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INTRODUCCION
 

EI tema de la Pequeria y Mediana Empresa (PYMES) en el sector vestuario y textil 

en Guatemala, ante la entrada en vigencia del DR-CAFTA, generalmente es 

abordado dentro de la ternatica del comercio exterior y se mide por medio de la 

produccion y las exportaciones a traves de las conductas econornicas de los 

parses que importan los productos que fabrica el pars. 

Guatemala es Ifder a nivel regional en materia de vestuario y textil, a pesar de esto 

el desempleo continua en aumento de mas de cien mil trabajadores en el 2004, en 

este sector, puesto que se redujo a 55 mil pasados cinco anos de la entrada en 

vigencia del DR-CAFTA, a pesar del incremento de las exportaciones a Estados 

Unidos que es el socia mayoritario de la region por 10 que es objeto de estudio 

esta diferencia. 

EI pars no ha escapado a los efectos negativos de la crisis economica que registra 

Estados Unidos desde el ana 2009, por la fuerte dependencia que se tiene por los 

altos niveles de importaciones de prendas de vestir. Estados Unidos ha puesto en 

marcha politicas agresivas para mitigar las crisis que genera el alza de los precios 

del petroleo, 10 que alienta al sector nacional de vestuario que incluso se anuncian 

nuevos pedidos pero este aumento no ha beneficiado el aspecto social sino que 

solamente el econornico. 

/\ Por ende es necesario estudiar el desarrollo de las Micro Pequena y Mediana 
.J 

empresa (MIPYMES) dentro del sector vestuario y textil y sus efectos ante el 

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos Centroarnerica y Republica 

Dominicana DR-CAFTA, desde un enfoque en el marco de las relaciones 

internacionales, para poderlo describir desde los hechos internos y externos que 

incidieron el desarrollo del sector, el regimen que adoptaron en materia arancelaria 

desde el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio GATT y la Orqanizacion 

Mundial de Comercio (OMC) adernas de la orqanizacion del sector Vestuario y 

Textil (VESTEX) en Guatemala. 



La presente investigaci6n se conforma de cinco capitulos que exponen el contexto 

de la realizaci6n de la misma, la formulaci6n de los tratados internacionales, de las 

PYMES, del sector vestuario y textil en Guatemala y de VESTEX como 

organizaci6n que representa los intereses de la producci6n de vestuario para 

exportaci6n, todos los contextos se presentan de los general a 10 particular para 

poder precisar en cada aspecto. EI primer capitulo aborda los aspectos 

metodol6gicos y te6ricos que definen la elaboraci6n del estudio del tema y la 

relaci6n de la teoria de la interdependencia compleja con el objeto del estudio, 10 

que permite mostrar un tema de asuntos de comercio exterior en el marco de las 

relaciones internacionales. 

EI segundo capitulo presenta una contextualizaci6n del sistema internacional 

desde el periodo de la post guerra, donde inicia una serie de instituciones 

internacionales para crear un nuevo orden econ6mico internacional, desde la 

creaci6n del Acuerdo sobre Aranceles y Comercio, su transformaci6n a la 

Organizaci6n Mundial de Comercio y la proliferaci6n de tratados de comercio 

internacional en forma bilateral y multilateral. 

EI tercer capitulo describe las generalidades de las PYMES y del sector vestuario
 

. y textil en Guatemala y la relaci6n de estos elementos, exponiendo las
 

particularidades y relaci6n entre ambos, asi como tarnbien los elementos que se
 

vincula la producci6n, confecci6n y comercializaci6n de las prendas de vestir. 

EI cuarto capitulo constituye el desarrollo de la organizaci6n de este sector frente 

a las autoridades nacionales y extranjeras para poder satisfacer la demanda de los 

productos y servicios que promueven para el consumo interno y externo de 

prendas de vestir. Tarnbien expone las normas aplicables en el tratado DR-CAFTA 

para el sector vestuario y textil, adernas de una breve descripci6n sobre los 

efectos del tratado. 

EI quinto capitulo comprende especificamente el enfoque internacionalista del 

tema, donde expone el desarrollo del sector frente a los hechos nacionales e 

internacionales y que a pesar de estos ha logrado expandirse a nivel internacional, 

ii 



se enfoc6 en dos elementos fundamentales, las PYI\IIES y el DR-CAFTA y sus 

efectos en Guatemala. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se formulan 

posteriormente de una amplia investigaci6n con el objetivo de mostrar la 

perspectiva desde el punto de vista internacionalista. 

/ '\ 
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CAPiTULO I 
ACERCAMIENTO TEORICO METODOLOGICO 

CAPiTULO I 

ACERCAMIENTO TEORICO METOOOlOGICO 

EI presente capitulo explica la metodologfa utilizada para poder sustentar las ideas 

expuestas en la investiqacion, par medio de la justificacion, planteamiento del 

problema, las delimitaciones, unidades de analisis, las preguntas generadoras, el 

marco teorico conceptual y los objetivos. 

La investiqacion se justifica porque Guatemala es una de las principales fuentes 

exportadaras de vestuario a nivel centroamericano puesto que genera altas divisas 

en ventas a nivel internacional, y fuente de empleo en la industria, as! como 

tarnbien en la Pequeria y Mediana Empresa (PYMES), por otro lade la ratificacion 

del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos DR-CAFTA (por sus siglas en 

inqles) representa una variedad de situaciones positivas 0 negativas en la industria 

textil. Teniendo como objetivos de estudio la industria de vestuario y textil nacional 

y el DR-CAFTA, es necesario estudiar el desarrollo del acuerdo comercial desde el 

marco de las relaciones internacionales, puesto que la mayoria de enfoques que 

se presentan son bajo el tema econornico internacional. 

EI planteamiento del problema es el producto de la qloballzacion economica, 

Guatemala enfrenta el rete de insertarse en la conducta de la qlobalizacion. con 

una economia abierta por medio del comercio exterior, Estados Unidos es el 

{ ") 
principal socia comercial de Guatemala y el DR-CAFTA. De acuerdo a la 

\~j 
informacion expuesta en el Sistema de Informacion de Comercio Exterior de la 

OMC, Estados Unidos representa un rnercado de mas de 280 millones de 

habitantes de alto poder adquisitivo, 10 que puede representar el desarrollo 

econornico por parte del sector textil, a pesar de ello, un tratado de este tipo 

significa una libre competencia en la industria guatemalteca, debido a que previa a 

la ratificacion del tratado comercial, varios sectores manifestaban la desaparicion 

de la micro y mediana empresa, puesto que las grandes empresas 

transnacionales invierten cantidades millonarias en el pais al que pueden acceder, 

10 que significa exponer la necesidad de considerar la presente investiqacion 
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desde el punta de vista internacionalista debido a que Guatemala se presenta 

como Ifder en el sector textil. 

La delirnitacion temporal se abordo en el periodo 2009-2010 debido a que el final 

de este periodo se cumple cinco aries de la ratificacion del tratado, y la 

delimitacion espacial corresponde a la region metropolitana de Guatemala, puesto 

que el desarrollo de la produccion vestuario y textil se encuentra en esta area. Es 

de importancia mencionar que los aspectos hlstoricos representan otra 

delirnitacion temporal desde 1945, debido a que el final de la Segunda Guerra 

Mundial reinicia un Nuevo Orden Economico Internacional (NOEl), porque 

proliferan las instituciones internacionales y las relaciones exteriores entre los 

paises involucrados en este enfrentamiento, el impulso por Estados Unidos de 

generar el comercio internacional por medio de la creacion del Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio para poder exportar sus productos y servicios 

requeria de atencion por parte de las Naciones Unidas. Asi mismo la 

reconstruccion de Europa que se hacia necesario frente a la creacion del Plan 

Marshall que tenia, entre otros objetivos la contencion del comunismo sovietico. 

En resumen se puede mencionar que el aspecto historico comprende desde 

finales de la II Guerra Mundial hasta la transformacion del GATT a la Orqanizacion 

Mundial de Comercio y la proliferacion de acuerdos bilaterales y multilaterales en 

materia de comercio exterior, que se crean para el tratamiento de aranceles a 

conveniencia de los miembros de los diferentes tratados. 

En el aspecto teorico conceptual, esta basado bajo el paradigma realista y se 

menciona tarnbien el idealista, puesto que las muestras tangibles de estas 

corrientes son las instituciones internacionales, de la primera como el GATT, el 

impulso de las politicas adoptadas en el Plan Clayton y el Plan Marshall por 

Estados Unidos. 

Para sustentar las ideas sobre la investtqacion se aborda la teoria de la 

interdependencia compleja planteada en 1977 por Joseph Nye y Robert Keoane, 

sobre esto, argumentan que "... la transnacionalidad aparece cuando 

relativizamos la premisa de que los estados son los unicos actores del sistema y 
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centramos nuestra atenci6n en los canales multiples que conectan las sociedades 

a traves 0 por encima de las fronteras estatales". (Padilla, 1992) 

EI apartado anterior distingue sujetos que se relacionan con la investigaci6n 

siendo estos los estados, las sociedades, y la transnacionalidad. Estos tres 

elementos todavia se discuten si son sujetos del derecho internacional debido a 

que las relaciones internacionales todavia no cuentan con una teoria propia, el Dr. 

Carlos Larios expone en el libro sobre Derecho Internacional, que" son sujetos de 

derecho a quienes el Derecho Internacional, concede un derecho de acci6n ante 

un tribunal internacional" (2001:29). 

