógicamente, comporta la elevación de los costes de manteniento en 
los polígonos, que en muchos casos no se ocupan por completo, la disgregación de infraestructuras 
de comunicación de baja calidad, que van replicando de municipio en municipio, los problemas de 
saturación del tráfi co rodado, el incremento del coste de las redes públicas de saneamiento de aguas 
de depuración, etc.

Al margen de todos estos problemas, quizá el más importante es el que se deriva de la generación 
de condiciones de competencia a nivel municipal, que, en el caso particular de las CCV, no ayuda a 
romper la discontinuidad tradicional entre sus territorios. 

En cualquier caso, cabe mencionar también que la situación de incertidumbre sobre el futuro de la 
industria ha ayudado a que los trece municipios textiles de la zona de las CCV participen de forma 
en conjunta en la elaboración del Plan Estratégico Comarcal, promovido por ACTE (Asociación de 
Coletividades Textiles Europeas) y el Consejo Intertextil Español, que recibió una subvención a través 
del programa Profi t (2004) del Ministerio de Industria. 

Este Plan, realizado en colaboración por la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, la Universidad 
de Valencia y la consultora Proselección, se hizo público en julio de 2005 (Golf, E., et al., 2005), y 
prácticamente señalaba las mismas líneas de actuación preferente que el Plan de Competitividad 
Textil. Lógicamente, teniendo presente la importancia del problema territorial que plantea la 
situación de crisis que padece el sector, abordaba otras cuestiones como la creación de mecanismos 
de colaboración entre todos los municipios, tanto para orientar todos sus servicios de apoyo 
hacia las empresas, como para generar condiciones que permitan la diversifi cación de sus tejidos 
productivos. 

En su elaboración, al margen de los propios municipios, se buscó la implicación de otros agentes 
institucionales del SITV, como ATEVAL, que también colaboró de forma activa, los sindicatos 
mayoritarios (CC.OO. y UGT), AITEX, la propia EPSA, etc. La principal ausencia fue la de la propia 
Administración valenciana que no estuvo presente en ninguna de las etapas del mismo, a pesar 
de las reiteradas invitaciones por parte del Ayuntamiento de Ontinyent, en el que descansaba la 
coordinación técnica del Plan. 

Lógicamente, con estos antecedentes, un año después de su aprobación, el Plan sigue sin haberse 
puesto en marcha. La coincidencia entre los líneas de apoyo que se solicitaron a la Administración 
y las que contempla el Plan de Competitividad Textil, a las que no pueden acceder los municipios 
como solicitantes, está contribuyendo a levantar muchas suspicacias entre los municipios, que están 
minando la relación entre los diferentes agentes participantes que colaboraron estrechamente en su 
redacción. 

7.8 Conclusiones

Del análisis efectuado hasta este punto se desprende que una de las características fundamentales 
que defi nen la situación del SITV, es la buena dotación de recursos tecnológicos, formativos y de 
servicios avanzados existentes en el mismo. Parece claro que el apoyo de la administración regional a 
las actividades desarrolladas por AITEX, ha servido para mantener un elevado nivel de especialización 
productiva y generar una mejora continua tanto en los procesos abordados por la industria como en 
la calidad de sus productos fi nales.

Sin embargo, la conformación regional de esta industria con pymes operando en procesos muy 
especializados, ha generado tradicionalmente una dinámica de la innovación orientada fuertemente 
a los procesos productivos para conseguir bienes intermedios de calidad, pero en el que las empresas 
que compiten en mercados fi nales han sido incapaces de alcanzar tamaños sufi cientes como para 
abordar procesos de integración vertical y de creación de marcas lo sufi cientemente potentes, para 
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enfrentarse a la nueva situación competitiva generada tras la supresión defi nitiva del AMF.

De hecho, el SITV se caracteriza por presentar unos excelentes parámetros en cuestiones de carácter 
tecnológico, pero muy débiles en su enfoque de las innovaciones orientadas al mercado, precisamente 
por el escaso grado de penetración al mismo que presentan la mayoría de empresas. Esta cuestión 
más que una propensión innovadora débil, genera todo lo contrario: Las empresas para llegar a poder 
colocar sus innovaciones en el mercado deben realizar generalmente mucho más esfuerzo, pero con 
unas garantías de éxito muy bajas. 

En esta dinámica, estrategias de diversifi cación hacia el segmento de los textiles técnicos, por 
ejemplo, encuentran su explicación en las trayectorías históricas que ha desarrollado el sector. De 
hecho, se puede entender que este es el segmento en el que realmente el SITV presenta una posición 
más sólida. No obstante, también conviene llamar la atención sobre la escasa intensidad de la 
investigación y desarrollo de productos y procesos propios que se está llevando a cabo en el mismo. 
La simple traslación tecnológica, de hecho, presenta el mismo riesgo de saturación que actualmente 
se produce en los segmentos de producto fi nal tradicionales (hogar y prendas de vestir y géneros de 
punto), si a la capacidad de imitación tecnológica, no se le añade una mayor implicación de todos los 
agentes del SITV, pero en especial de la Universidad y de AITEX, con las empresas, para garantizarles 
la apropiabilidad y perdurabilidad de sus esfuerzos innovadores. 

El resto de estrategias, probablemente, van a descansar menos en la capacidad técnica sectorial, y 
mucho más en la capacidad de articulación y dinamización del sistema industrial, que presentan 
agentes como ATEVAL. 

Por su parte, los perfi les formativos existentes en la actualidad parece que también van a tener que 
sufrir un proceso de readaptación importante. En este proceso, resultaría muy interesante la apertura 
de canales de relación entre los agentes encargados de la formación y las empresas, que ahora son 
prácticamente inexistentes. 

De hecho, en estas circunstancias, las actuales políticas, planteadas desde los diferentes ámbitos, 
enfocadas a la innovación por la innovación, van a tener que reorientarse también hacia enfoques 
más amplios y versátiles, si se quiere apoyar el potencial competitivo que muchas empresas presentan 
como comercializadoras o acabadoras de productos, o simplemente con tamaños más grandes, 
favorecidos por acuerdos de integración vertical o la fi rma de alianzas estratégicas. 

Como se desarrolla en el siguiente apartado, precisamente, la adaptación que muchos de los distritos 
industriales textiles europeos están pasando o ya han pasado por estos procesos. Lógicamente, no se 
pretende decir que en el caso valenciano debe renunciarse al enfoque eminentemente técnico que 
la actividad textil-confección ha tenido hasta ahora, sino, más bien, que si esta enorme potencialidad 
no es capaz de orientarse de un modo más efectivo al mercado, probablemente dentro de unos años, 
si las circunstancias del entorno vuelven a cambiar, se estarán buscando exclusivamente soluciones 
para el textil técnico.  
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8. Estrategias de innovación en la Industria textil-confección europea

En este apartado se ha realizado una comparación de la dinámica innovadora y la articulación del 
Sistema de Innovación Textil de la provincia italiana de Prato, en la Toscana. Para ello, se realizó una 
visita a esta zona, en la que se mantuvieron distintas reuniones con agentes destacados del distrito, 
como la Unione Industriale Pratese, la Cámara de Comercio de Prato, la Universidad de Florencia 
en Prato, el CNA-Pratese, Confi artigianato, la Comuna di Prato, el Centro de Empleo local, Prato-
Futura, dos centros de formación (uno público de formación profesional y uno privado de diseño), 
Tecnotessile y dos consorcios (Texma y Pratotrade). 

Cabe decir que, a priori, se podrían haber elegido otros distritos industriales europeos que presentaban 
una mayor similitud en la orientación de sus productos hacia el segmento de textil hogar, como 
Flandes, en Bélgica, pero la escasa importancia de la cooperación empresarial en el mismo, la baja 
articulación del Sistema de Innovación, la tendencia creciente hacia la deslocalización y el enfoque 
de los productos a segmentos altos del mercado, nos dio a entender que la idiosincrasia de esta zona 
tenía poco que ver con la existente en el área de las Comarcas Centrales Valencianas. 

También, en la región de Lombardía al norte de Italia se detectó una concentración de actividad 
enfocada al segmento de hogar. En este caso, la gran dimensión de las empresas, la importancia 
de la deslocalización y el enfoque hacia segmentos altos y exclusivos del mercado, hicieron que 
defi nitivamente se optara por Prato. No obstante, antes de pasar a analizar la confi guración del Sistema 
de Innovación de este distrito textil, puede resultar interesante enfocar tanto este análisis, como el 
efectuado en el caso de la Comunidad Valenciana, con la dinámica de innovación que presentan los 
distritos textiles más importantes de la UE. 

Como ya se indicó en el apartado 3 de este trabajo, una de las características más relevantes que defi ne 
la actividad textil en la UE, es la tendencia generalizada hacia la conformación de aglomeraciones 
espaciales de la industria o distritos industriales. Para efectuar este análisis se han seleccionado las 
regiones Lombardia en Italia (Prato se analiza a parte), Flandes en Bélgica y Randstad Holland en 
los Países Bajos, Nord Pas de Calais en Francia, Vale do Ave en Portugal, Nordrhein Westphalen en 
Alemania y, por último, la región de Nottinghamshire en Gran Bretaña (tabla 61).

En primer lugar, cabe destacar que en la mayoría de los sectores textiles de estas regiones se da una 
fuerte presencia de pymes, salvo en la región de Nottinghamshire en Gran Bretaña, en en la que 
las empresas presentan un tamaño medio mayor. Generalmente, los productos de estos distritos se 
enfocan hacia segmentos medio/altos de mercado, a excepción de la industria de Lombardia en Italia, 
que se dirige casi en exclusividad hacia el segmento alto y exclusivo. 

La elevada especialización productiva de estas zonas, hace que la mayoría de ellas sean líderes 
absolutas en sus respectivos segmentos de mercado. Así, por ejemplo, Lombardia lo es en la confección 
de camisas, tela vaquera y tejidos con un fuerte componente de moda. Este distrito presenta también 
una especialización menor en el segmento de textil hogar (ropa de cama y de baño), en el que existen 
marcas con renombre internacional (Zucchi, Bassetti, Bellora, Rivolta, Crespi) que dirigen sus productos 
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a clientes de poder adquisitivo alto y muy alto. Dentro de las estrategias de innovación observadas, 
la diversifi cación hacia los textiles técnicos resulta clara, debido a que la tendencia creciente que 
muestran las empresas con mayor penetración en el mercado hacia la deslocalización, deja a muchas 
especializadas en procesos subcontratados por éstas, sin otra salida. De hecho, salvo la actividad de 
la hilatura,  que se ha visto más afectada por la contracción de pedidos del resto de la industria, las 
demás actividades presentan una tendencia estable o creciente.

En este caso particular, la fuerte imagen de “país moda” que ofrece Italia, constituye una ventaja 
incuestionable para entender la contención la actividad en la región. Además, la fuerte orientación 
exterior de la mayoría de las empresas (se exporta más del 60% de la producción), con una focalización 
clara de la innovación al mercado, ha permitido la adopción de estrategias de integración vertical, no 
sólo hacia la distribución textil y de la moda, sino también hacia la industria del mueble, con la que 
existe una relación intensa. 

La zona de Flandes en Bélgica está especializada principalmente, en productos de textil hogar y, 
dentro de éstos, en alfombras, tapices y tapicerías, orientados hacia segmentos de mercado de poder 
adquisitivo medio/alto. Al igual que en el caso anterior, hay una presencia destacada de industrias de 
hilatura y acabados que están sufriendo la contracción de pedidos de las actividades relacionadas con 
la tejeduría y la confección. En este caso, las estrategias de innovación también son muy claras, puesto 
que mientras las empresas con mayor penetración en el mercado tienden hacia la deslocalización, 
el resto ha adoptado la diversifi cación hacia textil técnico como principal estrategia. En este caso, 
además, la reconversión se ve favorecida por la presencia de una fuerte industria de maquinaria 
textil.

Por lo que respecta al caso alemán, lo que en este momento constituyen estrategias incipientes en la 
mayoría de países europeos, tienen en toda Alemania un largo recorrido. En este caso, la reorientación 
de la industria hacia el segmento de los textiles técnicos ha sido prácticamente total, salvo cierta 
actividad de textil hoga que todavía perdura, pero con una tendencia clara hacia la subcontratación 
externa de aquellas fases más intensivas en mano de obra y que aportan menor valor añadido. 
Esta actividad además, de forma creciente se ha orientado a la incorporación de características 
funcionales a los productos, que de este modo han podido diferenciarse de la competencia. Tanto 
la deslocalización, como la incorporación de características técnicas a los productos de textil hogar, 
han resultado complementarias a las estrategias de integración vertical que han llevado a cabo las 
empresas con mayor penetración en el mercado. 

En las regiones europeas más especializadas en confección se aprecia una mayor variabilidad de 
estrategias. Así, por ejemplo, en la zona de Nord Pas de Calais, se están introduciendo mecanismos de 
fi delización de clientes mediante la integración de servicios avanzados basados en las TIC, mientras, 
por su parte, las empresas grandes hace años que optaron por realizar parte de sus procesos más 
intensivos en mano de obra en zonas del norte de Africa. Además, en este caso, también se está 
produciendo una diversifi cación importante hacia el textil técnico, que se ve favorecida por el apoyo 
de la admnistración y la creación de entidades profesionales especializadas (Clubtex). 

En Randstad Holland (aglutina a Ámsterdam, Rotterdam, Utrecht, La Haya, Haarlem y Dordrecht), 
la especialización en confección de prendas de vestir femeninas se ha mantenido estable hasta el 
momento, gracias al fuerte componente de diseño de las prendas y a las estrategias de marcas e 
integración vertical de las empresas, que fueron muy acusadas en la década pasada. La deslocalización, 
junto a la incorporación de productos importados, de nuevo, es más habitual entre aquellas empresas 
con mayor capacidad de penetración al mercado.