Larios concluye que "... el sujeto perfecto sera aquel que sea al mismo tiempo 

sujeto de derechos y obligaciones, originario 0 admitido, activo 0 permanente, con 

capacidad plena, general y real. A esta definici6n corresponde solamente el 

Estado en su pleno sentido". (Larios Ochaita, 2001, paq, 30) 

Los organismos internacionales se relacionan con 10 anterior debido a que adernas 

de la existencia de los Estados tarnbien estan estos y son sujeto de Derecho 

Internacional publico por la personalidad internacional que adquieren. EI individuo 

es otro elemento de discusi6n, Kelsen citado en Larios expone que mientras 

algunos autores exponen que los individuos son sujeto del derecho internacional, 

califican su tesis que tal condici6n no es posible sin la intervenci6n del Estado, 

esto es una idea general pero Larios agrega que hoy en dia los individuos tienen 

derecho en el ambito internacional, y se puede ver en el ambito de la Declaraci6n 

Universal de los Derechos Humanos, 10 que conduce a afirmar que el individuo si 

es sujeto del Derecho Internacional. (2001 :32) 

Con la exposici6n anterior, es posible determinar que los sujetos de Derecho 

Internacional se pueden presentar como actores internacionales, par tener acceso 

juridico en las relaciones internacionales, siendo estos, los Estados, el individuo y 

las organizaciones internacionales que son los que se relacionan en la presente 

investigaci6n. Mencionado esto, es necesario senalar el postulado principal de la 

teorla de la Interdependencia compleja, al respecto Alberto Padilla expone: 
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"Para comprender el concepto de interdependencia y su relevancia para el 

concepto de poder, es indispensable establecer cual es la naturaleza de la politica 

mundial bajo condiciones de interdependencia extensiva. EI fenorneno de 

interdependencia esta regulado par 10 que se denomina regfmenes 

internacionales, estos son el conjunto de narmas y procedimientos para guiar a los 

Estados y a los actores transnacionales en medio de una vasta variedad de 

campos que incluyen la ayuda para el desarrollo, la proteccion del medio 

ambiente, la conservacion de los recursos naturales, la polftica alimentaria el 

comercio internacional". (Padilla, 1992, paq, 164) 

Es importante mencionar, como los Estados predominantes en el sistema 

internacional manejan una conducta en una polftica mundial y como dictan las 

normas y procedimientos hacia los dernas Estados, generalmente de pafses 

desarrollados a sub desarrollados, donde dictan normas para lograr el desarrollo 

ideal, las normas que dictan en este caso refiere la necesidad de acogerse a los 

tratados comerciales para expandir la libre competencia, esto se especifica en el 

apartado siguiente: 

"Los regfmenes internacionales pueden ser incorporados a los acuerdos 0 a los 

tratados inter gubernamentales, como los acuerdos monetarios de Bretoon Woods 

en 1944, 0 el tratado general de aranceles y comercio conocido bajo las siglas 

GATT". (Padilla, 1992, paq. 165) 

La teorfa de la interdependencia compleja se relaciona con la investiqacion, 

especfficamente en la accion de que Guatemala debe acogerse a las normas 

dictadas por los pafses industrializados para lograr el desarrollo, el individuo 

funciona como actor por la razon de que debe participar en el comercio para la 

libre competencia, 0 por medio del Estado en las negociaciones, y las comparilas 

transnacionales participan en el desarrollo del tratado comercial, para poder 

extenderse a traves de las fronteras para la exportacion y/o irnportacion de sus 

productos y servicios. A manera de conclusion de la delirnitacion teorica se puede 

mencionar que la dependencia conlleva como consecuencia la ausencia de 

autonomfa nacional para promover modelos de desarrollo independientemente del 
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actual sistema internacional que actualmente se rige por el comercio, debido a que 

existen diferentes maneras de presion que podrlan suscitarse en el momenta de 

intentar una forma de desarrollo independientemente del NOEl. 

Uno de los factores que pueden presentarse como presion, es la idea de que un 

pars se puede desarrollar por medio de la inversion extranjera, haciendo a los 

parses que reciben esta inversion mas dependientes, por mantener grandes 

cantidades de dinero invertidas en el territorio nacional, a pesar de ello el sector 

vestuario y textil ha logrado desarrollarse como lider a nivel centroamericano en el 

caso de Guatemala, si bien es cierto que se debe a la cercanla con la econornia 

mas desarrollada que es la de Estados Unidos, argumento que puede ser 

diferente en el futuro por las crisis econornicas que estan afrontando, y que la 

dependencia que se tiene por ser el principal socia comercial, esta afectando 

tarnbien a Guatemala, se puede notar tangiblemente por el cierre de fabricas en la 

produccion del vestuario. 

Por otro lade cabe mencionar que la investiqacion es de caracter documental y 

descriptiva, por medio de los contextos que se exponen en materia del sistema 

internacional, el contexto de las PYMES y el Sector Vestuario y Textil, y la 

orqanizacion nacional de vestuario y textil VESTEX. De igual manera que se 

presenta el contexto estos mismos se constituyen como unidades de analisis, para 

lograr relacionarlo con el desarrollo de las relaciones internacionales. 

Para formular el desarrollo del tema posterior a explicar los contextos de las 

unidades de analisis, cabe mencionar que la descnpcion del tema se realize por 

medio de las preguntas generadoras que se presentan a continuacion: 

•	 ~Cuales son las causas, que han limitado el crecimiento econornico de las 

pequeflas y medianas empresas, del sector vestuario y textil en el marco de 

la ratificacion del Tratado de Libre Comercio entre Republica Dorninicana, 

Centro America y Estados Unidos de America (DR-CAFTA)? 

5 



CAPiTULO I 
ACERCAMIENTO TEORICO METOOOlOGICO 

•	 l,Cuales son las entidades de Guatemala que apoyan las exportaciones de 

las Pequenas y Medianas Empresas en el sector Vestuario y Textil hacia 

Estados Unidos de Norte America y que rol juegan en la irnplementaci6n del 

DR-CAFTA? 

•	 l,Cual es la importancia y participaci6n de las Pequerias y Medianas 

Ernpresas guatemaltecas, en el sector vestuario y textil frente al DR-CAFTA? 

Se tiene como objetivo general realizar un analisis de las Pequeiias y Medianas 

Empresas que se dediquen a la industria de Vestuario y Textil de Guatemala, y 

exponer el contexto de la competitividad para abordar el mercado de Estados 

Unidos de Norte America, y como objetivos especificos: Determinar en que 

medida influy6 la puesta en marcha del DR-CAFTA en el desarrollo del sector 

vestuario y textil de Guatemala, a traves del analisis de las principales variables 

relacionadas con las pequerias y medianas empresas; Explicar la composici6n yel 

volumen de las exportaciones de vestuario y textil; Conocer los avances que la 

industria de vestuario y textil ha logrado consolidar. 

Cabe mencionar que para la descripci6n documental se realiz6 la investigaci6n del 

tema en, libros, revistas y peri6dicos citados en la bibliografia. Igualmente se 

practic6 el analisis de contenido basado en las publicaciones de la CEPAL, para 

presentarlo desde el punta de vista internacionalista, es importante indicar que la 

investigaci6n no es caracter econ6mico internacional, debido a esto se contribuye 

a otorgar otra concordancia por el sistema internacional que se promueve a la 

fecha. 
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CAPiTULO II 

CONTEXTO INTERNACIONAl PARA lA FORMUlACION DEL DR-CAFTA 

EI presente capitulo presenta en forma lineal la descripci6n de los hechos de 

trascendencia mundial que dieron forma a la creaci6n de instituciones 

internacionales posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el fin de mitigar las 

consecuencias de los enfrentamientos armados y sus consecuencias desastrosas, 

10 que implic6 tarnbien la necesidad de organizar el comercio internacional por 

medio de espacios de concertaci6n entre Estados para poder crear mecanismos 

de relaciones principalmente por los productos y servicios existentes, 10 que refiere 

',,')	 a las listas arancelarias. Para poder explicar el nacimiento de la GATT, su cambio 

a OMC y la proliferaci6n de los tratados de libre comercio que buscan el desarrollo 

del ser humano. 

2.1 EI desarrollo de las Relaciones Internacionales para la creaclon del DR

CAFTA 

Para exponer sobre el sector vestuario y textil en la pequeria y mediana empresa 

(PYMES) y sus importancia en el DR-CAFTA, es importante explicar el escenario 

sobre los hechos trascendentales que sucedieron durante el siglo XX por medio de 

la ternatica hist6rica como prearnbulo para la realizaci6n de un Tratado de Libre 

Comercio, desde el contexto de las relaciones internacionales que se daba 

durante el siglo XX, la creaci6n de instituciones internacionales que se crearon en 

el periodo de la post guerra y la necesidad de realizar una reconstrucci6n de 

Europa por los danos ocasionados por la Segunda Guerra lVlundial, asi como 

tarnbien para los paises que fueron afectados indirectamente por el 

enfrentamiento. Esto hace que las Naciones Unidas enfoque su atenci6n en los 

paises pobres del mundo en tematicas como los Derechos Humanos y la 

autodeterminaci6n de los pueblos, en el aspecto econ6mico era necesaria una 

reactivaci6n a nivel mundial, 10 que hace que se establezcan mecanismos que 

lograran un ambiente de fomento al comercio internacional. Es importante 

precisar sobre el desarrollo de estos argumentos. 
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2.2 EI contexte internacional del siglo XX 

Durante la primera mitad del siglo pasado, se materializaban paradigmas 

idealistas y realistas, lIamados asl por las diferentes posturas, la primera se 

exponia por autores como Arist6teles donde en sus investigaciones se encuentran 

argumentos de prudencia y pacifismo en los asuntos militares, Hugo Grocio (1583

1645) escribia sobre los principios basicos en las relaciones inter estatales, sin 

guerras, justicia, igualdad y la autodeterminaci6n de los pueblos, Woodrow Wilson 

(1856-1924) expone los principios mediante sus catorce puntas concernientes a la 

no intervenci6n, la soluci6n pacifica de conflictos, en estas dos corrientes, en la 

primera, caracterizada por principios etico juridicos, buscaba la paz internacional, 

evitar la guerra, alineaci6n de la politica exterior de los Estados. 

"En el siglo XX, el pensamiento idealista de las relaciones internacionales tuvo su 

maximo exponente en una figura que marcaria el devenir del sistema internacional 

conternporaneo: Woodrow Wilson. Este logr6 superar las tendencias aislacionistas 

al interior de los Estados Unidos e integrarlo al concierto internacional en plenitud, 

ya que crela que tenian la convicci6n de que debian ser ellos los encargados de 

"promover la democracia y el progreso moral del mundo"; reflejando esto en su 

discurso al Congreso para solicitar la declaraci6n de guerra a Alemania y sus 

aliados el2 de abril de1917." (Hormazabal S. & Carreno L., 2006, pap. 16) 

La corriente realista se caracterizaba por tener al Estado como actor 

predominante, la lucha por el poder, el interes nacional por medio de la seguridad 

y el poder, el control armamentista y el balance del poder sus precursores: Nicolas 

Maquiavelo (1469-1527) escribe principios sobre esta corriente por el analisis de la 

realidad, Thomas Hobbes (1588-1679) expuso sobre la naturaleza de la violencia 

del hombre, que para la paz era necesaria la guerra, Raymond Aron (1905-1983) 

aseguraba que cada estado debia asegurar su supervivencia y que las relaciones 

internacionales eran marcadas por el conflicto. 
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EI sistema internacional se desarrollaba bajo estas dos corrientes y cada una tiene 

sus resultados, tal es el caso de la Sociedad de Naciones que buscaba la soluci6n 

pacifica de los conflictos perc que no tuvo los resultados esperados por el estallido 

de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), al finalizar surgieron mecanismos que 

buscaban evitar otro enfrentamiento de gran magnitud, par 10 que se crea la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas en 1945 y da como resultado una serie de 

instituciones internacionales con el objetivo de revertir las consecuencias de la 

guerra especificamente para Europa. Dentro de estas instituciones se crea el 

Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT, par sus siglas en ingles). 

"La multiplicaci6n de las relaciones internacionales, es sin duda, UIlO de los signos 

caracteristicos de la epoca de la post guerra, esa multiplicaci6n de las relaciones 

inter - estatales arranca hist6ricamente a partir de la terminaci6n de la Segunda 

Guerra Mundial". (Alvarez Soberanis, 1980, paq. 110) 

2.3 Origen del Acuerdo Sobre Aranceles y Comercio GATT 

Para exponer sobre el origen de este acuerdo, se presenta un breve analisis del 

libro Antecedentes y Prop6sitos del GATT del Licenciado Jaime Alvarez 

Soberanis 1. En el periodo conocido como la Post Guerra (1945-1948), existia una 

preocupaci6n por el deterioro de las economias europeas par la devastaci6n que 

enfrentaban y era necesario establecer mecanismos que permitieran su 

recuperaci6n, el unico acreedar mas inmediato era Estados Unidos, y se hacfa 

necesario promover la reconstrucci6n de Europa. 

Esto hizo que hubiera concertaci6n para crear regulaciones econ6micas 

internacionales, Estados Unidos realizaba esfuerzos par la puesta en marcha del 

Plan Marshall (1947), el arigen del GATT tiene que ver con las intenciones de 

crear un arganismo que impondria al mundo el libre comercio donde sequn 

Alvarez" ... Estados Unidos tenia la necesidad de dar salida a sus capitales y 

mercancias, para sostener su ritmo de crecimiento y nivel de empleo, su aparato 

productivo no fue dariado durante la guerra y el elevado nivel tecnol6gico Ie 

1 Profesor titular de la Universidad Iberoamericana 
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permitia competir satisfactoriamente con cualquier pais industrializado, 10 unico 

que requeria era el libre acceso a los mercados internacionales y la segura 

adquisici6n de materias primas, todo ello seria realizable por medio del libre 

mercado." (Alvarez Soberanis, 1980, paq. 111) 

EI Plan Clayton/ promovido por Estados Unidos fue discutido en la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre comercio y empleo en 1947 en la ciudad de la Habana 

para regular el intercambio internacional donde los paises industrializados 

buscaban la aprobaci6n de un Organismo Internacional de Comercio (OIC) para 

facilitar las negociaciones en materia arancelaria y se aprob6 el Acuerdo General 

de Aranceles y Comercio (GATT). 

EI objetivo de este acuerdo era el de lograr una igualdad entre estados referente al 

libre comercio. Desde el punto de vista politico, Estados Unidos expresaba esta 

intenci6n pero era una libertad controlada por ellos mismos con el prop6sito de 

fortalecer el sistema capitalista para "... permitir a los fabricantes estadounidenses 

utilizar sus instalaciones industriales existentes a su capacidad maxima y poder 

exportar sus productos". (1980:114) 

EI Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio entro en vigor el 1ro de enero de 

1948, desde su inicio ha venido realizando una labor en favor del desarrollo del 

comercio internacional, 10 que es subjetivo para distintos sectores, principalmente 

por parte de los paises subdesarrollados y se manifiesta la idea de que las 

uniones aduaneras y otros tipos de alianzas comerciales solo favorecen a los 

paises desarrollados. 

2.4 EI GATT Y su cambio a la Organizaci6n Mundial de Comercio 

La Ronda de Uruguay es la octava conferencia cuyo fin es la negociaci6n de una 

politica de aranceles y liberar el comercio en 1986 y concluye en Marrakech en 

1993, donde participaban 123 paises para tomar en cuenta todos los productos 

2 Plan sobre el Comercio Internacional en forma multilateral sometido al Consejo Econcrnico y Social de la 
ONU. 
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existentes, asi como tambien servicios, donde sequn los documentos de la OMC 

fue la mayor neqociacion del mundo. 

"En solo dos aries los participantes se pusieron de acuerdo sobre un conjunto de 

reducciones de los derechos de irnportacion aplicables a los productos tropicales 

(que son exportados sobre todo por paises en desarrollo). Tarnbien revisaron las 

normas para la solucion de diferencias, y algunas medidas se aplicaron de 

inmediato. Y establecieron ademas la presentacion de informes periodicos sobre 

las politicas comerciales de los miembros del GAD, medida que se considero 

importante para lograr que los regimenes comerciales fueran transparentes en 

todo el mundo". (OMC, 2011) 

Entre los resultados de la OMC, basado en el marco de las relaciones 

internacionales, se puede mencionar que luego de la caida del muro de Berlin, es 

de suma importancia por la finalizacion de la Guerra Fria, 10 que da paso a un 

Nuevo Orden Econornico Mundial (NOEl), donde el sistema internacional ya no es 

controlado por el factor Estado sino la influencia economics como 10 dicta la teoria 

de la interdependencia de los Estados, debido a esto los paises subdesarrollados 

no tienen mas opcion que abrirse al mercado internacional, por medio de la 

competencia, pero que deben alinearse a los principios del libre mercado, no 

solamente por la idea de un NOEl, sino que tarnbien por el hecho de que los 

efectos para la decada de los noventa, los paises en desarrollo se encuentran 

altamente endeudados con las instituciones financieras internacionales y los 

efectos se reflejan en la pobreza extrema, la falta de mano de obra calificada, la 

corrupcion, alto fndice de mortalidad infantil, ausencia de infraestructura etc. 

A finales de los noventa inicia la proliferacion de los tratados de libre comercio, la 

region centroamericana tiene como socio comercial mas importante a Estados 

Unidos, por 10 que se hace necesario las negociaciones para un eventual Tratado 

de Libre Comercio con este pais para poder mitigar los problemas que sufre la 

region, muchos de ellos como producto de los conflictos internos que se suscitaron 

en Guatemala, EI Salvador y Nicaragua, con consecuencias que se relegan a los 
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paises que no tuvieron estos enfrentamientos por la emigraci6n de poblaciones 

que sufrian de represiones por parte de los gobiernos militares. 

2.4.1 Acuerdo Multifibras (AMF)
 

Derivado del inicio de la OMC en la Ronda de Uruguay los textiles y vestido se
 

negociaban en forma bilateral y se regian por las normas del Acuerdo Multifibras,
 

donde preveia las restricciones en forma cuantitativa cuando se produjera un
 

aumento significativo de importaciones para proteger al pais miembro productor de
 

este mismo.
 

"EI Acuerdo Multifibras constituia una importante desviaci6n de las normas basicas 

del GATT y, en particular, del principio de no discriminaci6n. EI 1° de enero de 

1995 fue reemplazado por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido de la OMC" 

que establece un proceso de transici6n para la supresi6n definitiva de los 

contingentes. (SICE, 2011, paq. 1) 

2.5 EI sector textil ante las normas del GATT 

Desde 1995 el comercio internacional de vestuario y textil vivi6 una negociaci6n de 

10 aries en los acuerdos comerciales de la OMC por medio del Acuerdo sobre 

Textiles y Confecci6n (ATC) , previa a ello, la exportaci6n de paises en desarrollo a 

paises industrializados se encontraba bajo un regimen en las normas generales 

/ ~) del GATT. La publicaci6n del Centro Latinoamericano de Competitividad y 

Desarrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE indica que el marco de las normas del 

GATT frente al sector textil en el comercio internacional, donde al igual que otros 

productos se buscaba la liberalizaci6n de barreras arancelarias, puesto que dicho 

sector no habia sido tomado en cuenta, al igual que la agro industria y la 

agricultura, fue hasta 1994 donde se implementa el Acuerdo sobre textiles y 

confecci6n (ATC) para la integraci6n al GATT. EI siquiente apartado muestra la 

tendencia que se presentaba en este entonces del sector textil. 

"Adicionalmente, y como parte de esta tendencia de liberalizaci6n en el comercio 

textil, algunos paises han venido implementando una reducci6n gradual de sus 
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aranceles de importaci6n. En el caso de los EEUU, el arancel promedio 

ponderado baj6 de 17.2% en1989 a 15.2% en el 2002. Sin embargo, existen 

expectativas sobre el uso real quedara este pars de las salvaguardias especiales 

textiles provenientes del ATC, en especial si las importaciones desde Asia se 

incrementan violentamente". (Condo, 2003, paq. 13) 

A pesar de ello la tendencia neoliberal en la economia se inclin6 a las 

negociaciones en bloque, bajo un marco regulatorio tratado en los acuerdos 

comerciales con reglas especfficas para cada producto, es 10 que se trabaja en las 

negociaciones entre parses, en este caso Estados Unidos con Centroarnerica, 

debido a que las tendencias de la OMC, provoca que el Sistema General de 

Preferencias (SGP) sea variable, por 10 que los TLC representan reglamentos que 

no permiten el cambio de las preferencias acordadas. 

2.6 Alineaci6n de las negociaciones para el DR-CAFTA 

En referencia a los registros del Sistema de Informaci6n de Comercio Exterior 

(SICE) indica que en el ario 2001, se lIev6 a cabo la novena Reuni6n del Cornite 

de Negociaciones Comerciales par el Area de Libre Comercio de Las Americas 

(ALCA), los paises reunidos fueron Estados Unidos, Guatemala, EI Salvador, 

Honduras, Costa Rica y Nicaragua. EI objetivo se concentr6 en la busqueda 

estrateqica de medios que aprovecharan relaciones bilaterales de comercio y de 

inversi6n. La reuni6n cre6 efectos hasta en noviembre del mismo ana, en donde 
r '\, 

; form6 una fase explaratoria denominada "Dialoqo de Polftica Comercial CA-USA". 

A principios del ario 2002, el presidente estadounidense George W. Bush, expuso 

al Congreso el plan de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) para 

Centroamerlca. Por su parte, los gobiernos centroamericanos se aliaron para 

enfrentar acuerdos estrateqicos en cornun y negociaciones. 

2.7 Negociaciones del DR-CAFTA
 

Washington D.C. fue el centro convergente de acuerdos a principios del ario 2003,
 

en donde se dio a la luz de manera oficial las negociaciones del TLC entre Centro
 

America y Estados Unidos. A este proyecto se Ie denomin6 DR-CAFTA.
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En esa rnisrna ocasion, se definio el marco general de negociaciones y 

cronograma por parte de los Ministros de Comercio Centroamericanos y un 

representante comercial estadounidense. Adernas, acordaron la forrnacion de 

grupos para el manejo de temas como: servicio e inversiones, acceso a mercados, 

compras del sector publico y propiedad intelectual, temas institucionales y solucion 

de controversias, asuntos laborales y ambientales, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, as! como soluciones a eventuales obstaculos de comercio. 

A finales del ana 2003, se lIevaron a cabo las conclusiones de los acuerdos entre 

Guatemala, EI Salvador, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos; dejando a un 

lade a Costa Rica, ya que quedaron pendientes temas como textiles, servicios, 
) 

seguros, telecomunicaciones, agricultura; temas que fueron discutidos a principios 

del ana 2004. 

A finales de enero del ana 2004, se publico el primer borrador textual del Tratado 

de Libre Comercio CAFTA. Dos meses mas tarde, se publico una variedad de 

cartas adjuntas con temas en relacion al medio ambiente, inversion, agricultura, 

telecomunicaciones y textiles. Sin embargo, dichas cartas, fueron negociadas en 

su proceso perc no forman parte del acuerdo. 