En el caso de Vale do Ave en Portugal, se pone de manifi esto la difi cultad de competir en este mercado 
haciendo descansar las ventajas competitivas exclusivamente en los costes de producción. Aunque, 
existe una buena dotación de infraestructuras de soporte a la industria y una fuerte implicación de 
todos los agentes institucionales con la misma, el bajo nivel de internacionalización de las empresas 



173

y su, también, reducido grado de integración vertical, está difi cultando seriamente la continuidad de 
la actividad. 

Por último, en el caso de Nottinghamshire en Gran Bretaña, la reestructuración lleva produciéndose 
hace varios años, con lo cual la gran mayoría de ajustes productivos ya han tenido lugar. Su resultado 
ha generado un modelo dual de pequeños talleres de confección muy especializados que venden sus 
prendas en pequeñas tiendas especializadas de la city, y un grupo menor de grandes empresas que 
directamente controlan las fases de diseño y marketing, mientras gestionan su cadena de suministro 
globalmente. En algunos casos, estas empresas centran su actividad en el suministro de grandes 
almacenes. 

Al margen de estas estrategias, para aquellas empresas que compiten en segmentos altos y exclusivos 
de mercado, comienza a hacerse evidente la tendencia a la deslocalización hacia países imagen como 
Italia. Esta estrategia, como ya se indicó anteriormente, también resulta observable entre pequeños 
productores provenientes de China, que, por ejemplo, en Prato han adquirido talleres de confección. 
Por su parte, las estrategias de deslocalización hacia países con costes laborales más baratos, son 
más evidentes para las grandes empresas que han optado controlar su producto hasta las fases 
fi nales de distribución, y que, por lo general, combinan esta estrategia con una elevada capacidad 
de penetración en el mercado, ya sea por su imagen de marca o por poseer una red de distribución 
propia ya establecida. 

Por lo que respecta a las políticas de apoyo al sector, las situaciones resultan muy dispares. Así, 
generalmente se da una fuerte vinculación entre las universidades y centros tecnológicos locales, que 
en algunos casos, como el de Nordrhein Westphalen (Alemania) o Nord Pas de Calais, actúan como un 
factor clave de la estrategia de diversifi cación y especialización en el textil técnico. En estas regiones, 
precisamente el apoyo político a los sectores resulta más claro, mientras que en Gran Bretaña, Países 
Bajos, y Bélgica, apenas existe.

Al igual que ocurría en el caso valenciano, generalmente existe un distanciamiento evidente entre 
las pymes y las asociaciones empresariales y los centros tecnológicos, que no tienen un enfoque de 
servicios orientado a cubrir sus demandas. También, la ausencia de apoyo del sistema fi nanciero 
es manifi esto en todas las regiones, mentras que la vinculación entre el mundo universitario y las 
empresas, como ya se ha indicado, suele resultar más estrecho en las regiones en las que existe una 
estrategia clara de diversifi cación hacia el textil técnico, aunque en algunos casos como el de Países 
Bajos, la vinculación con las escuelas de negocios locales está sirviendo de apoyo a estrategias más 
orientadas al mercado. 
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8.1. El Sistema de Innovación Textil en Prato

El distrito industrial de Prato, ubicado en la región italiana de la Toscana, se extiende en un área que 
excede los límites de la provincia del mismo nombre, e integra a las localidades de Prato, Cantagallo, 
Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio, Agliana, Montale, Calenzano, Campi 
Bisenzio, Quarrata. Su superfi cie aproximada es de 700 km2, en la que viven unos 300.000 habitantes, 
de los que aproximadamente 180.000 se ubican en la localidad de Prato, situada a poco más de 10 Km 
de Florencia. La proximidad a Florencia hace que su dotación de infraestructuras de comunicación 
resulte bastante buena por carretera (comunicada por autovía con el norte y con Roma), ferrocarril y 
aeropuerto (Florencia). 

Figura 25: Localización del distrito industrial de Prato

Al igual que ocurre en muchas otras regiones textiles del mundo, la abundancia de agua del río 
Bizencio tuvo gran importancia en el asentamiento de la actividad textil en el siglo XII. Su producción 
tradicionalmente ha estado orientada a los procesos relacionados con la lana cardada (tejidos 
e hilatura), en la que sigue manteniendo una posición de liderazgo europeo, a pesar de la fuerte 
diversifi cación productiva que se llevó a cabo a partir de los años noventa, tras producirse una 
profunda contracción de la demanda interna y externa de este tipo de productos, a mediados de los 
años ochenta. De este modo, en la actualidad, aunque la lana cardada sigue representando casi el 
45% de la capacidad productiva del distrito, su producción está ampliamente diversifi cada en otros 
segmentos de mercado que van desde la tejeduría (para género de punto, confección y hogar), el 
textil hogar, la confección de prendas de vestir y géneros de punto y, en menor medida, textil técnico 
(no tejidos, calzado, etc.).

En 2004, existían alrededor de 8.400 empresas, mayoritariamente en los segmentos de confección y 
tejeduría, que empleban a algo más de 47.000 trabajadores, lo que suponía casi el 30% de la población 
activa de esta área. Además, también se da la presencia de una industria local de maquinaria textil 
para hilatura y tejeduría, que engloba a unas 150 empresas, de pequeña dimensión. 
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Tabla 62. Datos básicos del Distrito Industrial de Prato (2004)

 Empresas % Empleados %
Textil 5.699 68 36.316 76,3
Géneros de punto 385 4,6 2.361 5
Confección 2.301 27,4 8.893 18,7
Total 8.385 100 47.570 100
Fuente: Unione degli Industriali Pratesi

El tamaño medio de las empresas de Prato no alcanzaba en 2004, los seis trabajadores (catorce menos 
que en la Comunidad Valenciana), generando el 41% del empleo aquéllas con menos de diez. Por 
su parte, las empresas con más de 50 trabajadores únicamente suponían el 1% del total (casi el 5% 
en la Comunidad Valenciana), y el 14% del empleo. De hecho, hay que tener presente que cerca de 
unas 5.000 empresas son de carácter artesanal, con un tamaño inferior a 3 trabajadores. Esta reducida 
dimensión genera un exceso de capacidad productiva en el distrito y una difi cultad, más acusada que 
en el caso valenciano, para llevar a cabo la I+D+i de forma sistemática (Bianchi, A. et al., 2003).

La conformación del distrito se basa precisamente en la organización de la producción a lo largo de 
esta cadena de empresas especializadas en distintas fases productivas (fi liera), que trabajan de forma 
subcontratada para las que producen producto fi nal. Estas últimas (unas 1.500), asumen funciones de 
coordinación de la producción y la comercialización, que rentabiliza el valor añadido en cada una de 
las fases productivas. 

Esta acentuada presencia de micropymes, comporta que, al igual que ocurre en la industria textil 
valenciana, la cultura y formación directiva resulte muy baja, con predominio de organizaciones 
estructuradas en torno a la fi gura del empresario-propietario, que toma la mayor parte de las 
decisiones. Estas carencias, unidas a las propias limitaciones que presentan los procesos de cambio 
en la cultura empresarial en las empresas familiares, suponen una rigidez compartida, por tanto, en 
ambos sistemas industriales. 

Del mismo modo, a pesar del elevado nivel de internacionalización de las empresas, que exportan 
casi el 50% de su producción, principalmente a la UE (56%), la característica predominante es la 
usencia de integración vertical y, por tanto, una escasa capacidad de control sobre los canales de 
comercialización. 

En cualquier caso, al igual que en otras regiones textiles, la plena liberalización del mercado mundial 
está teniendo un impacto muy grande sobre los resultados de las empresas, que de manera clara han 
comenzado a perder posiciones en el mercado internacional frente a la competencia de los productos 
de países de bajo coste (tabla 63). También, el hecho de que las grandes empresas de confección del 
norte de Italia, clientes tradicionales de la tejeduría de Prato, hayan deslocalizado gran parte de su 
producción en los últimos años, hacia países de bajo coste, explica la contracción de la facturación. 

Respecto a las estrategias de adaptación que están llevando a cabo las empresas, cabe decir que a 
diferencia de lo que ocurre en el caso valenciano no se aprecia una estrategia predominante debido a 
las características especiales de las empresas de este distrito. Así, por ejemplo, la ausencia de grandes 
marcas y los bajos niveles de integración vertical está haciendo que, a diferencia de Lombardía, la 
deslocalización directa sea prácticamente inexistente. Del mismo modo, la debilidad comercial de 
la mayoría de empresas, dada su condición de fabricantes de productos intermedios (tejidos) para la 
industria de la confección y la decoración, conlleva que, de forma contraria a lo que está ocurriendo en 
la Comunidad Valenciana, las estrategias de diversifi cación de muestrarios mediante la incorporación 
de productos importados no se observaron. Las escasísimas empresas de tamaño medio y grande 
productoras de producto fi nal (hogar, confección), básicamente están tratando de alcanzar acuerdos 
con otros competidores para llevar a cabo de forma conjunta estrategias de integración vertical, 
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inexistentes hasta el momento. 

Los talleres más pequeños, de hecho, directamente están desapareciendo o pasando a trabajar en la 
economía informal, ante un cierto beneplácito social, empresarial y político. En este caso, conviene 
no olvidar que una parte importante de las microempresas que en los últimos años han cesado su 
actividad están ahora en manos de inmigrantes chinos que trabajan en condiciones completamente 
ajenas a las normas legales vigentes en Italia. Esta base productiva de bajo coste podría ser un 
elemento de contención temporal de la actividad, sobre todo en términos de costes, aunque ninguna 
empresa local reconoce estar recurriendo a esta fuerza de trabajo. Según otros agentes del distrito 
cada vez resulta más intensa y clara esta relación, debido a que ni siquiera en condiciones de economía 
sumergida estos talleres pueden competir con los productos chinos importados, por lo que cada vez 
más asumen trabajos para otras empresas productoras.

Del mismo modo, son muy escasas las empresas que han adoptado estrategias de diversifi cación 
al textil técnico. Esta cuestión ligada, de nuevo, a la dependencia histórica, también se explica por 
la mayor preponderancia de mecanismos de soporte a la industria orientados al mercado, frente al 
caso valenciano en el que, como se ha analizado anteriormente, la innovación ha descansado más en 
aspectos de carácter técnico. 

Tabla 63. Coyuntura del Distrito Industrial (Millones de €)

Facturación Variación % Exportación Variación %

2001 2002 2003 2002/01 2003/02 2001 2002 2003 2002/01 2003/02

1 Fibras e hilados 820 750 655 -8,5 -12,7 365 310 278 -15,2 -10,1

2. Tejeduría 2.750 2.426 2.200 -11,8 -9,3 1.681 1.417 1.259 -15,7 -11,2

3. Tejido de punto 260 252 255 -3,1 1,2 208 197 198 -4,8 0,5

4. Otros tejidos 475 472 430 -0,6 -8,9 276 270 227 -2,2 -15,8

5. Prendas de vestir y 
géneros de punto

1.300 1.240 1.180 -4,6 -4,8 771 671 615 -13 -8,3

6. Textil-Confección 
(1+2+3+4+5)

5.605 5.140 4.720 -8,3 -8,2 3.301 2.864 2.578 -13,2 -10

7. Maquinaria Textil 250 240 228 -4 -5 130 122 118 -6,2 -3,3

Total general (6+7) 5.855 5.380 4.948 -8,1 -8 3.431 2.986 2.696 -13 -9,7

Fuente: Unione degli Industriali Pratesi

La organización del distrito sobre la base de una fuerte dependencia entre las diferentes empresas, 
ha hecho que los niveles de cooperación interempresarial resultaran tradicionamente elevados. Estas 
interrelaciones a lo largo de la fi liera, implican una mayor necesidad de mecanismos de cooperación 
entre todos los participantes en la misma, para alcanzar desarrollos innovadores de productos. Esta 
cooperación surgida como una necesidad productiva, a pesar de la existencia de una base fuerte de 
competencia interempresarial, tiene la virtud de reforzar los vínculos entre las empresas, abriendo 
a su vez espacios, para la realización conjunta de actividades más allá de las de carácter productivo 
(creación de consorcios de venta, promoción o de servicios). De este modo, se puede entender que el 
principal elemento de cohesión del distrito de Prato sea la propia industria, a través de su asociación 
mayoritaria, la Unione degli Industriali Pratesi. 

Esta asociación, que existe desde 1912, es la que tiene una presencia más sólida dentro del distrito 
y en la que se encuentra representadas unas 1.000 empresas. Por otro lado, la elevada tendencia a 
la articulación colectiva de la sociedad y de los grupos económicos, presente en Italia, lleva también 
a que existan otro tipo de asociaciones institucionales con especializaciones enfocadas a aquellos 
segmentos que generalmente registran bajos niveles de integración en los mecanismos mayoritarios 
de gestión del distrito. 

Así, por ejemplo, existe una difi cultad manifi esta para integrar a los pequeños talleres especializados 
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en procesos en la Unión Industrial, debido a que la mayor parte de la actividad de esta asociación se 
orienta a la gestión colectiva de intereses de empresas a través de consorcios de venta y promoción 
comercial orientados a las empresas con producto fi nal, que aportan poco valor añadido para este 
tipo de empresas. 

Precisamente, las asociaciones horizontales de carácter nacional (Confederación Nacional de 
Artesanos-CNA y Confartigianato), enfocan su actividad a empresas de muy pequeña dimensión 
que valoran en mayor medida la prestación de servicios muy básicos, relacionados con la asesoria 
laboral, contable, fi scal, etc. Este tipo de asociaciones también sirven para que de alguna forma, 
existan mecanismos de canalización de las demandas de estas microempresas hacia los organismos 
propiamente sectoriales, dada la existencia de otro tipo de institutuciones públicas con una fuerte 
implantación territorial, como la Camara de Comercio provincial de Prato, en la que se engloban tanto 
las asociaciones sectoriales como las horizontales. 

No obstante, en términos generales el nivel de coordinación entre las asociaciones resulta bajo y a 
menudo sus relaciones son confl ictivas, debido a la posición de predominio de la Unión Industrial en 
el distrito. También la fuerte competencia para captar fondos con los que desarrollar sus actividades, 
y la inexistencia formal de una división de funciones entre ellas, lleva a que se produzcan frecuentes 
solapamientos entre las actividades desarrolladas cada una de ellas. De hecho, en la actualidad también 
dentro de la propia Unión Industrial, se aprecia una cierta disgregación de su representatividad, 
debido a las visiones muchas veces encontradas, de las grandes empresas y de las más pequeñas. 

Ante esta situación, las autoridades municipales (Comuna di Prato), están tratando de llevar la 
iniciativa en la generación de mecanismos de concertación entre las diferentes partes de la industria. 
Además, su reconocimiento entre otros agentes de carácter social, como los sindicatos, está sirviendo 
de base para generar foros de dialogo con la industria, que hasta ahora ha mantenido una posición tan 
central en el distrito. Uno de los principales problemas que están tratando de atajar las autoridades 
locales es el que se refi ere a la tendencia a la especulación urbanística que se ha instalado entre 
algunas industrias, que en muchos casos ven más rentable cerrar su empresa y construir, que seguir 
adelante. Esta circunstancia, al igual que ocurre en la Comunidad Valenciana, hay que enmarcarla en 
un contexto más amplio de diversifi cación hacia la construcción y el sector terciario, que, en este caso, 
se ve benefi ciado por la proximidad de Florencia.

Por lo que respecta a los mecanismos de soporte a la innovación, a diferencia de lo que ocurre en 
la Comunidad Valenciana, más bien presentan un perfi l marcadamente sesgado hacia el mercado, 
entre los que las cuestiones técnicas tienen menor relevancia. Los consorcios, que precisamente son 
mecanismos puros de colaboración empresarial, resultan ser los más utilizados.

Este tipo de mecanismos, ampliamente utilizados en Italia, contaban con una tradición en Prato 
anterior a la promulgación de la legislación nacional favorable a los consorcios en el decenio de 
1980. A comienzos de los años 70, una empresa local (TESSILTECNICA) creó un catálogo de toda la 
maquinaria textil producida en la zona de Prato, para su comercialización en el exterior. Cuando 
a fi nales de los años setenta esta empresa pasó por problemas económicos y los fabricantes de 
maquinaria se quedaron sin su único contacto con los mercados exteriores, se creó el primer consorcio 
de promoción de exportaciones de Prato, TEXMA PRATO. Este consorcio de maquinaria textil, en aquel 
momento canalizaba sus necesidades básicas a través de CNA y Confartigianato, aunque, en 2001, 
pasó a integrarse también en la Unión Industrial bajo el nombre de TEXMA PRATO INTERNATIONAL.

Como se recoge en la siguiente descripción de los mismos, resulta muy difícil que las empresas no 
encuentren elementos de fi delización en la gran cantidad de fórmulas de coopeación articuladas por 
la Unión Industrial a través de este tipo de mecanismos:  

•  PRATO TRADE: Creado en 1979, se confi gura como un consorcio promocional y comercial que 
asocia a 130 empresas productoras de tejidos para el sector de la confección. La participación en el 
mismo se hace de forma individualizada, es decir, las empresas participan con su nombre en todos 
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los eventos organizados por PratoTrade, que actúa de plataforma. Entre sus funciones más destables 
se encuentran:

- La organización y gestión de la Feria Internacional del Sector Textil (Prato Expo), que celebra dos 
certámenes al año y cuya existencia se remonta a 1979. En esta Feria exponen prácticamente 
todas las empresas textiles de Prato que elaboran tejido para la confección y géneros de punto. 
El número de visitantes de su última edición fue de unos 6.000, la mayoría de países de la UE. 

- Promover la comercialización de los productos textiles de sus asociaciodos, generalmente 
a través de la organización de eventos como la participación en ferias internacionales y la 
búsqueda de nuevos mercados.

- Ofrecer asistencia técnica en temas relacionados con el comercio exterior a las empresas 
asociadas.

- Efectuar estudios y búsquedas de información acerca de las tendencias de los consumidores.

- Promover la innovación textil en la zona de Prato.

Este consorcio tiene un gran reconocimiento entre las empresas, debido a que está fuertemente 
consolidado y generalmente es efectivo en sus objetivos.

•   CONSORZIO PROMOZIONE FILATI: Se confi gura como una Asociación de empresas de hilatura para 
tejidos de punto. Sus productos van desde el hilo de fantasía, al hilo cardado y al hilo de alta calidad. 
Una de las funciones principales de la agrupación es la búsqueda continua de nuevos materiales 
y tendencias, por ello, participan en numerosas ferias internacionales relacionadas con el sector 
(Expofi l), y colaboran con Polimoda (Escuela Internacional del Diseño de Moda y Marketing, de 
Florencia, estrechamente ligada a al Fashion Institute of Technology de Nueva York) que organiza el 
certamen de tendencias en géneros de punto “Firenze Pitti Immagine Filati”. 

En este caso, el carácter de micropymes de la mayoría de empresas y talleres ubicados en esta 
actividad, hace que el número de empresas asociadas resulte muy bajo (15). 

•   PROMOTRADE INTERNAZIONALE CASA: Es un consorcio que agrupa a 30 empresas, no sólo del 
distrito de Prato, sino también del resto la región Toscana, que se ubican en el segmento de textil 
hogar y decoración. Su objetivo principal se orienta a cubrir las necesidades técnicas de este tipo de 
productos, especialmente en el campo de los retardantes de llama, mediante la acción conjunta de 
las empresas participantes. Además, se promueve la participación asociada de las empresas en ferias 
(Firenze Pitti Immagine Casa, Heimtextil, Decosit, Home Textiles Show, Maison & Object, etc.).

•   TOSCANA FASHION: Se constituye como un consorcio formado por 14 empresas productoras de 
confección, prendas de vestir en géneros de punto y accesorios, cuyo objetivo es la promoción en 
el mercado internacional de las empresas de la región, mediante la participación en ferias (Firenze 
Pitti Uomo), y misiones comerciales, sobre todo centradas en el mercado ruso. Agrupa empresas de 
Prato, Pistoia y Florencia. 

•   TEXMA PRATO INTERNATIONAL: Consorcio de 19 empresas del sector de maquinaria textil, cuya 
fi nalidad es la de apoyar su internacionalización, mediante la participación en ferias y misiones 
comerciales en todo el mundo. También, en este caso, se ha desarrollado una feria virtual en internet, 
que permite conocer las especifi caciones técnicas de la maquinaria fabricada por sus asociados. 

Al margen de este tipo de consorcios con una clara orientación comercial, la Unión Industrial desarrolla 
otro tipo de actividades a través de sociedades o consorcios, que generalmente gestionan servicios 
comunes para las empresas o para la propia Unión Industrial. Entre ellos, de forma breve, se pueden 
citar: 

•   SERIN (SRL): Se confi gura como una sociedad de servicios de consultoria de la Unión Industrial, 
orientados a los diferentes consorcios y a las empresas (consultoría), así como a la propia Unión 
Industrial.
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•   CEDISERIN (SRL): Es la principal sociedad de servicios y gestiona, tanto para las empresas asociadas, 
como para los consorcios y la propia Unión, cuestiones de asesoría contable, laboral, fi scal, etc. 
Además, en los últimos años también presta servicios de consultoría informática (bases de datos y 
contabilidad) y, desde 1998, gestiona de servicios relacionados con internet e impantación de otras 
TIC.

•   PRATO INVEST: Básicamente se constituye en un grupo de para impulsar el desarrollo y atracción de 
infraestructuras públicas y privadas necesarias para el territorio. 

•   TEKIN 2000: Es una sociedad limitada que gestiona el programa de cursos y formación de la Unión 
Industrial.

•   PROGETTO ACQUA: Confi gurado como un consorcio integrado por 280 empresas del ramo del 
agua (acabados), ubicadas en la zona de Prato. La agrupación ofrece servicios técnicos y fi nancieros 
a las empresas asociadas y actúa como grupo de presión para que se realicen las obras de 
acondicionamiento y de infraestructuras que permitan asegurar el abastecimiento de agua a las 
empresas y el correcto aprovechamiento hídrico en la zona.

•   CONSORZIO PRATO ENERGIA: Consorcio de compras de suministros no estratégicos, fundado en 
1999, que tiene como objetivo favorecer que las empresas que estén adheridas a la Unión Industrial 
de Prato y cuyo consumo anual de energía sea de más de 500.000 Kwh, puedan acceder al mercado 
liberalizado de energía eléctrica. En la actualidad cuenta con 120 las empresas asociadas, cuyo 
consumo anual está en torno a los 300 millones de Kwh.

•   CONSORZIO PRATOGAS: Al igual que el anterior negocia condiciones de suministro de gas favorables 
para sus asociados. En este momento participan 80 empresas. 

Una última iniciativa interesante, promovida por la Unión Industrial, es PratoFutura, que se 
confi gura como una asociación básicamente de carácter cultural orientada a la sensibilización de los 
empresarios para promover el cambio y la acción concertada, en materias básicas como la innovación, 
la formación directiva y la cooperación interempresarial. Generalmente, sus acciones se concretan 
en la organización de seminarios entre los empresarios de la Unión y agentes destacados de otros 
sectores o del mundo académico. 

Además de estos consorcios comerciales y de servicios, integrados dentro de la Unión Industrial, 
existen otro tipo de iniciativas de este carácter entre las que se pueden citar: 

•   CONSORZIO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CARDATO: Consorcio que promueve los tejidos 
cardados y realiza búsquedas de mejoras tecnológicas. Además, ha desarrollado un proyecto para 
la certifi cación de sus asociados con la etiqueta ecológica europea, Eco Label. En la actualidad está 
constituido por 51 empresas. 

•   GRANTESSUTO: Es un consorcio promovido por Confartigianato, que aglutina bajo el mismo nombre 
y una única empresa, a 9 empresas artesanas (muy pequeñas) de tejeduría y urdidos, que integran 
de forma horizontal sus distintas fases productivas. Este consorcio funciona como subcontratista, 
transformando el hilo en tela en crudo, para la industria de la confección. 

Además, de la mejora en la organización productiva de estas micro empresas (generalmente con 
menos de 3 trabajadores) y al aprovechamiento de su capacidad de producción conjunta, el consorcio 
promueve la mejora de aspectos como la profesionalización de los recursos humanos y la dotación de 
herramientas de gestión de la producción más efi cientes. 

•   Proyecto GULLIVER: Este proyecto desarrollado a través de la otra asociación de artesanos, el CNA, 
integra a 30 artesanos tejedores, y se orienta tanto a la mejora de su gestión productiva, dotándoles 
de un mayor tamaño, como a la mejora de la efi ciencia empresarial, promoviendo el reciclaje 
profesional y la atracción de jóvenes a la industria. 

•   Consorzio - Toscana Expo Mec -: Se trata de un consorcio de maquinaria textil, promovido por el 
CNA, que organiza actividades de tipo promocional y comercial en el exterior, para favorecer la 
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internacionalización de estas empresas.

También la Associazione Costruttori Italiani di Macchinario per l’Industria Tessile (ACIMIT), que 
aglutina el 85% de las empresas fabricantes de maquinaria textil, realiza actividades de promoción en 
el exterior mediante la organización de ferias comerciales, misiones comerciales, etc. 

Por su parte, a diferencia de lo que ocurre en la Comunidad Valenciana con AITEX, la presencia de 
actividades de soporte de carácter tecnológico es muy reducida. Tecnotessile, de hecho, confi gurado 
como una Sociedad Nacional de Investigación Tecnológica, es lo más parecido a AITEX que existe 
en Prato. Este instituto, que cuenta con unos diez técnicos e instalaciones de laboratorio para 
la realización de pruebas químicas y físicas, se encarga del asesoramiento tecnológico tanto a las 
empresas del sector textil-confección como a los fabricantes de maquinaria. Entre sus principales 
actividades se pueden citar: 

•   La búsqueda de información cientítico-técnica sobre materias primas, productos químicos, productos 
acabados, procesos productivos, maquinaria, mercados, etc., y su transferencia;

•   La consultoría técnica sobre maquinaria y la automatización de procesos (búsqueda de maquinaria, 
implantación, calibración y ajuste); 

•   La experimentación con nueva maquinaria y procesos textiles; 

•   La formación de técnicos y especialistas, no sólo a través de su calendario ofi cial de cursos, sino 
también mediante la formación a medida; 

•   Integración y desarrollo de tecnología informática aplicada al proceso de fabricación y diseño (CAD, 
automatización y control de los procesos de producción y de maquinaria); 

•   La realización de test y pruebas de laboratorio (físico, químicas) sobre productos textiles; 

•   Auditoría para la implantación de normas de calidad (ISO 9000) en las empresas. 

El papel de Tecnotessile en el sistema de innovación menos central que el de AITEX en el SITV, 
probablemente debido a la existencia de consorcios de productores que realizan funciones similares. 
Su funcionamiento es el de un laboratorio independiente, si bien, en la actualidad está realizando 
diversas actividades interesantes, a través de su participación en la iniciativa CRAFT (Collective 
Research and Cooperative Research) y STREP (Specifi c Targeted Research Projects), fi nanciados a 
través del VI Programa Marco de la UE. En el primer caso, su objetivo es favorecer el desarrollo de 
acciones de investigación de forma conjunta entre pymes ubicadas en al menos dos países europeos, 
mientras que el segundo fi nancia objetivos específi cos de investigación tanto para la generación de 
conocimiento o la mejora de productos, procesos o servicios, como para el desarrollo de proyectos 
de demostración. Tecnotessile también ha participado en otro proyecto europeo (Fashion Net) cuyo 
objetivo era la creación de redes de intercambio de experiencias entre las empresas, asociaciones y 
otros agentes participantes, así como la generación de condiciones favorecedoras a la conformación 
de partenariados entre ellos. 