En el ana 2004, George W. Bush notifico formalmente al Congreso su proposito de 

firmar el Tratado de Libre Comercio con Guatemala, EI Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica. 

2.7.1 Negociaciones para integrar a Republica Dominicana al DR-CAFTA 

A finales del 2002, la Republica Dominicana se reunio con el Consejo Sobre 

Comercio e Inversion de Estados Unidos para unirse a las negociaciones del 

CAFTA. Luego de un ano, se concluyo dicho proceso de neqociacion y Estados 

Unidos anuncio la incorporacion de la Republica Dominicana con el tratado, al 

igual que Centroarnerica. 
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Las negociaciones continuaron abordando diferentes ternaticas. EI tratado de 

Libre Comercio Rep. Dominicana - Centroarnerica - Estados Unidos fue firmado 

en el dia 5 de agosto del ana 2004 en Washington D.C., Estados Unidos. 

2.7.2 Asistencia tecnlca 

A base del proceso de acuerdos del Tratado de Libre Comercio, se realiz6 la 

creaci6n de un comite de cooperaci6n, integrado por Estados Unidos, 

Centroarnerica y Republica Dominicana, cuyo fin era el diseno de planes de accion 

nacional para vigorizar las capacidades de comercio. 

Cada plan de acci6n funcion6 como instancia por medio del cual surgi6 la 
// -. 

elaboraci6n y propuestas de nuevos planes sobre asistencia para la transici6n y 

cambios obligatorios para el logro del desarrollo de cada regi6n a partir del 

comercio. Los principales desafios para la regi6n centroamericana consistian en el 

proceso de negociaci6n en bloque y la presentaci6n de propuestas para la 

cooperaci6n internacional, sequn el contexto del DR-CAFTA. 

2.7.3 Acuerdos de cooperaci6n 

EI acuerdo del TLC ofreci6 oportunidades de fortalecimiento en la relaci6n de cada 

pais; por 10 que se consider6 con mayor importancia promover una cooperaci6n 

que implementara proyectos especificos con temas de prioridad para cada parte, 

especificamente en materia ambiental. 

\ 

-------7	 En el capitulo 17 del acuerdo DR-CAFTA, se menciona sobre la ejecuci6n y 

establecimiento de un Consejo de Asuntos Ambientales, que tiene como misi6n la 

supervisi6n de la implementaci6n de los acuerdos y revisi6n del avance del mismo 

capitulo. En este proceso, los paises lIegaron ados acuerdos; par un lade se 

firm6 el entendimiento en relaci6n al establecimiento de la Secretaria de Asuntos 

Ambientales, en el que se solicita a la Secretaria de Integraci6n Econ6mica 

Centroamericana (SIECA), crear una unidad que administrara estos temas del 

TLC. 

Adernas el Acuerdo de Cooperaci6n ambiental lanz6 como objetivo el 

establecimiento de un marco para la cooperaci6n de ambiente entre los paises, 
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reconociendo su importancia bilateral y regional. En el se estableci6 ademas, la 

creaci6n de la Comisi6n de Cooperaci6n Ambiental, en donde su funci6n es la de 

examinar, evaluar y formular recomendaciones para actividades de cooperaci6n. 

2.7.4 Validez 

Sequn el articulo 22.5 del acuerdo DR-CAFTA se establece 10 siguiente: 

a.	 Este Tratado entrara en vigor el 1 de enero de 2005, siempre que Estados 

Unidos y uno 0 mas de las otras partes, notifiquen por via escrita al 

Depositario para la misma fecha que han completado sus aplicables 

procedimientos juridicos. 

b.	 Si dicho Tratado no entrara en vigor a partir del 1 de enero del ano 2005, 

este Tratado entrara en vigor una vez que Estados Unidos y al menos uno 0 

mas de los otros signatarios realicen mencionada notificaci6n, a la fecha 

posteriormente acordada. 

Sequn el Depositario, el articulo 22.8 establece que la Organizaci6n de Estados 

Americanos (OEA) ejercera su funci6n. 

En diciembre del ario 2004, EI Salvador se convirti6 en el primer pais que ratific6 

el acuerdo DR-CAFTA, por medio de su 6rgano legislativo. En el ario 2005, este 

acuerdo fue publicado a traves del Diario Oficial. Ese mismo ano, Honduras 
'\ 

~7	 ratific6 dicho acuerdo y Guatemala hizo publica la aprobaci6n en el Diario oficial. 

La aprobaci6n del Congreso estadounidense por la implernentacion del acuerdo se 

realiz6 en el mes de julio, junto a la firma del presidente realizado el 2 de agosto 

del 2005. AI mismo tiernpo, la Camara de Diputados de Republica Dominicana 

aprob6 el DR-CAFTA, enviandole al Presidente la solicitud de su firma. 

En el ano 2006, el presidente estadounidense emiti6 la Proclarnacion 7987 para la 

implementaci6n del TLC Centroarnerica - Rep. Dominicana - Estados Unidos. 

EI 1 de marzo del ano 2006, entro en vigor el DR-CAFTA por primera vez en EI 

Salvador; Posteriormente se hizo vigente en Honduras y Nicaragua un mes 
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despues; En Guatemala se hizo presente a partir del 1 de julio del mismo ario. 

Luego de ocho meses, dicho Tratado entre en vigor el 01 de marzo del ana 2007 a 

la Republica Dominicana. 

En el caso de Costa Rica, se sornetio a votacion por medio de un referendum, con 

el fin de tomar una decision en la que participaran los ciudadanos sobre la 

ratificacion del DR-CAFTA. EI resultado para el acuerdo se rnostro a favor y es asi 

como el14 de noviembre del ana 2008, Costa Rica aprueba una ultima ley interna 

para la irnplernentacion del TLC. Cabe destacar que el Tratado de Libre Comercio 

entre Centroarnerica, Republica Dominicana y Estados Unidos entre en vigor el 1 

de enero del ana 2009. 

Expuesto el escenario sobre las relaciones internacionales y su evolucion sobre el 

Nuevo Orden Econornico Internacional, Es notoria la presion sobre los paises del 

primer mundo que intervienen en la necesidad de expandir sus mercados, por 10 

que se hace notar, el cambio en forma tangible, por el desarrollo de la 

qlobalizacion economics por medio del acceso a productos y servicios a nivel 

mundial a traves de la expansion de empresas transnacionales y la elirninacion de 

las fronteras para poder operar, 10 que ha suscitado una serie de fenornenos 

sociales, politicos y econornicos. En el caso de esta investiqacion se procedera a 

describir el significado de estos efectos directamente para el sector vestuario y 

textil frente a las PYMES en Guatemala, debido a que frente a un acuerdo 

~)	 comercial con el socio mayoritario de los paises de la region centroamericana que 

es Estados Unidos, es importante estudiar el comportamiento de una industria que 

es Iider a nivel regional. 

Para el logro de relacionar el sector vestuario y textil en Guatemala con el DR

CAFTA, es necesario mencionar que las PYMES les representa un rete para 

enfrentar las posibilidades que tienen de competencia, para generar riquezas y 

empleos que garanticen su permanencia y desarrollo frente a los mercados 

transnacionales. 

17 



CAPiTULO III 
CONTEXTO DE LAS PYMES Y El SECTOR VESTUARIO Y TEXTll EN GUATEMALA 

CAPiTULO III
 

CONTEXTO DE lAS PYMES Y El SECTOR VESTUARIO Y TEXTIL EN
 

GUATEMALA
 

Las Pymes y el sector vestuario textil son elementos que necesitan ser estudiados 

y articulados en el buen funcionamiento de las exportaciones en el marco del DR

CAFTA, para poder acercarse a la exposicion de la importancia del desarrollo del 

sector textil, puesto que las empresas exportadoras necesitan servicios y 

accesorios que muchas veces provienen de la pequeria y mediana empresa. Las 

generalidades de las PYI\/IES y la Industria de Vestuario y Textil expuestos 

comprenden los inicios, datos y conceptos de estos elementos que constituyen la 

confiquracion de 10 que implica una competividad creciente del comercio exterior 

de Guatemala, especfficamente por medio del desarrollo que representa la 

actividad textil. 

Desde principios del siglo XXI, el tema de las I\/IIPYI\/IES empieza a tomar 

relevancia, por la evolucion del sistema internacional donde cambia el factor 

Estado por las economias, y la proliferacion de los TLC hace que se c1asifiquen las 

empresas existentes principalmente para la region centroamericana, toma 

importancia el estudio de las medianas y pequenas empresas por los datos que 

reflejan las investigaciones socioeconomicas y la incidencia que estan 

representando en el desarrollo de los paises del tercer mundo, debido a ello es 

necesario exponer en la investiqacion el contexte en que funcionan las PYMES, en 

forma inicial es necesario presentarlas primeramente como las MIPYMES donde 

se incluye a la Micro empresa, pero en el desarrollo de la descripcion se delimita a 

las PYMES, donde estos tipos de empresas se diferencian por la cantidad de 

empleados, sus activos y su estructura econornica, perc que este aspecto implica 

estudios especificos dignos de una investiqacion particular, puesto que frente a las 

grandes empresas tiene tambien diferencias y similitudes. 
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3.1 Relaci6n de las PYMES con la industria vestuario y textil de Guatemala 

Ante los elementos que figuran en la presente investigaci6n como las PYMES yel 

sector vestuario textil, es importante senalar la relaci6n que tienen estos dos 

elementos. 

Siendo Guatemala el pars que tiene mayor desarrollo en la regi6n 

centroamericana en la producci6n y exportaci6n de textiles, necesita abastecerse 

de servicios y accesorios a las empresas maquileras como botones, cremalleras, 

bordados, servicios de ernpaque etc. Adernas de que existe en Guatemala un 

inicial desarrollo en fibras sinteticas. La mediana empresa se relaciona con el 

sector vestuario y textil por medio de mecanismos que implica la exportaci6n. 
) 

Este proceso es una cadena por el range de actividades involucradas en el 

insumo, diseno, producci6n y comercializaci6n del producto. A continuaci6n se 

presenta la grafica 1 que expone la cadena de valor referida. 

Grafica 1 
Estructura de la cadena productiva de la industria 

textil 
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Fuente: Arturo Condo, "EI sector textii exportador latinoamericano ante to tiberalizacion del comercio", CEN 

1605.CLADS, INCAE, Costa Rica, 2004, febrero, p. 39. 

La materia, fibra e hilados y tejidos representan el uso de capital y tecnoloqia para 

la elaboraci6n de la materia prima, estos requieren inversiones en maquinaria y 

capacitaci6n, en el marco del DR-CAFTA, el origen se determina desde el factor 3 

en hilados y tejidos, 10 que significa que la materia prima se puede importar desde 

cualquier pars. En el factor 5 y 6 de acabados y confecci6n es donde el uso de 

mana de obra se da en forma intensiva, el factor 4 y 7 correspondientes al diseno 

y comercializaci6n, se puede mencionar que el diserio no es determinante para 
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Centroarnerica, debido a que es el c1iente el que 10 solicita, la comercializaci6n es 

representada por medio del factor 7 en la cadena de valor y es referente a las 

exportaciones hacia Estados. 