Por lo que respecta a la formación, al margen de la impartida por las diferentes asociaciones de 
industriales, artesanos y el propio Tecnotessile, distintos centros públicos (Tullio Buzzi y el Istituto 
Profesionale per l’industria e l’artigianato - G. Marconi-), cubren ampliamente la formación profesional 
orientada al sector textil (química, mecánica, tintura, industria textil, electrónica e informática). En el 
caso del Instituto Técnico Industrial Tullio Buzzi, existe una intensa implicación de la Unión Industrial, 
tanto en la delimitación de perfi les profesionales, como en las actividades relacionadas con la realización 
de prácticas en la industria. Además, también existe una buena formación profesional orientada a 
cuestiones comerciales (comercio exterior, marketing) y empresariales (escuela de negocios), así 
como escuelas de moda y diseño de carácter privado, tanto en Prato como en Florencia.

La implicación de la industria en la formación, en especial en la profesional, resulta un elemento 
diferenciador de la situación existente en España y en la Comunidad Valenciana. De hecho, la 
socialización con la cultura productiva del distrito industrial de los estudiantes italianos comienza con 
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sus estudios y no como ocurre en España, al acabarlos. Este estrecho contacto con las asociaciones 
empresariales hace también que las dotaciones de infraestructuras técnicas (laboratorios, maquinaria, 
sistemas cad/cam, etc.) de estos centros formativos resulten muy buenas, incorporando en tiempos 
muy cortos las innovaciones tecnológicas a la formación. 

La socialización de los estudiantes con la cultura industrial también se efectúa con el desarrollo 
constante de eventos de carácter local, como concursos de ideas, diseños, pases de colecciones, 
confección de muestrarios, prácticas de alumnos en empresas, etc.

La formación universitaria (Universidad de Florencia), sin embargo, no tiene prácticamente implicación 
con el sector textil, salvo la titulación de ingeniería mecánica, que se imparte en Prato, y que se orienta 
parcialmente a la industria de maquinaria textil. De hecho, la Universidad como agente institucional 
dentro del sistema de innovación textil, ha estado tradicionalmente al margen de la industria, salvo el 
Departamento de Ingeniería Mecánica que mantiene colaboraciones esporádicas con los fabricantes 
de maquinaria. 

No obstante, también conviene apuntar que la existencia de un grupo nutrido de profesores e 
instituciones dedicadas al estudio de los distritos industriales en Italia, desde los años setenta, ha 
abierto numerosos canales de interrelación entre el sistema productivo y el mundo universitario. 
Por ejemplo en la actualidad, el Departamento de Ciencia Económica de la Universidad de Florencia, 
colabora con la Comuna di Prato, en proyectos relacionados con la dinamización del territorio. 

En cualquier caso, también es cierto que gracias a la intensa labor de estos investigadores y la 
difusión de su conocimiento sobre los distritos italianos, se ha contribuido a la atracción de la 
atención de investigadores y agencias de desarrollo de todo el mundo que, de esta forma, no sólo 
han contribuido a la mejora del conocimiento de este tipo de organizaciones, sino que han creado 
condiciones favorables para la realización de proyectos aplicados a los diferentes distritos italianos 
(district marketing?). Este factor, difícilmente valorable, además de contribuir a la consolidación del 
efecto atracción que ejerce Italia como “país imagen”, también es una forma de facilitar el acceso 
de las distintas administraciones, agencias de desarrollo, grupos de investigación, asociaciones, etc., 
italianas a la gestión y participación en proyectos de investigación de carácter supranacional. Así, 
por ejemplo, mientras en España son muy pocas las administraciones locales que participan en este 
tipo de proyectos europeos (generalmente sólo las de ciudades más grandes), en Italia, ciudades de 
tamaño medio como Prato, tienen una gran experiencia en su gestión y liderazgo. 

Por lo que respecta a las relaciones del distrito con otras instituciones como las fi nancieras, decir 
que la Cassa di Risparmio di Prato, tuvo una contribución importante durante los años setenta, al 
crecimiento de la actividad industrial, proporcionando fi nanciación a las pymes. Sin embargo, tras la 
crisis de la industria en los años ochenta, pasó por graves difi cultades de solvencia, que hicieron que 
su vinculación con la industria disminuyera. En la actualidad, es una institución fi nanciera más, que 
no presenta un mayor trato con la industria. De hecho, en este momento, debido a las difi cultades 
económicas por las que atraviesa la industria, la mayoría del sistema fi nancero local y regional, ha 
reducido fuertemente su fi nancianción a la misma. 

Las acciones de apoyo por parte de las instituciones políticas se concretan, de un modo muy general, 
en varios planes de apoyo a la diversifi cación productiva local y la mejora de las condiciones de 
la industria, fi nanciados por el gobierno regional, y desarrollados de manera conjunta por los 
ayuntamientos. Estos programas, que enfocan la situación de la industria desde el punto de vista 
competitivo, territorial y social, contemplan ayudas fi nancieras, entre otras cuestiones, a la formación, 
a la recolocación de trabajadores, a la diversifi cación del tejido productivo, a la inversión industrial, a 
la mejora de infraestructuras, etc. Su dotación económica durante el período 2002-05, ascendía a 150 
millones de euros. Por su parte, la implicación de las autoridades nacionales en estos programas o en 
otros específi camente textiles es nula, en este momento. 
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8.2. Conclusiones

La confrontación de los sistemas productivos de los distritos industriales de Prato y la Comunidad 
Valenciana, revelan multitud de diferencias, derivadas tanto de las distintas orientaciones productivas 
en cada uno de ellos (tejidos para la confección en uno y hogar en el otro), como de la propia 
organización interna de la producción. 

En el primer caso, cabe destacar que la orientación productiva de Prato se corresponde con la 
que mayoritariamente presentaban las empresas textiles del distrito de las Comarcas Centrales 
Valencianas en los años 60. Sin embargo, la actuación como proveedores de la potente industria de la 
moda italiana, y una fuerte orientación comercial de la mayoría de estructuras de apoyo y de agentes 
institucionales, ha permitido la incorporación de un valor añadido elevado a un producto intermedio, 
tradicionalmente caracterizado por su alto diseño y calidad. Evidentemente esta incorporación de 
valor al producto, en especial a la lana cardada, se deriva de la capacidad del distrito de generar un 
sistema de respuesta al mercado similar al que existe en aquellas empresas que compiten en producto 
fi nal. La organización y participación en ferias, la promoción de muestras, de concursos de diseño y 
un largo etc., indica claramente la capacidad del distrito para explotar al máximo el valor comercial 
de sus productos. 

Este es un aspecto fundamental del carácter diferencial de este distrito frente al valenciano, pero 
además a esta orientación comercial hay que sumarle el factor diferencial adicional que aporta a 
estas empresas la pertenencia al potente sistema “Moda Italia”, reconocido en todo el mundo. Esto 
lógicamente, no resulta una garantía para la venta, pero como ya se indicó con anterioridad, lo que 
parece demostrar la actual crisis sectorial es que lo importante no es sólo consiste en saber producir o 
innovar más que la competencia, sino también y, principalmente, poder vender. La pertenencia a un 
sistema que garantiza que millones de empresas y personas van a poner la vista en tus productos, es 
un aliciente indiscutible, cuanto menos, para tratar de hacer bien las cosas y, sobre todo, para innovar, 
como acción diferenciadora del resto de la competencia. 

Frente a esto, el sector textil-confección valenciano, se caracteriza por presentar una 
internacionalización tardía, con escaso control de la función comercial en el exterior y, además, en el 
SITV existe un desequilibrio muy acusado entre los organismos de apoyo comercial y los que tienen 
una vocación técnica como AITEX. Esto no quiere decir que el componente técnico de los productos 
no resulte importante, pero ¿se puede creer ciertamente que los consumidores tienen en cuenta, por 
ejemplo, la mayor o menor calidad de los productos utilizados en la fi jación de color a las prendas? La 
respuesta se responde por sí sola observando la gran penetración actual de los productos asiáticos, 
cuyos parámetros de calidad resultan inferiores a los de la gran mayoría de los fabricados en países 
desarrollados. 

La capacidad de comercialización, interna y externa, es, por tanto, la primera gran diferencia entre 
ambos sistemas. Pero esta capacidad, a diferencia de nuevo de las empresas textiles valencianas, 
no es de carácter individual ni surge de forma espontánea. Muy al contrario los consorcios como 
mecanismos del sistema industrial de Prato que gestionan esta capacidad, son básicamente colectivos 
o, cuanto menos, tradicionalmente han gozado de una base amplia de empresas que los asumen 
y utilizan. Su creación, desarrollo y gestión requiere de un elemento prácticamente ausente en la 
industria textil-confección valenciana: la COOPERACIÓN. 

Esta cooperación no se puede atribuir en exclusiva a la singular organización de las relaciones 
productivas a lo largo de la cadena de valor del distrito, que requieren del frecuente trabajo conjunto 
de los todas las empresas ubicadas en cada eslabón para alcanzar un determinado resultado en 
el producto fi nal. De hecho, este sistema de organización, aunque mucho más especializado, 
resulta muy similar al existente en el distrito de las Comarcas Centrales Valencianas, y, como ya se 
ha explicado, la cooperación interempresarial apenas existe. No obstante, lo que verdaderamente 
denota la ideosincrasia cooperativa del distrito de Prato frente al valenciano, no se deriva sólo de 
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las relaciones existentes entre las empresas a lo largo de la fi liera, sino también, de un modo más 
claro, de la capacidad para extender la cooperación más allá de las necesidades productivas, creando 
mecanismos de acción conjunta en el mercado, a través de los consorcios. 

Teniendo presente que en estos acuerdos participan empresas que desarrollan productos similares 
y que, por tanto, son competidoras en los mismos mercados, estas relaciones de colaboración con 
competencia defi nen una de las más complejas combinaciones desde el punto de vista del análisis 
competitivo: la COOPETITION (Branderburguer, A. M. y Nalebuff, B. J., 1996). La idea que subyace en 
este tipo de decisiones estratégicas es que para ganar no es necesario que otros pierdan, sino que 
pueden existir varios ganadores (decisiones “yo gano, tú ganas”), siempre que se tenga claro cuál es 
el marco en el que se coopera y cuál en el que se compite. De hecho, lo realmente interesante de este 
tipo de acuerdos es la capacidad de las empresas para discernir que la cooperación es el mecanismo 
para “crear la tarta”, mientras que la competencia sirve para “repartirla”. Cuanta más cooperación, 
más grande será la tarta y, por tanto, mayor será el benefi cio derivado de la competencia.

En el caso valenciano parece claro que históricamente han tenido mayor preponderancia las relaciones 
de competencia que las de cooperación. Esta característica se aprecia en un hecho tan simple como la 
tendencia sistemática que ha registrado el distrito de las Comarcas Centrales a la desaparición de los 
pequeños talleres especializados en procesos como la tejeduría, que hasta hace unos años trabajaban 
de forma subcontratada para las empresas de producto fi nal. El factor que explica esta dinámica se 
deriva de la estrategia adoptada por la mayor parte de las empresas de pasar a ser productores fi nales, 
conforme la especialización en el segmento de textil hogar se ha ido asentando. Esta situación ha 
acentuado la tendencia a la imitación y a la saturación de empresas compitiendo en mercados muy 
reducidos, con productos poco diferenciados. La consecuencia de esta estrategia es que, a diferencia 
de lo ocurrido en Prato, la cadena productiva del distrito se ha ido estrechando constantemente en 
los últimos años, hasta llevar a su práctica extinción a este tipo de talleres. 

Las diferentes tendencias a la cooperación no se pueden explicar más que por la existencia de una 
serie de valores intangibles en las empresas que individualmente conforman el distrito industrial de 
Prato y en las instituciones que les dan soporte. Este tipo de valores, si bien resultan muy difíciles 
de cuantifi car, parece claro que tienen que ver con cuestiones de carácter cultural, social, históricas, 
de identifi cación colectiva, etc., en defi nitiva con la idiosincrasia del distrito, que en cada caso han 
actuado de un modo distinto. 

Esta cuestión también se aprecia en otra de las características singulares del distrito industrial de Prato: 
su capacidad de socialización, entendida como la capacidad para rebasar sus límites productivos y 
constituirse como una entidad social más, que implica y articula al conjunto de agentes que intervienen 
directa o indirectamente en el mismo. En este sentido de nuevo, la diferencia resulta radical en la 
Comunidad Valenciana, puesto que los mecanismos que articulan el distrito son principalmente de 
carácter productivo, es decir, hacia adentro. 

La propia centralidad de la Unione degli Industriale Pratese en la articulación del distrito italiano 
no parece ser más que un refl ejo de muchas de estas diferencias señaladas. Por el contrario, en las 
Comarcas Centrales Valencianas, aún existiendo una mayor disgregación de agentes, el elemento que 
ejerce una mayor capacidad de articulación del sistema es AITEX, cuya función es fundamentalmente 
productiva.

Por lo que se refi ere a las diferentes estrategias de adaptación observadas en cada distrito, resulta 
sumamente interesante remarcar el distinto efecto que está teniendo sobre la rapidez e intensidad 
del ajuste, la dependencia de las estrategias llevadas a cabo en el pasado (path dependence). Así, 
mientras que en la Comunidad Valenciana el individualismo empresarial, la falta de liderazgo colectivo, 
la existencia de multitud de empresas produciendo lo mismo y, especialmente, la regulación del 
distrito en términos productivos, está originando respuestas de adaptación individual muy variadas, 
en el caso de Prato, se aprecia una dinámica de ajuste estratégico mucho más lenta y menos clara. 
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Esta circunstancia se puede explicar teniendo en cuenta que en un sistema como el italiano 
cohesionado en torno a la consecución de objetivos de mercado, el brusco y repentino cambio en el 
mismo que ha representado la liberación, ha dejado fuera de juego la mayor parte de los mecanismos 
de gestión colectiva. La falta de experiencia en la gestión de otro tipo de instrumentos de regulación 
y la pérdida de efi cacia de los existentes, provoca una mayor sensación de incapacidad de actuación, 
no sólo entre las instituciones, sino también entre las empresas que tradicionalmente han dejado 
descansar sus estrategias en ellos. 