3.2 Las MIPYMES y las economias locales 

La Micro, Pequefla y Mediana empresa en la regi6n latinoamericana representa un 

papel muy importante en el desarrollo de las economias locales de cualquier 

ciudad, debido a que contribuye a la generaci6n de empleos e ingresos, tarnbien 

se relacionan con el sector empresarial en la regi6n centroamericana, sequn datos 

de la Comisi6n Econ6mica para America Latina (CEPAL), se estima que "... Ia 

MIPYME representa mas del 90% de la estructura empresarial de la regi6n" 

(CEPAL, 2009, paq. 5) 

3.3 Generalidades de la Pequeiia y Mediana Empresa 

Actualmente existen diferentes conceptos para referir las PYMES, generalmente 

se considera pequena cuando la componen de cierta cantidad de empleados, 0 

como se desenvuelve en el mercado local, en forma tangible se pueden ver como 

farmacias, peluquerias 0 una tienda de ropa. Para establecer un criterio preciso 

del concepto es posible encontrarlo la definici6n global expuesta por el Banco 

Mundial y refiere que pequerias empresas seran "... aquellas con menos de 50 

empleados y activos 0 ventas anuales inferiores a los 3 millones de d6lares" 

(CEPAL, 2009, pag. 24) 

Sequn el manual para Micro Pequeflas y Medianas Empresas, publicado por la 

CEPAL, existen definiciones diferentes para los diferentes tipos de empresas, y 

define a la micro empresa a la que posee cinco empleados, a la pequeria empresa 

de seis a veinte, y a la mediana empresa la que cuente con mas de veintiun 

empleados. Sobre las definiciones vigentes al memento, en Latinoarnerica y sus 

principales socios comerciales que son Estados Unidos y la Uni6n Europea por los 

distintos criterios, Guatemala como Micro empresa comprende de uno a diez 

empleados, de pequeria empresa una cantidad de 11 a 35 y la mediana ernpresa 
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de veintiseis a sesenta empleados sequn el acuerdo gubernativo 178-2001. 

(2009:27). 

La Camara de Industria de Guatemala refiere el concepto de las PYMES desde 

dos aspectos: sequn la cantidad de empleados y la industria por medio de activos 

totales, por medio de ventas anuales, el cuadra No. 1 10 expone de la siguiente 

manera: 

Cuadro No.1 

Criterio de la Camara de la Industria de Guatemala para empresas 
industriales 

Tipo de empresa Empleados 
Ventas maximas 

anuales (Q) 
Activos totales 

(Q) 

Microempresa 1-10 hasta 60.000 hasta 50.000 

Pequefia empresa 

Mediana empresa 

11-20 

21-50 

60.001-300.000 

300.001-3.000.000 
:;50.001-500.000 

500.001-2.0~0.?~0 

Fuente: Camara de Industria Guatemalteca 

3.4 Concepto de pequeiia y mediana empresa de VESTEX 

La Comisi6n de la Industria de Vestuario y Textiles de Guatemala (VESTEX),
 

considera como pequerias empresas las que operan con 1 hasta 100 maquinas y
 

representan alrededor del 20% de las empresas de confecci6n registradas. Dando
 

~~ lugar a fabricas regionales, cooperativas de pequerios praductores,

\ _/ 

organizaciones de productores y grupos de senoras tejedoras. Tarnbien se 

consideran como PYMES3
, empresas medianas que emplean hasta 60 empleados 

y que utilizan tecnologias de punta (avanzadas). 

Para efectos de la investigaci6n se delimita el tema a las PYMES y se tornara 

como referencia el concepto de la pequeria empresa, donde refiere que 

comprende de once a treinta y cinco ernpleados y de la mediana empresa de 

veintiseis a sesenta empleados sequn el acuerdo gubernativo mencionado 

anteriormente. 

3 Ver 4.2.1 
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3.5 Las PYMES en Guatemala 

En Guatemala el sector de la PYME contribuye a contrarrestar el lento ritmo de 

crecimiento econ6mico que se traduce en desempleo, adernas del crecimiento 

demogratico y la falta de capacidad del sector informal. 

<lEI sector de la PYME en Guatemala, se compone por un grupo de pequerias 

unidades econ6micas ubicadas en areas urbanas y rurales, pertenecientes a 

personas que las explotan por cuenta propia de forma individual 0 con familiares, 0 

con trabajadores asalariados ocasionales" (REDIMIF, 2002, pag. 2). 

La mayorfa de estas empresas no se registran legalmente por tener una 

producci6n a pequena escala de productos variados en calidad y precio, 

posteriormente desarrollan sus actividades de distribuci6n en mercados locales 

por compradores de bajos recursos, el sector formal rechaza este tipo de cornercio 

a pesar de que representan la satisfacci6n de las necesidades de la poblaci6n de 

recursos limitados, en esta area el sector formal no es competitivo y muchas veces 

no esta interesado en participar puesto que existen limitaciones tecnicas 0 

administrativas. 

Citando a Trejos en REDIMIF, indica que en Guatemala existen 1,022,000 

negocios que emplean a 1,639,000 trabajadores los cuales representan el 44% de 

la poblaci6n econ6micamente activa, de estas unidades, se determin6 que 

997,000 eran microempresas que daban trabajo a 1,469,000 trabajadores 10 que 

representa el 40% del empleo total del pals. (2002:3). 

A pesar de ello estas empresas gozan de un crecimiento importante, puesto que 

es de un 10% anual durante la ultima decada y de manera aut6noma sin apoyo 

institucional, administrativo 0 financiero. 

En Guatemala, los procedimientos de producci6n de las PYMES, son muy 

extensivos en la fuerza de trabajo, con la participaci6n directa del dueno del 

negocio incluido la familia, con una mfnima estructura financiera y administrativa, y 

absorben un alto porcentaje de materias primas, con acceso limitado a Ifneas de 

credito formales, y su crecimiento es lento debido a que los montos de ventas son 
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muy bajos, donde queda fuera la posibilidad de la inversi6n y el ahorro, muchas de 

estas empresas no estan registradas legalmente, y distribuyen sus productos en 

mercados locales. 

Sequn la REDIMIF algunas PYMES son absorbidas par el sector formal debido a 

su poca eficiencia, precisando sobre la micro empresa se identifican por 10 rnenos 

treinta actividades diferentes, dentro de estas estan los talleres, zapaterias, 

artesanias, panaderias, tapicerias, salones de belleza, servicio de taxis, donde el 

58% operan sus actividades en las viviendas de los empresarios. 

3.6 Contexto de las PYMES 

La mediana empresa representa ventajas por su tarnano y gesti6n por el manejo 

simplificado que representan sus operaciones, ademas del contacto directo con 

los empleados representa la oportunidad de reducir y eliminar dificultades que se 

suscitan en empresas mayores. Otra ventaja es en relaci6n a los clientes debido a 

que ofrece la oportunidad de tener un acercamiento personal con los 

compradares, tener consideraciones y trato especial ya que la empresa reconoce 

que esto es importantisimo para el exito del establecimiento, EI pequeno 

negociante esta directamente relacionado con todas las decisiones que afectan el 

funcionamiento de su empresa, adernas de que la creaci6n de una pequeria 

empresa es mas sencilla de constituir puesto que solo se necesita un local 0 

centro de operaciones, los permisos correspondientes que establece la ley de una 

ciudad y un pequerio capital. 

A pesar de representar multiples ventajas, tarnbien tiene dificultades con las que 

tiene que funcionar. EI gerente de una mediana empresa debe velar por el buen 

funcionamiento de su negocio, y esto representa hacerse cargo del area contable, 

de las ventas, de la producci6n y el personal, en esta funci6n es dificil planear 

actividades de largo plazo, mientras que las grandes empresas cuentan con 

especialistas en estas actividades por medio de un departamento debido a los 

recursos econ6micos amplios con que cuentan. 
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3.7 Caracteristicas de las PYMES 

Para exponer sobre las caracterfsticas de las PYMES se hace referencia a los 

aspectos mas relevantes del Iibro "Situacion y necesidades de la pequeria y 

mediana empresa" de Alvaro Cala. 

3.7.1 Operaciones 

Las empresas medianas generalmente inician sus operaciones en un taller 

domestico, en el hogar, a medida que evoluciona adquieren alqun local y se ubica 

en funcion del giro del proceso de manufactura y la disponibilidad del local. EI 

costa y la flexibilidad, la capacidad para ampliarse 0 reducirse, constituyen 

factores clave para la toma de las decisiones respecto a las instalaciones, 

respecto al equipo utilizado pueden subcontratar otras ernpresas que les provean 

equipo especializado, la decision de comprar, rentar 0 subcontratar depende de la 

disponibilidad de efectivo y del porcentaje de recuperacion de la inversion, en caso 

de que se compre 0 rente equipo, cornparandolo con el costa de subcontratacion. 

(2005:14) 

3.7.2 Personal 

Respecto del personal adquirido, el propietario es el que realiza las funciones de 

gerente, y colabora el conyuqe y uno 0 mas de los socios. Por necesidad, todas 

las funciones de la empresa deben realizarse por el personal inicial. A medida que 

el negocio crece, la idea es que "todos hacen todo" evoluciona para ceder el paso 

~7	 a departamentos supervisados 0 administrativos por ejecutivos funcionales con 

entrenamiento y experiencia con la finalidad de establecer un orden dentro de la 

empresa con la necesidad de ahorrar recursos materiales y fuerza de trabajo. 

(2005:15) 

3.7.3 Proceso en compras 

En el contexte de un sistema funcional para la empresa el proceso consiste en el 

procedimiento a pasos secuenciales que siguen las formas para trarnites con el fin 

de completar una operacion 0 una transaccion, en su paso por la orqanizacion. EI 

proceso de una transaccion de abastecimiento inicia con una requisicion de 

compras de alqun producto 0 servicio que se requiera para el funcionamiento. Los 
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pasos tradicionales del proceso de compra incluyen la recepcion de la 

autorizacion, reunir las cotizaciones, negociar las condiciones de compra, emitir la 

orden de cornpra y realizar el seguimiento para asegurar la recepcion, La 

recepcion de los pedidos inicia un proceso donde incluye inspeccion de dartos, 

identificacion, conteo 0 verificacion de la cantidad y elaboracion de la nota de 

entrada. Las copias de la nota de entrada hacen que el recibo se envie a los 

registros de pedidos colocados, de faltantes y de inventarios y que se inicie el 

proceso de pago de cuentas: comparar la cuenta certificada de la nota de entrada 

y la rernision de ingreso con la factura y el envio del pago al proveedor. La 

transaccion de pago inicia el proceso de costeo, registrando los costos en que se 

haya incurrido, ajustando el inventario disponible, acreditando el efectivo y 

disminuyendo 0 acreditando las variaciones. (2005: 15) 

3.7.4 Funci6n de la producci6n 

La funclon produccion comprende la elaboraclon de las piezas manufacturadas, el 

ensamble y la circulacion a medida que recorren dicho proceso. La manufactura 

incluye la planeacion para garantizar la existencia de espacio, fuerza de trabajo, 

herramientas y equipos necesarios en cantidades suficientes; estas actividades se 

complementan con las funciones de proqrarnacion y control, de manera que se 

puedan completar dentro del tiempo previsto las ordenes de trabajo de fabricacion 

o ensamble. (2005: 16) 

~--7	 3.8 Las grandes empresas y las Pymes 

En el ambito de las investigaciones muchas veces se diferencian a las grandes 

empresas frente a las PYMES por la cantidad de empleados y sus activos, pero 

que sequn el Manual de las PYIVIES, las grandes empresas no son versiones 

mayores de las pequerias y medianas empresas pues su dinarnica y orqanizacion 

interna es distinta y relacionan la diferencia de la dinamica empresarial, su 

vinculacion con los agentes econornicos como. los proveedores y compradores por 

10 que las PYMES deben estudiarse en forma separada a las grandes empresas, 
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el manual cita a Casino y L6pez Garcia (2001)4 Y refieren que la principal 

diferencia es que tanto la propiedad como la direcci6n de las PYMES recaen sobre 

su dueno, generalmente son empresas familiares donde la visi6n no es profesional 

y las decisiones que se toman se relacionen con la visi6n del propietario y carece 

de estrategias empresariales. 

Expuestos los aspectos principales de las PYMES, el tema se conduce por la via 

de la situaci6n del sector vestuario y textil, puesto que esta industria es una de las 

mas importantes para la regi6n centroamericana, en especial para Guatemala, que 

es Ifder en la producci6n ya que genera exportaciones, empleos e inversi6n 

)
\ 

extranjera. 

3.9 Generalidades de la Industria de Vestuario y Textil 

Para exponer sobre el sector vestuario y textil se analizaran los elementos mas 

relevantes de la publicaci6n "Estrategias para la Reconversi6n de la Industria textil 

y confecciones en Guatemala y Nicaragua" por Eduardo Burga del Centro 

Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible (ICTSD por sus siglas en 

ingles), donde inicialmente expone que Guatemala y otros paises impulsaron el 

desarrollo de producci6n textil por medio de las denominadas "maquilas" donde se 

generan empleos directos y representa la necesidad de establecer estrategias 

para captar mayor inversi6n extranjera, puesto que para los inversionistas significa 
~~ 
\ ./	 encontrar el bajo nivel de salario y la cercanla del principal socia de 

Centroamerica, Estados Unidos. 

3.10 Inicio y desarrollo de la industria vestuario y textil en Guatemala 

Teniendo sus inicios en la decada de los arios sesenta, es a partir de la decada de 

los 80 donde se instalan empresas dedicadas directamente a la maquila, y como 

forma de apoyo el gobierno aprueba el decreta 29-895 con el objetivo de promover 

e incentivar en el pals la producci6n de rnercanclas para exportaci6n fuera de la 

4 Aybar, Casino y Lopez Garda (2001) intentan hacer un estudio comparativo entre Pvrnes y Ges, 10 cualles 
genera serios problemas metodologlcos. 
5 Ver anexo 1 
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regi6n centroamericana, este decreto regula el funcionamiento de la actividad 

exportadora para fomentar la inversi6n extranjera en esta area para generar mas 

fuentes de trabajo, igualmente exonera de impuestos la importaci6n de materias 

primas, maquinarias, y equipos para el sector asl como tarnbien a la renta y 

exportaci6n. (2009:29) 

Para lograr una industria textil complementaria, adernas de crear productos de 

vestuario, existe la necesidad de industrias que produzcan accesorios importantes 

en la producci6n de ropa tales como cremalleras.botones.etiquetas 0 embalajes, 

10 que Guatemala produce y tarnbien importa, ante la demanda de estos productos 

)
\	 

tarnbien se adiciona la necesidad de servicios que complementen la producci6n y 

exportaci6n. Es decir que aspectos como complementos de la ropa, leyes que 

promuevan la industria, altos niveles de exportaci6n de empleo e inversi6n 

extranjera son los que hacen que una industria sea lider en cualquier pais y que 

Guatemala cuenta con ellos. 

3.11 Guatemala como Iider en el sector textil en la region centroamericana 

Guatemala tiene una industria de vestuario y textil, la mas desarrollada de la 

regi6n centroamericana, puesto que las empresas que comprenden este sector 

estan contenidas en el territorio y generan gran cantidad de empleos, para 

precisar este factor se cita a la comisi6n de Vestuario y textiles (VESTEX) que 

senala que para mediados de junio del 2008, Guatemala contaba con 50 

empresas de textiles que generaron 18,500 empleos, adernas de 260 empresas 

que fabrican accesorios y proveen servicios que generan 15,000 empleos y 172 

fabricas de confecci6n que acogen a mas de 67,000 empleados. 

Sequn la Asociaci6n Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), su producci6n 

textil en el pais se forma por un 30.37% por tejidos pianos de algod6n y fibra 

sintetica, y un 69.73 de tejidos de punta de algod6n, sinteticos y mezclas, adernas 

de una fuerte y variada cadena de accesorios, especificamente por una amplia 

gama de acabados como la serigrafia, bordados y tenidos. Tarnbien se suma la 
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producci6n de los accesorios como botones, zippers, serchas, agujas, etiquetas, 

hila para costura etc. Y servicios como talleres de muestras, lavanderias, 

laboratorios textiles, agencias de carga etc. Esto fortalece la producci6n de 

paquete completo. 

En materia de importaciones para la industria textil, en Guatemala existen fabricas 

de fibras sinteticas e hilos, aun asi la mayoria de productos complementarios son 

importados, el mismo caso para las telas desde Asia, 10 cual no afecta las reglas 

de origen puesto que este inicia desde el proceso de la hilaza. Burga expone que 

a partir de la decada de los noventa hasta el 2004, en el sector hubo un 

)	 crecimiento sostenido, perc que a partir de ese ana hay una disminuci6n que se 

entiende como la migraci6n de maquilas a paises que representan mayores 

ventajas arancelarias y mana de obra con costos menores, como es el caso de 

Nicaragua, otra dificultad es la crisis econ6mica que afecta el mercado mundial 10 

que se traduce en reducci6n de las importaciones por parte de Estados Unidos. 

A pesar de las dificultades que experimenta el sector textil Guatemala distingue en 

el desarrollo de esta industria por la integraci6n que existe entre empresas 

internacionales y locales, ademas de la producci6n creciente de los productores 

de accesorios y los proveedores de servicios complementarios, a esto Burga 

senala que"... Guatemala es el pais con mayor desarrollo en 10 que se refiere a 

empresas de servicios y accesorios que abastecen a las empresas maquileras, 

producen hilos, empaque, bordados, etiquetas, botones, zippers y otros" (Burga 

Bartra, 2009, paq. 30) 

Respecto de la irnportacion de materia prima es necesario mencionar que son 

alrededor de 50 empresas locales que producen textiles de tejido plano y de 

punto" de buena calidad para la venta local y exportaci6n pero al mismo tiempo 

GEl tejido plano, es el que se forma con al menos 2 fuentes de hilos transversales que se entrelazan entre sf 
por ejemplo las telas de jeans sabanas, etc. EI tejido de punto es el que se forma con al menos un hilo que 
se entrelaza con slgo mismo como el tejido que se hace a mano con 2 agujas. 
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existe una irnportacion significativa de telas asiaticas a pesar de que estas no 

constituyen materia de exportacion dentro de las preferencias arancelarias. 

A pesar de esto existe la evolucion de otros sectores que se vinculan a 10 textil que 

representa la oportunidad de ampliar, desarrollar y fortalecer la expansion en favor 

de la inversion extranjera, expuesto como sector complementario es el que 

abastece el mercado local y adquiere servicios y accesorios de otras empresas 

nacionales, aspecto que ayuda para logro de la exportacion dentro del marco 

preferencial arancelario, aunque tarnbien pueden optar por la compra de 

accesorios de bajo costa en el exterior, por 10 que la inversion nacional muestra la 

existencia de capacidad de integrarse a los mercados internacionales. 

3.12 Las PYMES en el sector vestuario y textil 

Las PYMES en Guatemala tienen bastante acceso al sector, como exportadoras 

directas 0 indirectas en el caso de los proveedores, adernas de completar la 

cadena productiva como proveedoras de accesorios 0 servicios. La forma de 

operar de las PYMES como exportadores y proveedoras se expone a 

continua cion: 

Cuadro No.2 
Clasificaci6n de las Pymes en el sector exportador del sector vestuario y 

textil 
PYMES 
Exportadoras 
directas. 

Textiles tipicos. Textiles tipicos elaborados con tintes 
naturales. Prendas de vestir para damas y ninas. Prendas 
de vestir para hombres y nines. 
EI 60% de las fabricas subcontratan procesos de PYMES 

Exportadoras produccion a otras empresas, cuando su capacidad 
indirectas. instalada no es suficiente para completar los pedidos de 

exportacion. 
Proveen accesorios a las empresas del sector: agujas, PYMES Proveedoras 

de accesorios. hilos, botones, elasticos, etiquetas, empaques, cinchos y 
hebillas, ganchos, diademas, cordones, cintas, zippers, 
cajas de carton corrugado, quimicos, etc. EI 93% de las 
fabricas cornpra accesorios en el pais. ._-

Proveen servicios a las empresas del sector: bordados, 
serigrafia, lavanderia, laboratorios, capacitaciones, etc. 

PYMES Proveedoras 
de servicios. 

Fuente: Elaboraci6n propia con base a datos del Ministerio de Economfa 
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Las PYMES como exportadoras directas, funcionan bajo tres diferentes 

modalidades, el que mas se usa es conocido como paquete completo (50%), 

modalidad 807 (25%) Y la modalidad Cut Made and Trim (CMT) (25%), estas tres 

modalidades determina el valor agregado que generan y su capacidad para 

competir en el mercado. "EI hecho de que una proporci6n importante de las 

pequenas y medianas empresas en el sector, esten ya trabajando bajo la 

modalidad de paquete completo, constituye un indicador de su potencialidad como 

oferentes al mercado internacional.". (MINECO, 2008, pag. 1) 

3.13 Definicion de las modalidades de trabajo de las MYPIMES en el sector 

vestuario y textil 

3.13.1 Paquete Completo: (50%) Esta modalidad constituye un programa 

integrado de producci6n, donde el fabricante se compromete en la intervenci6n de 

la operaci6n completa, desde el desarrollo del producto, el ensamble de insumos, 

corte, accesorios, empaque y embarque. 