Así, pues, frente a estrategias claras como la transición al técnico que cuenta un fuerte apoyo en AITEX 
en el caso valenciano, en Prato no sólo se observa una muy escasa implantación de esta estrategia, 
sino que tampoco existe una actuación relevante de las instituciones y agentes del distrito para 
apoyarla. Lo mismo ocurre con las estrategias de comercialización de productos importados, que en 
el caso valenciano, alcanzan una mayor relevancia debido a la presencia de un grupo muy numeroso 
de pequeñas empresas productoras de textiles para el hogar, que no presentan relaciones de 
dependencia histórica con otros productores fi nales. Esta cuestión en el caso de Prato puede resultar 
crucial, puesto que por una parte las empresas especializadas en procesos no tienen incentivos a 
entrar a operar en mercados completamente desconocidos, así como las que producen tejidos para 
otros sectores tampoco, puesto que su presencia en el mercado está relacionada directamente con 
los atributos distintivos de sus productos. Otras estrategias como la integración vertical también 
tienen una menor presencia que en el caso valenciano, debido al elevado número de empresas que 
elaboran productos intermedios (tejidos) y la reducida penetración de las que producen prendas de 
vestir y géneros de punto. 

No obstante, en el caso de Prato, sí se aprecia una cierta predisposición a la realización de fusiones 
(adquisiciones) y alianzas estratégicas entre las empresas, tanto en términos horizontales, para no 
perder el control de ciertos procesos claves, como para alcanzar un mayor tamaño empresarial que 
permita abordar de un modo más sólido estrategias con mayor orientación al mercado. Este proceso, 
al igual que ocurre en el caso valenciano, resulta muy incipiente y, en la mayoría de los casos, obedece 
más a un deseo que a la realidad. 

A modo de resumen, en la tabla 64 se recogen las diferencias más destacables entre ambos distritos 
industriales. 
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 Tabla 64.  Diferencias más destacables entre los distritos textiles de la Comunidad Valenciana 

y Prato

Comunidad Valenciana

 (Comarcas Centrales)
Prato

Organización

Número relativo de pymes 
especializadas en productos y servicios 
intermedios (cabecera y acabados), 
para los productores fi nales, que son la 
gran mayoría (pymes)

Número muy elevado de micropymes 
muy especializadas en procesos, que 
trabajan para un número menor de 
pymes de los segmentos fi nales 

Especialización Textil Hogar

Tejidos para la confección, géneros 
de punto y decoración, confección de 
prendas de vestir y géneros de punto y 
hogar

Producto 

Nivel de diferenciación bajo entre 
las empresas de producto fi nal, con 
orientación a segmentos medios del 
mercado.

Incorporación de diseño relativamente 
baja.

Tendencia a la imitación

Diferenciación elevada, con orientación 
a segmentos altos de mercado 

Fuerte incorporación de diseño 

Tendencia a la diferenciación, mediante 
la cooperación con la industria de 
cabecera y acabados

Estrategias

Diversifi cación al textil técnico, 
comercialización de productos 
importados y débil hacia la integración 
vertical

Menos claras, con tendencia hacia las 
estrategias de alianzas y fusiones

Sistema

Dispersión de agentes institucionales, 
con cierta centralidad de AITEX 

Poca o nula cooperación

Menor nivel de integración de 
empresas, sobre todo en segmentos 
menos representativos (confección y 
punto)

Orientación a la prestación de servicios 
técnicos

Poca competencia entre agentes

Centralidad de la Unione degli Industriale 
Pratese

Elevada cooperación (coopettion)

Nivel de integración de empresas 
elevado, aunque actualmente menor 
debido a la disparidad de enfoques 
sobre el ajuste a la crisis

Agentes enfocados a empresas de 
menor tamaño (CNA, Confi atigianato). 

Fuerte competencia entre agentes

Orientación a la prestación de servicios 
enfocados al mercado (consorcios) 

Entorno Social

Bajo nivel de organización social

Bajo nivel de socialización del sector

Menor apreciación de valores 
intangibles como el diseño o la marca

Tendencia a la organización colectiva 
muy acusada

Elevada socialización

Fuerte apreciación social del diseño
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9. Conclusiones

Al igual que muchos otros sectores, la industria textil de los países desarrollados se ha visto fuertemente 
afectada por el fenómeno de la globalización. La liberalización comercial de los intercambios textiles 
acordada por la OMC, está generando un cambio muy profundo en las posiciones competitivas 
en el mercado mundial de los países desarrollados productores tradicionales. El crecimiento de 
la competencia internacional, junto a la progresiva deslocalización de actividades en los países 
desarrollados, explica en gran medida está situación, que además se ha visto acelerada por la 
incorporación de China a la OMC en 2001.

La importancia de esta cuestión se puede entender perfectamente si se tiene en cuenta que en 
2003, la UE25 contaba con 2.700.000 trabajadores (2 millones en la UE15) en la industria textil y 
de la confección, en unas 177.000 empresas, en su mayoría pymes con menos de 20 trabajadores. 
El problema más importante es el que se deriva de fuerte aglomeración de la actividad en torno a 
regiones muy concretas, que en muchos casos no sólo están padeciendo una crisis sectorial, sino, 
principalmente, regional. 

Este es también el caso de la Comunidad Valenciana, en la que, con un nivel de empleo, en 2003, de 
más de 35.000 personas (10% del total del empleo industrial), esta actividad se constituía como una 
de las más relevantes en términos regionales. La tradicional aglomeración de la industria en torno a la 
zona conocida como Comarcas Centrales Valencianas, que integra municipios como Alcoy, Ontinyent, 
Bocairent, etc., hace más grave la situación de crisis que viene padeciendo el sector desde hace tres 
años, puesto que en la mayoría de ellos la dependencia respecto a la actividad textil sigue resultando 
muy elevada (sobre un 30% de la población activa total). 

La gran concentración de actividad y empleo en estos territorios, desde los textiles de cabecera 
(hilatura y acabados) hasta las fases fi nales productivas (tejeduría, confección textil, otros productos 
textiles, punto y confección), han conformado un modelo de organización productiva típico de los 
distritos industriales, en los que la puesta en común de los conocimientos y capacidades técnico-
productivas presentes en el territorio, en todas y cada una de estas fases, aportan una capacidad 
de respuesta rápida y fl exible a las necesidades y condiciones del mercado. En este caso, además, 
la concentración de actividades y servicios, tanto públicos, como privados, en torno a estas zonas 
confi ere una ventaja adicional al sector productivo, que se benefi cia de su externalización y de la 
contención de costes que implica la ejecución de su demanda de forma conjunta. 

Esta cuestión ha resultado muy relevante en la evolución histórica del distrito puesto que la estructura 
del sector textil-confección en la Comunidad Valenciana se caracteriza por la preeminencia de pymes 
de menos de 10 trabajadores (52% de las 3.519 empresas existentes, en 2004), especialmente ubicadas 
en el segmento de textil hogar. 

Este tipo de empresas, por lo general, presentan modelos de organización empresarial muy poco 
sólidos, con una escasa profesionalización y formación de la función directiva, con esquemas de toma 
de decisiones muy jerarquizados y centralizados en torno a la fi gura del propietario-gerente. Aunque 
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en los últimos años ha habido una cierta corrección respecto a la capacitación del personal directivo 
de las empresas de tamaño medio y grande, en muchos casos éstas se han topado con el límite que 
supone el carácter marcadamente familiar de las mismas.

Esta característica repercute en la falta de orientaciones estratégicas en las empresas y la tendencia 
a la imitación sistemática dentro del distrito. Esta dinámica, que se hizo más aguda tras la última 
reestructuración sectorial de los años ochenta, en la que muchos tejedores que trabajaban 
subcontratados pasaron a producir producto fi nal, ha llevado a una enorme saturación de empresas 
compitiendo con productos escasamente diferenciados, que se orientan principalmente al segmento 
medio de mercado. 

Igualmente, las estrategias comerciales de las empresas han resultado tradicionalmente muy 
débiles, apoyadas en la gestión directa de redes comerciales próximas y muy poco extensas. El 
sistema comercial de explotación de negocio ha resultado, igualmente, endeble en la gestión de 
la internacionalización del sector, que, además de producirse de forma tardía, se ha asentado en 
la utilización de intermediarios de comercio sin exclusividad, con un escaso nivel de fi delización. 
También las estrategias integración vertical han estado ausentes en el sector, incluso entre aquellas 
empresas con mejor posicionamiento en el mercado, debido al elevado esfuerzo fi nanciero que 
éstas comportan (inalcanzable para empresas que en la mayoría de los casos no superan los 50 
trabajadores) y al riesgo de pérdida de los clientes tradicionales (comercio minorista), con los que se 
pasa directamente a competir (fagotización). 

Estas estrategias comerciales comienzan a mostrar su falta de adecuación a un mercado cada vez 
más, caracterizado por el poder de las grandes cadenas especializadas, tipo Zara, que no sólo han 
desplazado de manera alarmante a las pequeñas tiendas tradicionales, sino que tienen poder para 
imponer condiciones de suministro prácticamente inalcanzables para los productores nacionales. 
Además, sus niveles crecientes de subcontración externa e importaciones, ha supuesto tanto la 
contracción de pedidos para la industria nacional, como una sistemática tendencia a la defl acción 
de precios en el sector, que se trata de corregir mediante la imposición de un modelo de renovación 
constante de productos en el mercado (distribución de ciclo corto), en el cual las empresas tradicionales 
son incapaces de competir. Esta situación también se da en el resto de segmentos más tradicionales 
de la distribución textil, puesto que tanto grandes almacenes, como cadenas de hipermercados no 
especializadas, han dejado prácticamente de abastecerse de productos nacionales. 

Un problema adicional para las empresas del segmento de textil hogar es la escasa trascendencia 
que la marca tiene para el consumidor fi nal que, generalmente, la asocia al establecimiento en el que 
compra. Lo mismo se puede decir respecto a la calidad de los tejidos que, dado el escaso conocimiento 
del usuario fi nal, se supone garantizada por el distribuidor en el segmento de personalización textil 
(confección a medida, servicios de interiorismo, etc.) y resulta menos relevante en los segmentos de 
autoservicio. La escasa fortaleza de las estrategias de marca conlleva que la opción de subcontratar 
externamente para las cadenas especializadas, presente menos inconvenientes todavía, que en el 
caso de la confección, en el que las marcas todavía tienen una cierta relevancia. 

En este contexto, el problema no se deriva tanto de la capacidad de innovación de las empresas 
textiles valencianas, como de su capacidad para colocar sus productos en el mercado. De hecho, 
generalmente la falta de control sobre el canal de distribución se traduce en un mayor esfuerzo de 
innovación de productos que el que llevan a cabo las grandes cadenas de distribución. No obstante, 
la falta de conexión con el cliente fi nal, lleva a que el número de aciertos en la interpretación de la 
moda y la tendencia resulte mucho más bajo que para aquellas compañías como Zara, que disponen 
de una conexión directa entre cliente y fabricación, a través de su red de tiendas. 

Este marco competitivo explica que una de las mayores preocupaciones actuales de las empresas 
de textil-confección valenciano sea la integración vertical. La necesidad de abordar este tipo de 
estrategias, que han tenido muy poca proliferación entre las empresas valencianas, están generando 
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oportunidades de cooperación entre empresas que presentan complementariedades de productos 
y han apostado por zafarse de las condiciones de acceso impuestas por las grandes distribuidoras. 
Este es el caso de un grupo de siete empresas valencianas que, lideradas por Ateval, han establecido 
un acuerdo de cooperación para abrir una tienda conjunta en Méjico, orientada al segmento de la 
decoración, con una fuerte apuesta por la personalización del diseño. 

De nuevo, el débil posicionamiento de las empresas textiles valencianas, explica la principal gran 
apuesta estratégica del sector textil-confección valenciano: los textiles técnicos (tejidos industriales, 
sanitarios, de aplicación en agricultura, etc.). En este caso, la ventaja fundamental de estos productos 
es que a diferencia de lo que ocurre con los de textil hogar y confección, componentes como la moda, 
el diseño, la marca, etc., tienen poca importancia, puesto que se dirigen a cubrir necesidades técnicas 
del consumidor (intermedio o fi nal). Este tipo de productos, generalmente de mayor valor añadido, se 
comercializan en canales de distribución en los que existe menor competencia, y, además, permiten 
explotar economías de alcance derivadas de la necesidad, en algunos casos, del trabajo conjunto 
entre la empresa textil desarrolladora de productos y el cliente intermedio y/o fi nal (gabinete de 
arquitectura, empresa de ingeniería civil, etc.). 

Esta estrategia de diversifi cación, ampliamente seguida también en la mayor parte de países europeos, 
hace en la actualidad casi el 30% de la producción de la UE se destine a este mercado, mientras que en 
la Comunidad Valenciana, se ha alcanzado en pocos años una cifra cercana al 20%. Normalmente, en 
el caso valenciano, las empresas que han afrontado este proceso, son pymes del segmento de hogar 
y, en menor medida del de prendas de vestir, que combinan su producción tradicional con estos 
nuevos productos. Aunque distintas fuentes identifi can unas 100 empresas de este tipo en términos 
regionales, conocer exactamente su número es una tarea compleja debido a la imposibilidad de 
clasifi car estos productos con los criterios estadísticos actuales. 

En cualquier caso, lo realmente interesante es que dentro de este grupo de empresas, se encuentran 
aquéllas que se pueden defi nir como empresas de base tecnológica, que están empujando al resto 
del sector a abordar este proceso de transformación. Estas empresas presentan características 
innovadoras mucho más asentadas que las que operan en el resto de segmentos, con presupuestos 
de I+D formalmente establecidos, generalmente con un departamento de I+D+i, etc. Es decir, se trata 
de empresas con elevados niveles de excelencia en la innovación. 

En esta transición el Instituto Tecnológico AITEX también está actuando como un elemento 
dinamizador, aportando información tecnológica al sector y planes de diversifi cación a medida a 
aquellas empresas que los demandan. 

No obstante, conviene apuntar que se ha detectado una debilidad relevante en este proceso 
de diversifi cación, derivada de la escasa relevancia que está teniendo la I+D entre el grueso de 
las empresas. La cuestión es que la mayoría de las empresas está incorporando innovaciones ya 
desarrolladas y probadas, en las que el mayor problema es alcanzar las condiciones técnicas de 
producción óptimas para poder cumplir las normas de homologación que regulan la mayoría de 
estos productos (normas sobre aislamiento sonoro y térmico, protección contra incendio, materiales 
fi ltrantes, ropa de protección, etc.). Esta situación conduce a que la posibilidad de imitación, actual y 
futura, por parte de otras empresas sea muy elevada, debido a que las adaptaciones de maquinaria 
para poder operar en este segmento son mínimas, mientras que la provisión de materias químicas y 
fi bras especiales quedan cubiertas por los canales habituales de suministro (empresas de acabados 
y, en menor medida, de hilatura). En este momento, pues, el riesgo de saturación de este segmento 
resulta muy elevado y, por tanto, la estrategia de adaptación igual de incierta de la que se observa 
en otros segmentos, salvo que a la capacidad de imitación tecnológica que están demostrando las 
empresas no se le sume una mayor implicación de todos los agentes del SITV, pero en especial de la 
Universidad y de AITEX, con las empresas, para garantizarles la apropiabilidad y perdurabilidad de sus 
esfuerzos innovadores, mediante el desarrollo de investigación de base y aplicada. 
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En este sentido, hay que tener presente también que otra limitación relevante en este proceso, 
se encuentra en la usencia en la Comunidad Valenciana de una industria de fi bras especiales y de 
productos químicos de aplicación textil, que normalmente son provistos por grandes compañías 
multinacionales. Aunque en la actualidad existen buenas condiciones de abastecimiento, su papel 
central en el desarrollo de aplicaciones para la industria, convierte la capacidad de gestión de algún 
tipo de aplicación en estos sectores, en un elemento diferenciador del resto de la competencia que, 
lógicamente, presenta las mismas posibilidades de acceso al suministro. 

Este es, por ejemplo, el caso de la ganadora de la edición de 2004 de los premios NOVA, Carbongén, 
s.a., que se trata de una microempresa creada en 2003 que explota un desarrollo tecnológico realizado 
por el Instituto Tecnológico del Calzado (INESCOP), junto al Departamento de Química Inorgánica 
de la Universidad de Alicante, para la elaboración de tejidos de carbono activo. La concesión de 
una licencia sobre la patente y la incorporación de uno de los investigadores universitarios que 
participó en su desarrollo, está permitiendo a esta empresa la mejora del proceso inicial patentado 
y desarrollar nuevas aplicaciones de este material, asegurándose su apropiabilidad. 

Así, en este momento se observa una tendencia creciente a establecer acuerdos de cooperación 
con otros institutos de la RedIt (en especial, AIDICO, AIDIMA, INESCOP, ITENE, IBV y AIJU), que 
abordan desde el desarrollo de proyectos de I+D+i hasta las habituales pruebas de laboratorio y 
certifi cación de productos. También, estas empresas recurren con mayor frecuencia que la media 
sectorial a los grupos de investigación universitarios, en especial de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Esta situación, no obstante, no se explica en exclusividad por los problemas descritos 
anteriormente, sino que también debe considerarse que el carácter multidisciplinar de este tipo 
de aplicaciones productivas (combinaciones de ingeniería textil y del sector de aplicación), hace 
que resulte necesaria la búsqueda de colaboración con otros agentes que presentan mayor 
afi nidad con sus sectores de aplicación o mayor conocimiento científi co de los materiales, procesos 
relacionados, etc.

Continuando con las estrategias de adaptación observadas en el sector, también el escaso poder 
de mercado de la mayoría de empresas valencianas explica el bajo nivel que ha registrado la 
deslocalización como estrategia, hasta el momento. Así, frente a la deslocalización directa, muchas 
de las empresas están optando por la importación directa, asumiendo funciones de comercialización 
en exclusividad o complementando sus productos fabricados con éstos. Generalmente, como 
se aprecia en la mayor parte de países europeos, tan sólo aquellas empresas con una cuota de 
mercado signifi cativa, han optado por la deslocalización directa, debido a que su rentabilidad está 
relacionada con la posibilidad de explotar economías de escala derivadas del tamaño del mercado 
que abastecen. 

En esta coyuntura, actividades de cabecera como la hilatura, únicamente parece que vayan a poder 
segur subsistiendo explotando economías de proximidad, mediante el incremento sustancial del 
número de productos que mantienen en sus catálogos. Al margen, aquellas empresas de este 
segmento con mayor tamaño, de forma cada vez más acusada se van a ver expuestas a abordar 
mercados exteriores, en los que compiten con productos de vida corta, como la hilatura de 
fantasía y otros productos con altas funciones estéticas. Esta situación lleva también a que aquellas 
empresas más pequeñas y con producciones menos automatizadas, sean incapaces de abordar 
estos procesos en términos de costes y de capacidad productiva. 

Por su parte, la tendencia general dentro de la industria de acabados, que ocupa un papel destacado 
en el sector debido a que concentra las actividades en las que se aportan las características distintivas 
a los productos (tintura, estampación, aprestos, etc.), se está orientando hacia la ampliación de 
procesos y servicios para los productores fi nales, que, además del diseño, en algunos casos pasan 
también por la gestión de compras en el exterior. Además, la experiencia de algunos de ellos en la 
prestación de este tipo de servicios a cadenas de distribución especializadas, les permite incorporar, 
como un valor diferencial más, su capacidad para desarrollar productos en tiempos cada vez más 
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cortos (menos de dos semanas en algunos casos). Lógicamente, en contrapartida, la asunción 
de funciones hasta ahora desarrolladas exclusivamente por los fabricantes de producto fi nal, 
está suponiendo un incentivo para que algunas de estas empresas, en especial las más grandes, 
desarrollen sus propias colecciones que al menos de, de momento, tratan de no comercializar en 
los mismos mercados que sus clientes. 

Entre las empresas de textil hogar la contracción del mercado ha empujado a aumentar el número 
de referencias disponibles, con el fi n de compensar la reducción de pedidos en su cartera habitual 
de productos. El elevado coste que implica el mantenimiento de una estrategia de innovación 
orientada a la renovación constante a la que obliga el mercado, hace, que al margen de la 
tendencia hacia la sustitución de producto propio por producto importado, como se ha indicado 
anteriormente, se esté tratando de alcanzar una cuota de mercado sufi ciente, mediante acuerdos 
de cooperación y alianzas estratégicas enfocadas a la integración vertical. Probablemente, dada la 
dinámica creciente hacia la especialización comercial y la difi cultad de competir exclusivamente 
teniendo controlado el punto de venta (hay que tener mejores productos, pero con buenos precios), 
las estrategias de estas empresas acabaran pasando por la deslocalización directa o indirecta de 
parte de su actividad. 

Del mismo modo, resulta muy probable que muchas de las empresas que hoy han comenzado a 
importar productos de textil hogar, cuando esta estrategia esté muy extendida, y el mercado esté 
saturado, comiencen a integrar otro tipo de productos como prendas de vestir y géneros de punto, 
para compensar la reducción de sus mercados.

Un aspecto muy interesante que conviene destacar de la dinámica introducida por esta situación, 
es el cambio en la valoración empresarial de la cooperación, que si bien se considera sumamente 
compleja, se entiende que en este momento, puede resultar un factor fundamental de cara a 
afrontar con cierto éxito cuestiones más complejas como la integración vertical. 

El bajo nivel de cooperación que tradicionalmente ha presentado la actividad textil-confección 
en la Comunidad Valenciana es, de hecho, una de las principales diferencias observadas en su 
comparación con el distrito industrial de Prato.

Este distrito industrial, ubicado en la región de la Toscana en Italia, se organiza productivamente 
a lo largo de una cadena de producción en la que participan pequeñas empresas y talleres 
especializados en distintas las fases productivas (fi liera), que normalmente trabajan de forma 
subcontratada para las que producen producto fi nal. Estas últimas (unas 1.500), asumen funciones 
de coordinación de la producción y la comercialización, que rentabiliza el valor añadido en cada 
una de las fases productivas. La elevada disponibilidad de empresas especializadas (unas 6.500), 
con un tamaño medio de seis trabajadores (catorce menos que en la Comunidad Valenciana), es un 
rasgo de funcionamiento que desapareció de la actividad textil valenciana hace más de 20 años. 

La ideosincrasia cooperativa del distrito de Prato no se deriva en exclusividad de las relaciones 
existentes entre las empresas a lo largo de la fi liera, sino también, de un modo más claro, de la 
capacidad para extender la cooperación más allá de las necesidades productivas, creando 
mecanismos de acción conjunta en el mercado, a través de los consorcios. 

Este tipo de acuerdos, promovidos y regulados por los propios empresarios a través de la institución 
que mantiene la posición central en el distrito (Unione degli Industriale Pratese), se caracterizan por 
la participación de empresas que desarrollan productos similares y que, por tanto, son competidoras 
en los mismos mercados. Estas relaciones de colaboración con competencia defi nen una de las 
más complejas combinaciones desde el punto de vista del análisis competitivo: la COOPETITION 
(Branderburguer, A. M. y Nalebuff, B. J., 1996). La idea que subyace en este tipo de decisiones 
estratégicas es que para ganar no es necesario que otros pierdan, sino que pueden existir varios 
ganadores (decisiones “yo gano, tú ganas”), siempre que se tenga claro cuál es el marco en el que 
se coopera y cuál en el que se compite. De hecho, lo realmente interesante de este tipo de acuerdos 
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es la capacidad de las empresas para discernir que la cooperación es el mecanismo para “crear la 
tarta”, mientras que la competencia sirve para “repartirla”. Cuanta más cooperación, más grande 
será la tarta y, por tanto, mayor será el benefi cio derivado de la competencia.

Esta cuestión también se aprecia en otra de las características singulares del distrito industrial 
de Prato: su capacidad de socialización, entendida como la capacidad para rebasar sus límites 
productivos y constituirse como una entidad social más, que implica y articula al conjunto de 
agentes que intervienen directa o indirectamente en el mismo. En este sentido de nuevo, la 
diferencia resulta radical en la Comunidad Valenciana, puesto que los mecanismos que articulan el 
distrito son principalmente de carácter productivo, es decir, hacia adentro. 

De hecho, en la evaluación efectuada sobre el Sistema de Innovación Textil Valenciano se aprecia 
la existencia de unos excelentes parámetros en las cuestiones de carácter tecnológico, pero muy 
débiles en su enfoque de las innovaciones orientadas al mercado. Esta cuestión más que una 
propensión innovadora débil, genera todo lo contrario: Las empresas para llegar a poder colocar 
sus innovaciones en el mercado deben realizar generalmente mucho más esfuerzo, pero con unas 
garantías de éxito muy bajas. 

Esta escasa orientación al mercado de las empresas valencianas, ha generado igualmente una 
dinámica de la innovación orientada fuertemente a los procesos productivos para conseguir bienes 
intermedios de calidad. Las diferencias con la media de la industria española son tan acusadas que 
mientras en España las empresas textiles con innovaciones de producto suponían casi el 80% sobre 
las que realizaron innovaciones de proceso, en 2002, en la Comunidad Valenciana esta cifra no 
superaba el 38%. 

Otro aspecto destacado de la tendencia innovadora sectorial se deriva de la fuerte dependencia que 
registran las innovaciones de proceso respecto a las desarrolladas en otros sectores (especialmente 
el químico y el de maquinaría). Esta dependencia comporta que, por ejemplo, en términos europeos 
la actividad textil registre la menor la menor tendencia a la innovación de todos los sectores 
industriales y de servicios considerados en la Estadística de Innovación de Cordis. No obstante, hay 
que decir que uno de los principales problemas que comporta la consideración de la innovación 
en este tipo de sectores desde un punto de vista tecnológico, es que en la actualidad, según se 
ha explicado a lo largo de este informe, el mercado está claramente dominado por las estrategias 
de producto y de carácter organizativo, que difícilmente resultan medibles con parámetros 
tecnológicos. 

La situación que se presenta para el sector resulta sumamente compleja de cara al futuro, pero cabe 
decir que el análisis efectuado sobre el sistema de innovación indica que existe una muy buena 
dotación de recursos tecnológicos, formativos y de servicios avanzados en el mismo. Parece claro 
que el apoyo de la administración regional a las actividades desarrolladas por AITEX, ha servido 
para mantener un elevado nivel de especialización productiva y generar una mejora continua tanto 
en los procesos abordados por la industria como en la calidad de sus productos fi nales.

Por lo que respecta al papel de los distintos agentes en la adaptación estratégica de la actividad, 
ya ha quedado clara la posición que AITEX desempeña en el caso de los textiles técnicos y en las 
mejoras cualitativas de los productos. También conviene tener presente la importancia que tendría 
la articulación de los intereses de los productores de textiles técnicos mediante asociaciones 
especializadas, especialmente, de cara a defender los intereses de la industria valenciana en los 
distintos comités de normalización que regulan este tipo de productos. 

En la actuación del Instituto debería buscarse un estrechamiento de relaciones con la Universidad, 
que en este momento resulta baja, para tratar de aprovechar la existencia de sinergias potenciales 
que una actuación conjunta de ambas entidades podrían generar. 

Del mismo modo, el papel de la Universidad, como agente clave del sistema de investigación, 
debería orientarse más hacia la investigación básica y menos a funciones que cubre el mercado como 
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la prestación de servicios técnicos, siempre que no sea consecuencia de la propia investigación. 
Además, deberían estudiarse la posibilidad de apertura de otros canales de comunicación con las 
empresas y otros agentes del sistema, puesto que en la actualidad la mayoría de empresas del SITV 
afi rman no disponer de ningún tipo de información sobre la oferta tecnológica y formativa existente 
en la Universidad. De hecho, como ya se ha indicado más arriba, salvo algunos casos puntuales 
relacionados con la prestación de servicios técnicos, la mayoría afi rma no haber mantenido ningún 
tipo de relación con la Universidad. 