3.13.2 Modalidad CMT (25%): esta modalidad implica la mana de obra, corte, 

costura y compra de accesorios, es decir que se denomina como el ensamblaje de 

prendas, a diferencia del paquete completo, no incluye la elaboraci6n de materias 

primas.r>. 
H 

3.13.3 Modalidad 807 (25%): Las empresas incluyen corte, costura y compra de 

accesorios, no incluye empaque yembarque. 

Las principales prendas de vestir que Guatemala exporta son: 

• Camisas de tejido de punta de algod6n y fibra sintetica para hombre y mujer 

• Pantalones y shorts de algod6n y fibra sintetica para hombre y mujer 

• Sacos de algod6n, lana y fibra sintetica 

• Faldas de algod6n y fibra sintetica 
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• Blusas de tejido plano 

• Ropa de bebe 

3.14 Debilidades del sector vestuario y textil en Guatemala 

A pesar de las ventajas que el pais experimenta en la produccion, exportacion, 

nivel de empleos y consumo local, la industria textil nacional tiene que sobrellevar 

dificultades que afectan los procesos de operaciones. Desde el punta de vista 

internacionalista, es importante mencionar que la idea de que el 90 % de las 

exportaciones sean a un solo socio (Estados Unidos) genera que la actual crisis 

econornica convierta la industria en un sector vulnerable a los cambios 

, )	 economicos y se traduzca en cierre 0 rniqracion de empresas y por consiguiente 

despidos masivos. 

Otro factor que determina la factibilidad de inversion extranjera es el costo de la 

electricidad para operar en las plantas de produccion, en la region 

centroamericana los costos varian y dificulta la competividad, el siguiente parrafo 

denota la diferencia de estos costos. "EI costo y la calidad de la energia electrica 

son factores esenciales para la produccion, sobre todo en operaciones intensivas 

en uso de energia electrica, como el lavado y planchado de prendas de vestir, la 

fabricaclon de textiles 0 el ensamble automatizado de componentes electronicos". 

(VESTEX, 2007). 

De acuerdo con VESTEX de Guatemala, EI Salvador es el pais que tiene los 

costos mas bajos. Sin embargo, comparados con China (5.07), los costos de la 

electricidad en la region son muy altos para la produccion y en algunos casos de 

mala calidad, el cuadro 3 expone los costos por pais. 
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Cuadro No.3 
enerqra e ec rica por pais en cen avos t d oar por kilowatt Costos de I' trl e d'i 

Centavosde D61ar por 
KilowattPais 

EI Salvador 
Costa Rica 
Republica Dominicana 
Nicaragua 
Honduras 
Mexico 
Guatemala 

8.04 
8.11 
9.74 
11.7 

11.72 
12 
21 

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de la Publicaci6n NO.5 del Centro Internacional para el Cornercio y el 

Desarrollo Sostenible (ICTSD) de la CEPAL. 

Otro de los problemas que enfrenta la industria textil en Guatemala es la 

competencia desleal, y se visualiza en forma tangible por medio del comercio local 

de los productos que ingresan de las zonas francas que operan como mercado 

negro, por 10 que no existen registros precisos, perc que son ingresados en forma 

i1egal 10 que puede generar un estancamiento a las PYMES productoras en el 

comercio local y ha generado el cierre de empresas. 

Problemas socioecon6micos que afectan a la poblaci6n de un pais tarnbien se 

relegan a este tipo de industria, como la inseguridad que implica una perdida por 

robos, el registro de empresarios 0 gerentes secuestrados, hay empresarios 

coreanos que optan por irse del pais. EI problema del trafico de ciudad tarnbien es 

otra dificultad debido a que las empresas estan situadas en zonas urbanas y se 

convierte en un retraso en la entrega de contenedores a exportar. 

Presentados los aspectos generales de las PYMES y el sector vestuario textil, es 

importante senalar como se organizan los involucrados en Guatemala para poder 

hacer funcionar una industria Iider a nivel centroamericano, y la conducta 

econ6mica social ante el DR-CAFTA, las debilidades representan situaciones que 

podrian afectar significativamente a esta industria y consecuentemente a la 

sociedad que labora en el, para ello es necesario estudiar el contexte general de 

las actividades de VESTEX, 10 que se detalla en el siguiente capitulo. 
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3.15 Ley de Fomento y Desarrollo de la actividad exportadora y de maquila 

(Decreto 29-89 del congreso de la Republica de Guatemala) 

La presente ley tiene como objeto, desarrollar, incentivar y promover en el territorio 

aduanero la producci6n de mercancias con destino a paises fuera de la regi6n 

centroamericana y qozaran de los beneficios de esta ley las empresas donde su 

actividad implique utilizar mercancias nacionales y/o extranjeras, que puedan ser 

identificables dentro de su proceso productive, Entendiendo al concepto de 

maquila dentro del presente decreto, el articulo 3 en el inciso b, refiere que es el 

valor agregado nacional generado a traves del servicio de trabajo y otros recursos 

que percibe la producci6n y/o ensamble de mercancias. (Ver anexo 5), es por ello 

que las empresas de confecci6n funcionan en zonas francas" para beneficiarse 

sobre la exenci6n de ciertos impuestos que figuran a continuaci6n: 

Los articulos del 12 al 15 indican los beneficios que otorga la ley de rnaquilas 

siendo estos: La exoneraci6n del Impuesto Sobre la Renta -ISR-, del Impuesto al 

Valor Agregado -IVA- y del Impuesto sobre la Importaci6n y al consumo del 

bunker, fuel Oil, gas butano y gas propano. (Ver anexo 6) 

7 Una zona franca es un territorio delimitado de un pais donde se goza de algunos beneficios tributarios, 
como el no pago de derechos de importaci6n de mercandas a la exenci6n de algunos impuestos. 
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CAPiTULO IV 

FORMACION DEL SECTOR VESTUARIO Y TEXTll Y NORMAS APLICABlES 

EN El DR-CAFTA 

Posterior a la descripci6n del sector vestuario y textil en Guatemala, se procede a 

exponer de manera especlfica al ente mas constituido en el pars; VESTEX, que 

funciona como una instituci6n de enlace para las empresas relacionadas con este 

tipo de actividad en materia de quia para las exportaciones, adernas de describir 

los aspectos de las normas aplicables del tratado DR-CAFTA al sector y la 

situaci6n actual que se muestra con los datos registrados hasta el ano 2010. 

4.1 VESTEX 

VESTEX forma parte de la Asociaci6n Gremial de Exportadores de Productos no 

Tradicionales (AGEXPORT), es una entidad privada, no lucrativa y se funda en 

mayo de 1982, que busca el aumento de la exportaci6n para Guatemala por medio 

de la promoci6n del crecimiento de las exportaciones basado en la competividad 

para contribuir al desarrollo econ6mico y social en forma sustentable. EI objetivo 

es desarrollar las exportaciones de vestuario y textiles, prestar servicios a los 

exportadores y principalmente representar a los miembros que forman a VESTEX 

ante instituciones publicas y privadas, nacionales y extranjeras que se vinculen 

~~ con este tipo de producci6n. 
'-, ,/ 

4.1.1 Junta directiva 

Presidente
 

Vicepresidente
 

Secretario
 

Tesorero
 

Director
 

Gerente 

Carlos Arias
 

Severino Mata
 

Juan Sanchez
 

Erick Sterkel
 

Roberto laid
 

Luis Oscar Estrada
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4.1.2 Mision 

VESTEX se presenta como un sector altamente productivo, compuesto por 

empresas de confeccion, textiles, productos y servicios conexos operando desde 

Guatemala, por ello su rnision es ofrecer servicios integrales a sus clientes 

internacionales, adernas de generar empleos de calidad y alto valor agregado en 

productos con diseno. Para ello cumplen sus obligaciones legales y comerciales 

ante las entidades de gobierno que colaboran como aliados estrateqicos, para 

poder competir en el ambito internacional. (VESTEX, 2010, Pag 1) 

4.1.3 Vision 

La vision con la que cuentan se basa en que es una empresa altamente 

competitiva por su versatilidad en manifestar sus producciones con calidad y 

rapidez adernas de los servicios que ofrecen para sus consumidores finales. 

"EI sector de vestuario y textiles, y es percibido nacional e internacionalmente, 

como un sector competitivo y responsable por su versatilidad y flexibilidad en 

atender y responder rapidarnente, con calidad y con los servicios que satisfacen 

las necesidades de sus clientes, porque conoce las necesidades de los 

consumidores finales, ofreciendo productos con diseno y valor agregado". 

(VESTEX, 2010, paq. 1) 

En el tema del desarrollo de empleo VESTEX y el Ministerio de Trabajo firmaron 

un convenio en marzo del 2010, el presidente Carlos Arias indica que este 

acuerdo perrnitira definir el estatus legal de trabajadores extranjeros y prornovera 

transferencia de conocimiento y tecnologia para trabajadores nacionales y a la 

industria. Este convenio representa mejoras al anterior. "buscamos traer talento 

que permita elevar el nivel tecnico de los trabajadores guatemaltecos en el sector 

expreso el Presidente de VESTEX. Carlos Arias". (Darden, 2010, paq. 15) 
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4.2 Conformaci6n del Cluster textil 

4.2.1 Datos generales que conforman el sector asociado a VESTEX 

•	 Tipos de Empresas: Confecci6n, Textil y de accesorios, y Servicios 

•	 156 fabricas de Confecci6n se forma por con 59,990 rnaquinas. que genera 

empleo para 56,702 trabajadores. 

•	 40 empresas textileras. 

•	 271 empresas de servicios y accesorios. 

EI desarrollo del cluster" textil en 1996 donde VESTEX desarrolla estas tres areas 

de trabajo de Confecci6n, Textiles, Servicios y Accesorios, representa la 

productividad de competividad. A la fecha el area de confecci6n se compone por 

156 fabricas con capacidad para producir altos volurnenes de prendas por 59,900 

rnaquinas con mana de obra para 56,702 trabajadores. EI area de textiles y 

servicios, siendo esta la mas grande de la regi6n, por contar con alrededor de 40 

empresas nacionales que producen 165 millones en telas y 27 millones en hilos e 

hilazas. EI area de servicios esta conformada por 271 empresas que suplen 

servicios y accesorios estas comprenden las empresas de seriqrafia, bordados, 

etiquetas, serchas, productos quimicos, teriidoras y laboratorios textiles. "EI cluster 

se encuentra concentrada en la regi6n metropolitana y en los alrededores a no 

mas de 30 minutos de la ciudad capital". (VESTEX, 2010, paq. 1) 

Por medio de la descripci6n del cluster textil de VESTEX es posible notar que la 

integraci6n de los aspectos que implica la producci6n de vestuario y textiles en 

Guatemala ha establecido bases s61idas para el aumento de la calidad, donde 

impulsa el paquete complete para desarrollar el fortalecirniento tarnbien a las 

industrias que se relacionan con esta, para ello se expone a continuaci6n las 

ventajas competitivas con que cuenta esta organizaci6n. Ademas para mantener 

comunicaci6n con el Estado, VESTEX cuenta con una oficina Ejecutiva de Cuotas, 

BUn cluster es una concentraci6n de empresas, instituciones y dernas agentes, relacionados entre sf por un 
mercado 0 producto, en una zona geograflca relativamente definida, y que forman un sistema interactivo 
cuyo objetivo es mejorar la competitividad empresarial. 
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que es una dependencia del ministerio de Economia y funciona con el objetivo de 

registrar el monitoreo y registro de las exportaciones y tiene otros servicios como 

la aplicaci6n del certificado de origen que sirve de utilidad de las empresas 

involucradas en este sector. 