Por su parte, la asociación de empresarios ATEVAL, que mantiene un papel destacado como grupo 
de articulación empresarial frente a las distintas administraciones, parece ser el vehículo adecuado 
para canalizar el cambio de actitud que los empresarios están experimentando respecto a la 
cooperación y el establecimiento de otro tipo de alianzas para alcanzar mayor cuota de mercado 
y/o integrar servicios que les diferencie de la competencia. 

También los perfi les formativos existentes en la actualidad deberán experimentar un proceso de 
readaptación importante, ya que algunos perfi les profesionales requeridos por la industria no 
quedan cubiertos, en este momento. Esta cuestión está teniendo especial relevancia entre las 
empresas de textiles técnicos que en algunos casos son incapaces de comercializar sus innovaciones 
de producto, debido al desconocimiento que tienen de los nuevos canales comerciales. 

Además, al igual que ocurre en la mayoría de países en los que la industria tiene una fuerte vocación 
comercial, otros perfi les como técnicos de marketing, publicidad, de mercados exteriores, etc., 
deberían defi nirse de forma precisa en el caso valenciano, para apoyar de forma más efi ciente las 
estrategias de mercado. Aspectos como la socialización de los estudiantes con la cultura industrial 
deberían impulsarse no sólo para evitar la falta de atractivo de la industria para los jóvenes mejor 
formados, sino también como medio de dignifi cación y fi delización de su papel en la empresa. 

En el caso de Prato, por ejemplo, el desarrollo constante de eventos de carácter local, como 
concursos de ideas, diseños, pases de colecciones, confección de muestrarios, prácticas de alumnos 
en empresas, etc., contribuyen a socializar a los estudiantes, a través del reconocimiento social de 
su trabajo. 

En este proceso, además, como ocurre en la mayoría de países europeos, resultaría muy interesante 
la apertura de canales de relación entre los agentes encargados de la formación y las empresas, que 
ahora resultan prácticamente inexistentes. 

Por último, en las actuales circunstancias, las políticas públicas planteadas desde las diferentes 
administraciones, enfocadas a la innovación por la innovación, van a tener que abrirse a enfoques 
más amplios y versátiles, si se quiere apoyar el potencial competitivo que muchas empresas 
presentan como comercializadoras o acabadoras de productos, o simplemente con tamaños más 
grandes, favorecidos por acuerdos de integración vertical o la fi rma de alianzas estratégicas. 

Parece claro que el sector textil-confección valenciano que se está fraguando en este momento, va 
a presentar características sumamente diferentes al existente en la actualidad. A pesar de la cierta 
negatividad que se pueda transmitir en este informe, la capacidad de adaptación es lo que defi ne a 
esta actividad presente en la Comunidad Valenciana desde el siglo XII. 

El conocimiento de la situación existente en otras muchas regiones españolas y europeas, nos hace 
pensar que las naves no están completamente quemadas y que todavía quedan espacios para el 
mantenimiento de una gran parte de la actividad en la Comunidad Valenciana. 

El principal esfuerzo debe exigirse en este momento a todos los agentes empresariales e 
institucionales consiste en crear las condiciones para reinventarse a sí mismos y tener la voluntad 
para hacerlo. Esa, probablemente, sería la mayor y más adecuada aportación a la innovación 
sectorial, en la actualidad. 

No queremos concluir este informe sin agradecer a las más de 130 empresas valencianas que de 



198

una forma u otra han participado en su realización, a las diferentes instituciones sectoriales tanto 
españolas como italianas que nos atendieron y al Alto Consejo Consultivo que depositó su confi anza 
en nosotros. En especial a su Secretario Técnico, Manuel López Estornell, cuyos comentarios nos 
orientaron en el enfoque del mismo. 
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Anexo 1: Principales países clientes – proveedores UE15 (millones € y %)

Tabla 1. Principales países clientes - proveedores UE15 (millones € y %)

2003 2002 2001 2000

C
LI

EN
TE

S 
D

E 
TE

JI
D

O
S

1 USA 2.364,6 USA 2.673,1 U.S.A. 2.775,2 U.S.A. 2.877,8
2 Rumania 1.939,5 Polonia 1.970,0 Polonia 2.041,3 Polonia 1.965,4
3 Polonia 1.894,7 Rumania 1.786,6 Rumania 1.637,4 Rumania 1.408,7
4 Túnez 1.465,5 Túnez 1.484,4 Túnez 1.573,6 Túnez 1.407,0
5 Marruecos 1.293,1 Marruecos 1.340,8 Marruecos 1.361,9 Marruecos 1.258,3

 
Peso 1-5 
% Extra

38,8%
Peso 1-5 % 
Extra

38,6%
Peso 1-5 % 
Extra

38,9%
Peso 1-5 % 
Extra

38,8%

Extra EU15 23.098,1 Extra EU15 23.950,2 Extr EU15 24.116,1 Extr EU15 22.965,2
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O
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E 

TE
JI

D
O

S

1 China 2.424,9 China 2.219,8 Turquía 2.235,8 Turquía 2.035,1
2 Turquía 2.196,8 Turquía 2.127,0 China P.R. 2.045,5 China P.R. 1.980,3
3 India 1.657,6 India 1.707,8 India 1.967,1 India 1.931,2
4 Pakistán 1.192,5 Pakistán 1.174,7 USA 1.349,0 USA 1.459,6
5 R. Checa 1.009,2 USA 1.109,5 Suiza 1.148,9 Suiza 1.165,4

 
Peso 1-5 
% Extra

48,7%
Peso 1-5 % 
Extra

45,9%
Peso 1-5 % 
Extra

45,9%
Peso 1-5 % 
Extra

45,7%

Extra EU15 17.416,6 Extra EU15 18.159,5 Extr EU15 19.046,1 Extr EU15 18.755,5
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C
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1 Suiza 2.488,8 USA 2.356,8 USA 2.758,5 USA 2.656,5 
2 USA 2.252,3 Suiza 2.373,8 Suiza 2.285,6 Suiza 2.104,5 
3 Japón 1.389,0 Japón 1.448,2 Japón 1.566,8 Japón 1.444,6 
4 Rusia 1.224,5 Rusia 976,5 Rusia 868,0 Noruega 660,3 
5 Rumania 719,3 Rumania 714,7 Rumania 677,4 Rusia 612,8 

 
Peso 1-5 
% Extra

48,3%
Peso 1-5 % 
Extra

47,8%
Peso 1-5 % 
Extra

49,6%
Peso 1-5 % 
Extra

50,0%

Extra EU15 16.706,8 Extra EU15 16.473,3 Extr EU15 16.431,0 Extr EU15 14.963,8
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C
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1 China 10.806,5 China 9.186,5 China P.R. 8.313,3 China P.R. 7.759,2
2 Turquía 7.332,8 Turquía 6.698,7 Turquía 5.732,8 Turquía 5.273,9

3 Rumania 3.656,7 Rumania 3.593,1 Rumania 3.257,3
H o n g -
Kong

3.094,0

4 Banglad. 3.054,4 Túnez 2.873,1 Túnez 2.847,1 Túnez 2.547,9
5 Túnez 2.695,3 2.682,4 Banglad. 2.765,9 Marruecos 2.546,7

 
Peso 1-5 
% Extra

52,0%
Peso 1-5 % 
Extra

48,8%
Peso 1-5 % 
Extra

45,1%
Peso 1-5 % 
Extra

43,4%

Extra EU15 52.968,1 Extra EU15 51.335,9 Extr EU15 50.791,5 Extr EU15 48.932,1
Fuente : CITH, EUROSTAT
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Anexo 2: Metodología de explotación de la base de datos SABI. 

La base de datos SABI, en CD-Rom, se nutre de las cuentas presentadas por las empresas en el 
Registro Mercantil y recoge información sobre más de 550.000 empresas españolas y 65.000 
empresas portuguesas, que presentan un nivel de facturación superior a 360.000 - 400.000 €, 60 - 70 
millones de las antiguas pesetas y/o tienen más de 10 trabajadores. Su utilización ofrece importantes 
ventajas, pues, a diferencia de otras fuentes de datos secundarias disponibles, como la Encuesta 
Industrial, proporciona la información desagregada a nivel territorial y sectorial. Este hecho, unido 
a los abundantes datos individualizados disponibles que abarca desde las ventas, los resultados, la 
rentabilidad (económico y fi nanciera), los balances de activo y pasivo, diversos ratios de rendimiento 
y hasta la actividad internacional de la empresa; permite realizar cruces que relacionan todas esas 
variables con las características organizacionales, estrategia internacional y performance de las 
empresas.

De hecho, SABI ya ha sido ampliamente utilizada en otros trabajos como base de datos. Referido 
al ámbito territorial de la empresa española, se ha usado para analizar la producción, el empleo y 
la efi ciencia productiva por Roca y Sala (2003); para estudiar los comportamientos estratégicos 
interorganizacionales por Sarabia (2003); para categorizar los factores que caracterizan al emprendedor 
por De Jorge et al. (2003); para el análisis económico-fi nanciero del sector de la automoción por 
Rodríguez (2002) y para estudiar la evolución y comportamiento fi nanciero de las PYMES, por García 
et al. (2002). En otros ámbitos territoriales más reducidos, también se ha utilizado SABI, por ejemplo 
para investigar la relación existente entre las ventas y los gastos de personal en las empresas de la 
provincia de La Coruña (Sánchez y Sánchez, 2003) o para caracterizar la empresa familiar de Castilla-
León (Fuente, et al. 2003).

Obviamente, la población objeto de estudio lo confi guran las empresas valencianas que pertenecen 
al sector textil-confección: códigos 17 y 18.2 de la CNAE 93. El criterio de selección de la muestra se 
ha basado en la declaración de actividad principal efectuada por parte de la empresa; de forma que 
sólo se han considerado aquellas empresas recogidas bajo el código primario relacionado con la rama 
textil (epígrafes 17.1 a 17.7) y con la rama de la confección (epígrafe 18.2). 

El último periodo del que se disponen de datos de SABI es el año 2003. Según la extracción efectuada 
a principios de marzo de 2004, el total de empresas del textil-confección de la Comunidad Valenciana 
ascendía a 2.108 empresas, de un total de 10.298 (5.689 textiles y 5.356 confección), existentes en el 
conjunto de España. Posteriormente, en marzo de 2005, cuando se introdujeron los datos de 2003, se 
volvió a volcar la base, para actualizar los datos. 

Dado que de nuevo existían discrepancias entre los datos de actividad de la CNAE de las empresas 
según SABI y la aportada por otras fuentes de información secundaria más fi ables, como textil.org 
de AITEX, la página web de ATEVAL, etc., se procedió a depurar completamente la base de datos, 
mediante la utilización de todas las fuentes de información secundaria fi ables que se pudieron 
conseguir. Tras eliminar aquellas empresas que se extinguieron más allá de 1998, quedaron 1925 
empresas, incluidas las inactivas, que posteriormente, se fueron eliminando o no según la fecha de su 
cambio de actividad. 



201

Anexo 3: Análisis por subsectores del comercio exterior español en 2003 

Tabla 2: Principales países de destino/origen de comercio exterior español 2003 (Subsetor textil)

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

HILADOS TEJIDOS RESTO DE TEXTILES

% s/

total

% V a r . 
03/02

% s/

total

% V a r . 
03/02

% s/

total

% V a r . 
03/02

Francia 21,46 0,74 Marruecos 16,59 10,17 Francia 20,77 5,32
Italia 14,46 -5,8 Francia 11,67 -14,71 Portugal 12,48 -1,27
Alemania 14 2,04 Portugal 10,62 -8,71 USA 8,08 -24,2
Portugal 12,17 -3,62 Italia 9,93 2,75 Alemania 6,13 -8,14
UK 6,94 -11,08 Alemania 9,21 -6,39 Italia 5,92 32,05
Marruecos 4,45 -20,68 UK 5,58 -15,02 UK 5,01 -32,7
Bélgica 2,68 -8,59 Méjico 2,75 8,67 Marruecos 4,51 39,87
USA 2,08 -10,61 Túnez 2,52 -13,15 Grecia 3,42 3,29
Polonia 1,95 -16,8 Bulgaria 2,3 62,15 Méjico 3,11 -21,28
Holanda 1,73 32,37 USA 2,2 -14,6 Ar. Saudita 2,63 -26,45

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

HILADOS TEJIDOS RESTO DE TEXTILES
% s/

total

% V a r . 
03/02

% s/

total

% V a r . 
03/02

% s/

total

% V a r . 
03/02

Italia 17,33 -12,4 Italia 28,69 3,05 Portugal 20,39 40,69
Alemania 15,29 -2,4 Francia 12,57 -7,18 China 14,39 24,55
Francia 9,21 2,95 Alemania 10,9 -0,58 Francia 10,95 57,77
India 7,49 -11,19 China 5,81 14,46 India 9,16 5,87
UK 5,54 -13,39 Portugal 4,47 -14,48 Italia 5,96 15,03
Turquía 5,17 13,98 Bélgica 4,26 -10,58 Pakistán 5,85 28,84
Holanda 4,69 -15,44 Pakistán 4,14 13,5 Alemania 5,28 -4,2
Indonesia 4,67 -15,85 Corea Sur 3,92 -16,8 Turquía 4,9 39,03
Corea Sur 3,1 -11,78 Turquía 3,03 14,68 Bélgica 4,74 1,87
Portugal 2,68 -17,5 UK 3 7,54 Holanda 4,11 30,85
Fuente: Datos elaborados por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir los datos del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Por subsectores, la mayor parte de estas exportaciones de textil (un 61%) tuvieron como destino la UE; 
principalmente a Francia (15%), Portugal (11%) e Italia (10%). Del 39% restante, un 15% se enviaba al 
Magreb, sobre todo a Marruecos (13%) y Túnez (2%), un 11% al resto de Europa (incluidos los nuevos 
Estados miembros), destacando Bulgaria y Turquía (ambos un 2%), Polonia (1,5%), y un 8% a América, 
fundamentalmente a Estados Unidos (3%) y Méjico (2,5%). Las exportaciones a Asia representaron 
únicamente el 4% de las ventas totales.
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Tabla 3: Principales países de destino/origen de comercio exterior español 2003 (subsector 

confección)

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

ROPA DE PUNTO ROPA NO DE PUNTO

% s/

total
%Var. 03/02

% s/

total
%Var. 03/02

Portugal 21,34 13,62 Portugal 20,27 5,21
Francia 16,23 19,67 Francia 16,01 15,5
Italia 8,64 3,07 Italia 6,07 -1,83
UK 6,17 83,76 UK 5,69 49,62
Alemania 5,94 55,69 Alemania 5 26,21
México 4,36 24,11 Bélgica 4,97 45,6
Grecia 4,25 48,39 México 4,92 9,86
Bélgica 3,56 19,72 Grecia 3,67 20,72
Marruecos 2,63 -2,78 Suiza 2,69 -0,21
Holanda 2,15 41,43 Ar. Saudita 2,22 -22,29

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

ROPA DE PUNTO ROPA NO DE PUNTO
% s/

total
%Var. 03/02

% s/

total
%Var. 03/02

Portugal 14,42 11,81 China 17,39 24,52
Italia 14,16 19,31 Marruecos 14,59 30,09
China 12,71 20,8 Italia 13,15 11,78
Marruecos 7,29 13,19 Portugal 9,39 19,2
Francia 6,61 14,16 Francia 6,07 12,16
Turquía 5,71 60,34 Turquía 5,14 41,51
Bangladesh 5,63 50,52 India 4,04 4,71
Tailandia 2,57 11,86 Bangladesh 2,67 18,32
India 2,43 22,84 Alemania 2,41 5,25
Hong-Kong 2,35 3,2 Hong-Kong 2,21 -18,62
Fuente: Datos elaborados por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir los datos del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Las exportaciones españolas de confección (tabla 4) se dirigían a la UE (69%), sobre todo a Portugal 
(21%), Francia (16%) e Italia (7%). Fuera de la UE destacaban Méjico (5%), principal destino 
extracomunitario de las ventas, Marruecos y Suiza (ambos un 2%). Los envíos a Asia representaron 
el 9% del total exportado, aunque estaban concentrados en Oriente Medio, principalmente Arabia 
Saudita (2%) y Emiratos Árabes (1%), y Japón (2%). 

Por lo que se refi ere a las importaciones de confección, un 41% se realizaron desde la UE, sobre todo 
en Italia (14%), Portugal (12%) y Francia (6%). Las importaciones originarias de países frente a los 
que se mantenían medidas de vigilancia o restricciones a la importación, supusieron un 36% del 
total importado frente al 37% del año anterior, destacando China (15%), que es nuestro principal 
suministrador de productos de confección, Bangladesh (4%) e India (3%). Fuera de este grupo de 
países se importaba fundamentalmente de Marruecos (11%) y Turquía (5%).
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Anexo 4: Empresas europeas fabricantes de textil-confección

Tabla 4: Empresas fabricantes de textil-confección (NACE 17+182) en Europa, 2003

Po
sició

n

Nombre de la empresa/Segmento/
Localización

Marcas/Segmentos

Empleo

Último

año

Ingresos

(mill. €) 
último 

año

1

ADIDAS-SALOMON AG

Ropa, calzado, perfumes y complementos 
deportivos

HERZOGENAURACH (Alemania)

Adidas; Solomon (deporte de 
invierno), Mavi (ciclismo), Bonfi re 
(invierno/Snowboard), Arcteryx 
(Escalada), Cliché (Skateboard), Taylor 
Made, Adidas Golf y Maxfl i (Golf y 
accesorios), 

15.411 6.308

2

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 
(INDITEX)

Confección-Hogar, complementos, 
perfume

ARTEIXO

Zara (cliente genérico), Pull and Bear 
(joven genérico), Massimo Dutti 
(cliente de mayor poder adquisitivo 
que busca diferenciación) 

Bershka (adolescente), Stradivarius 
(mujer joven), Oysho (interior 
femenina), Kiddy’s Class (bebe, 
infantil), 

Zara Home (hogar-decoración)

18.415 4.003

3

TRIUMPH INTERNATIONAL SPIESSHOFER 
& BRAUN KOMMANDITGESELLSCHAFT

Lencería Interior, Baño

ZURZACH (Suiza)

Triumph Sloggi, Bee Dees, Valisere 
y HOM Lencería desde segmento 
medio-alto a medio, maternal y 
deportiva, y baño.

38.699 1.515

4

COATS HOLDINGS LTD

Hilatura

UXBRIDGE (UK)

Hilatura (industrial, bordados, calzado, 
técnica)

32.234 1.419

5

PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLF 
DASSLER SPORT

Deportiva-Moda

HERZOGENAURACH (Alemania)

Puma (deportiva), Starck (calzado 
informal), 96Hours (ropa, calzado, 
accesorios, joven) Nuala (ropa mujer y 
accesorios, concepto natural)

2.826 1.368

6

SPRING GROVE SERVICES LIMITED

Textil técnico (laboral, higiene, sanitario)

Dublín (Irlanda)

No sólo incluye textil, sino también 
otro tipo de servicios a hospitales y 
colectividades

600 1.264

7

HUGO BOSS AG

Confección, Complementos (calzado, 
óptica, perfumes)

METZINGEN (Alemania)

BOSS (Para mujer: Boss Woman, Boss 
Black, Boss Selection, Boss Orange 
y; para hombre: Boss Green) HUGO 
(joven y casual) y BALDESSARINI (lujo). 
Segmento alto y lujo

5.110 1.111

8

BURBERRY GROUP PLC

Confección, hogar y complementos

LONDON (UK)

Burberry (segmento alto: Prorsum, 
London, Childrenswear, House 
–hogar-, Timepieces –relojes-, 
perfumes), Thomas Burberry (joven, 
casual, deportiva)

3.869 1.011



204

Tabla 4: Empresas fabricantes de textil-confección (NACE 17+182) en Europa, 2003

Po
sició

n

Nombre de la empresa/Segmento/
Localización

Marcas/Segmentos

Empleo

Último

año

Ingresos

(mill. €) 
último 

año

9

LEVI STRAUSS & CO EUROPE

Ropa, calzado, complementos

BRUSELAS (Bélgica)

Levi´s (ropa vaquera y casual), 
Dockers (Denim, moda casual), Levi 
Strauss Signature (vaqueros, denim, 
moda casual-segmento de grandes 
hipermercados no especializados)

586 911

10

GAMMA HOLDING NV

Textil técnico

HELMOND (Holanda)

Divisiones:Gamma Technologies 
(bandas transportadoras, fi ltros, 
carpas y composites, velas de barco 
y  materiales antibalísticos, etc.) y 
Gamma Comfort & Style (sábanas, 
colchones, automóviles, etc.)

9.313 903

11

FILA HOLDING

Ropa, calzado y complementos

BIELLA (Italia)

Fila: ropa y calzado deportivo y 
casual.

2.484 865

12

DOMO

Química, fi bras y alfombras y moquetas 
técnicas

ZWIJNAARDE (Bélgica)

2.500 771

13

DIESEL

Ropa, ropa interior, calzado, 
complementos, joyería, perfumes

MOLVENA (Italia)

Ropa joven, vaquero y casual (hombre, 
mujer, juvenil)

2.151 771

14

ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA

Ropa, calzado, complementos, 
perfumes

TRIVERO (Italia)

Ermenegildo Zegna (hombre), Agnona 
(mujer). Segmento alto y lujo. 

4 676

15

ESCADA AKTIENGESELLSCHAFT

Ropa, calzado, complementos, perfumes, 
joyería, telefonía 

ASCHHEIM (Alemania)

Escada (segmento lujo y alto: niño 
y mujer), Escada-Sport (más casual, 
segmento alto)

4.167 654

16

HTS INTERNATIONAL GMBH

Ropa laboral, ropa de baño-higiene y 
complementos

DUISBURG (Alemania)

CWS (ropa de baño laboral y 
complementos colectividades), Boco 
(Ropa laboral con un enfoque de 
moda), Marquardt + Schulz (ropa 
laboral del segmento más alto) Naef 
Terag (Ropa laboral con diseño)

6.755 626

17

BALTA INDUSTRIES

Textil hogar técnico, suelos y fi bras 

SINT-BAAFS-VIJVE (Bélgica)

Alfombras, moquetas, tapicerías, 
papel textil de pared, suelo laminado 
y fi bra de lana

3.364 624

21

EUROFIEL CONFECCION SA

Ropa, calzado, complementos, 
perfumes

MADRID

Cortefi el (segmento medio hombre-
mujer), Springfi eld (hombre joven), 
Women’s Secret (lencería mujer), 
Pedro del Hierro (segmento medio-
alto), Milano (sastrería y complementos 
hombre), Douglas (perfumería) 

248 522
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Tabla 4: Empresas fabricantes de textil-confección (NACE 17+182) en Europa, 2003

Po
sició

n

Nombre de la empresa/Segmento/
Localización

Marcas/Segmentos

Empleo

Último

año

Ingresos

(mill. €) 
último 

año

23

INDUSTRIAS Y CONFECCIONES SA

Ropa, calzado, complementos, 
perfumes

MADRID

Principal proveedor de El Corte Inglés 
Marcas exclusivas: Pilar Rueda (mujer); 
Mito (ropa deportiva y casual, hombre, 
mujer y niño) y Buss Stop (moda 
infantil)

Franquicias: Tintoretto, Amitié, 
Sintesis

4.530 506

65

TRETY S.A.

Textil técnico automoción

MACANET DE LA SELVA

1.932 246

68

LA SEDA DE BARCELONA SA

Fibra poliéster y textiles técnicos 

EL PRAT DE LLOBREGAT

843 242

123

DOGI INTERNATIONAL FABRICS S.A.

Tejido elástico para moda íntima, baño 
y deporte

EL MASNOU

1.692 154

164

ADOLFO DOMINGUEZ SA

Confección, hogar, calzado, 
complementos, perfume y cosmética

SAN CIBRAO DAS VINAS

Adolfo Domínguez (hombre, mujer, 
niño, hogar, perfumería, papelería, 
óptica). Segmento medio-alto

1.111 126

182

SAEZ MERINO SA

Confección y complementos

VALENCIA

Lois, Caroche, Caster y Cimarrón 1.820 118

203

VIVES VIDAL VIVESA SA

Lencería, ropa interior

IGUALADA

Belcor, Bolero, Gemma, Intima Cherry, 
Lou, Variance, Vassarette, Bestform 
(moda interior) y Belcor y Majestic 
en baño. Tiene la licencia de ropa de 
baño de Nike y comercializa a través 
de VF entre otras, Lee, Wrangler, 
Riders, Rustler, Maverick, Vassarette, 
JanSport, Red Kap, Vanity Fair, 
Bestform, Lily of France, Vassarette, 
North Face y Eastpack..

1.117 112

214

INDIPUNT S.L

Género de punto

NARON.

Grupo INDITEX 355 109

209

CONFECCIONES MAYORAL SA

Confección, calzado, complementos

MALAGA

Infantil y juvenil 213 105

232

TEJIDOS ROYO SL

Tejidos

PICASSENT

304 104
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Tabla 4: Empresas fabricantes de textil-confección (NACE 17+182) en Europa, 2003

Po
sició

n

Nombre de la empresa/Segmento/
Localización

Marcas/Segmentos

Empleo

Último

año

Ingresos

(mill. €) 
último 

año

275

BASI SA

Confección, complementos, perfumes, 
gafas, joyería, hogar

BADALONA

Armand Basi (segmento medio-alto y 
alto)

392 93

372

COLORTEX SA

Tintura, Acabados y servicios textiles

ONTINYENT

Gestión de suministros de INDITEX 
(Zara Home) e IKEA

677 75

415

CARAMELO SA

Confección y complementos

A CORUNA

Caramelo (hombre- mujer), Elegance 
Caramelo (hombre-mujer; fi esta, 
noche); CRMJ (segmento joven, 
informal)

708 69

512

COPO THIERRY SA

Textil técnico automoción

AGULLENT

Propiedad del Grupo Thierry 141 59

519

COLORTEX 1967 SL

Tintura, Acabados y servicios textiles

ONTINYENT

462 58

587

ALGINET TEXTIL SA

Fabricación de hilados y tejidos

ALGINET

Propiedad de TAVEX Algodonera 513 52

691

TEXTILES ATHENEA SA

Textil hogar

VILLENA

ATHENEA, licenciado de Adolfo 
Domínguez, Benetton

271 46

994

UBESOL SL

Textil técnico higiéne personal e higiene 
hogar (toallitas)

ATZENETA D’ALBAIDA

105 32

1102

REIG MARTI

Textil hogar

ALBAIDA

Reig Martí 244 31

Fuente: Elaboración propia: Los datos económicos proceden de la Base de datos Amadeus
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(Footnotes)

1 Estas estimaciones son distintas de las del CYTIC (2002), que distribuye el total producido por el 
sector textil-confección, en 45% a vestuario, el 33% a hogar y decoración y el restante 22% a usos 
industriales y técnicos. Lógicamente, la problemática reside en que a través de la CNAE no se puede 
determinar el peso de los productos textiles-confección por su uso fi nal. En el caso de la tabla 2 se ha 
utilizado la agregación de productos textiles confeccionados, excepto prendas de vestir (174) y otras 
industrias textiles (175) para determinar el peso del producto textil hogar. Sin embargo, el peso de los 
textiles de uso técnico, dado que se clasifi can por su funcionalidad, pero se inscriben en todas y cada 
una de las actividades de la industria, resulta prácticamente imposible de cuantifi car. 
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