Cuadro No.4 

271 empresas de accesorios y servicios. 
Alta inversi6n extranjera 10 cual genera transferencia de 
tecnologia. 
Tecnologias de punta y sistemas avanzados de producci6n 
traves de alianzas estrateqicas entre clientes y fabricantes l

La mas alta producci6n de la regi6n en programas de Paqu
completo. 

ete 

a 
ocales. 

Capacidad de captar las tendencias del mercado. 
Establecimiento de oficinas regionales de clientes como Li 
Target, Wal-mart entre otros. 

& Fung, 

Tiempos de entrega de 3 semanas (aproximadamente). 

v t· titi deen aras	 compe I rvas VESTEX 

-~~----~----

----~----

. . 
Fuente Eloboracion propia con base a datos expuestos por VESTEX en el sitto web . 

4.3 EI sector vestuario y textil y las normativas relacionadas con el DR

CAFTA De manera general es importante exponer que el DR-CAFTA tiene como 

objetivos fundamentales estimular la expansi6n y diversificaci6n del comercio en la 

regi6n, eliminar los obstaculos al comercio y facilitar la circulaci6n transfronteriza 

de mercancias y servicios, promover condiciones de competencia leal en la zona 
,~ 

/ 
!	 

de libre comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversi6n y 

hacer valer los derechos de propiedad intelectual. Dado que se trata de objetivos 

planteados de manera oficial, debe tenerse en cuenta que el cumplimiento esta 

sujeto a diversos factores como la voluntad politica de los gobiernos, las 

condiciones econ6micas de los paises y las coyunturas de aplicaci6n de las 

normas dispuestas por el tratado. 

EI tratado esta compuesto por veintid6s capitulos, divididos cada uno en articulos, 

la estructura del rnismo permite que se traten por separado las distintas ternaticas 

referentes al libre comercio, regulando de manera especializada cada rubro. 
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EI comercio es el eje fundamental que cimienta la integraci6n econ6mica; para el 

caso del CAFTA, el tratado versa ampliamente sobre los aspectos relativos al 

tratamiento comercial en todas las areas involucradas. La reglamentaci6n 

adoptada por los patses se fundamenta en unificar los criterios de cada Estado, 

lIevando a convenci6n los procedimientos y normas a los que se someten los 

exportadores e importadores con los diferentes productos. EI espiritu del tratado 

radica sobre la igualdad de trato a los bienes y servicios originarios de la zona 

CAFTA, dejando de lade el proteccionismo estatal sobre sectores de la economia, 

para ello se hace referencia a los capitulos mas relacionados con el sector, siendo 

estos el capitulo 3, 4, Y 16 del tratado. (Ver anexos) 

4.3.1 Trato nacional y acceso de mercancias al mercado 

En el capitulo del tratado/se determinan los plazos de la desgravaci6n de 

aranceles, para la restricci6n innecesaria al mercado y los requisitos que deben 

cumplirse para las preferencias del tratado, es decir, el beneficio se da por el logro 

de afianzar las preferencias que otorga Estados Unidos, para el sector, los 

productos nacionales que utilicen tela 0 hilaza no cancelan alqun tipo de arancel. 

4.3.2 Reglas de origen 

EI acceso a las mercancias se basa en un proceso de desgravaci6n arancelaria, 

es decir, que los productos entren exentos de impuestos por exportaci6n, dado 
~- ...... 

J 

que los paises centroamericanos carecen de condiciones adecuadas para 

competir con los productores estadounidenses, el tratado dispone un periodo de 

gracia, el cual consiste en desgravar los aranceles escalonadamente para algunos 

productos. Dado que la lista de productos en dicha situaci6n es extensa, cabe 

resumir la explicaci6n en dos consideraciones: cada producto esta regido por 

condiciones ad hoc, es decir, no existe un tratamiento hornoqeneo ni siquiera entre 

los paises firmantes. 

9 Ver Anexo 2 
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EI cuarto capltulo'Pdel tratado, se permite establecer el pais donde se ha 

producido una mercaderia para poder ingresar libre de impuestos de importaci6n 

en una zona de Iibre comercio, respecto al sector vestuario y textil, permite adquirir 

la fibra para procesarla y luego fabricar la hilaza, para luego tratar la tela y 

despues confeccionarla, es decir que especificamente para el sector textil, el 

origen se toma en cuenta a partir de realizar la hilaza y consiente importar la 

materia prima de la tela de cualquier parte del mundo. Los accesorios y adornos 

que sean complemento de las prendas de vestir podran ser originarios de 

cualquier pais que no sea parte del tratado puesto que la c1asificaci6n arancelaria 

se basa en la estructura del producto, en este caso es la tela. EI hila de coser 

como algod6n, fibras sinteticas 0 artificiales deberan ser originados dentro de los 

paises miembros del tratado, 10 mismo en la fabricaci6n de los elasticos. Cuando 

las telas utilicen forros visibles en trajes para hombres 0 mujeres como chaquetas, 

sacos, faldas, abrigos 0 articulos similares tarnbien deberan ser acabados en 

Estados Unidos, Centroarnerica 0 Republica Dominicana. 

4.3.3 Reglas especiales a las normas de origen 

En la secci6n de la guia del tratado, esta contenido la informaci6n por producto y 

consignan las reglas de origen especificas de los productos de vestuario y textil, 

las mas relacionadas son los sostenes femeninos, b6xers, pijamas y vestidos de 

nina. 

4.3.4 Aspecto laboral 

EI asunto laboral es un tema que se incluy6 en el tratado, los miembros de la OMC 

definieron la funci6n de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, el capitulo 1611 

determina que esta organizaci6n es el 6rgano competente para ocuparse de esta 

area, e indica sobre un conjunto de disposiciones que promueven la protecci6n y 

el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, las leyes laborales de cada 

pais y los convenios suscritos con la OIT como el derecho de asociaci6n, 

10 Ver anexo 3 

11 Ver anexo 4 
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organizaci6n, prohibici6n de trabajo forzado, salarios minimos, horas de trabajo y 

extras, la edad minima para trabajar, eliminaci6n de las peores formas de trabajo 

infantil, seguridad y salud ocupacional. 

4.3.5 Adrninistraclon aduanera 

EI tratado dispone que los Estados firmantes esten obligados a publicar sus 

normas aduaneras por medios legales y por internet, haciendo disponibles oficinas 

de asesoria al respecto. Se dispone que los Estados esten obligados a garantizar 

la transparencia en las oficinas aduaneras, no poniendo obstaculo tecnico alguno 

para el Iibre paso de mercancfas. 

EI tratado exige que los procedimientos aduaneros sean simples y rapidos, 

retirando la capacidad al Estado de realizar inspecciones masivas a las 

mercancias. Se dispone que toda la informaci6n acerca de las mercancfas 

registradas en las aduanas goce de caracter confidencial, 10 cual restringe 

herramientas de investigaci6n criminal y comercial. En el caso de existir 

violaciones a las leyes nacionales, el tratado deja libertad a los Estados para 

actuar administrativa 0 penalmente contra los transgresores de la ley. 

4.4 Situacion actual del sector vestuario y textil en el marco del DR-CAFTA 

EI sector implica diversos aspectos que se relacionan con el desarrollo de las 

exportaciones hacia Estados Unidos, los elementos importantes a tomar en cuenta 

A son: la conducta de las exportaciones, la libre competencia y el empleo para los 
\ 

trabajadores en las diferentes empresas involucradas. Las exportaciones 

dependen mucho del marco econ6mico estadounidense, actualmente se estan 

registrando descensos en las exportaciones por la crisis econ6mica que afronta 

debido a las alzas en los precios del petr6leo, 10 que hace que los 

norteamericanos consuman menos en prendas de vestir y afecta al sector 

guatemalteco, ademas de esto, la creciente competencia que se libra en la 

apertura de nuevos proveedores de Asia, hace que se disminuya el empleo, 10 que 

hace necesario abrir nuevos mercados en el mundo. 
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Para el ana 2009 el sector sufri6 los efectos de la crisis mundial por el alza en los 

precios del petr61eo, para el ana 2010 Estados Unidos experiment6 una 

recuperaci6n en la economia por el impulso de politicas econ6micas anti ciclicas12 

y esto represent6 una mejoria en el desernpeno para el siguiente ario, sequn el 

informe sobre el Analisis de la situaci6n Actual de la Industria Vestuario y Textiles 

2010 de VESTEX, los datos que recopilaron que mas de la mitad de las empresas 

de este sector aumentaron su producci6n en los prirneros meses del 2010, por el 

plan de reactivaci6n de la economia norteamericana para el 84% de las empresas 

consultadas. Esto demuestra que el dinamismo del sector y la tasa del PIS 

estadounidense estan estrechamente ligados, 10 cual es un riesgo por concentrar 

la producci6n a un solo socio. EI siguiente cuadro expone el desarrollo de las 

exportaciones e importaciones del sector. 

Cuadro No.5
 
Exportacioneslimportaciones de productos del sector vestuario y textil de
 

Guatemala periodo 2000-20101 Millones de D6lares.
 
16,000.0 US$Miffions' 

14,000.0 

12,000.0 
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8,000.0 

'6,000.0 

.", .--., .
4,000.0
 

2,000 .. 0
 ~It ..lJ"0.0 
".l,·' .. ··!{·,20(l{) 200 1 20q2 2003 , 2004 2006 2007 2{y08 ?,".~ I"
 

.IMPORTS . 4.885 , 4.319 6-2177 8. 127 9.474 10,492 11.918 13.578 1~.545, I·':.' ..j ~2 1,.r ~3::17
 

o EXF'ORTS 2.70~, 1.879. 2.227 4.459 ~,.03G 5380. 6.025 6925 ~t /:,·'1 f:\ i. }~-. ? :-:-1./"::;' 

Fuente: Banco de Guatemala 

En el tema del empleo no muestra el mismo comportamiento porque los efectos 

tardan en estabilizarse, a esto el informe expone que "... que estas variables 

12Expresion utilizada en Macroeconomfa, a nivel de los agregados econornicos y monetarios. Polftica Fiscal y 
monetaria compensatoria para suavizar el Cicio Economico , con Superavit fiscales y subidas de los tipos de 
lnteres en las etapas de auge y Deficit fiscales y bajadas de tipos de lnteres en las de depreslon. 
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tardan un poco mas en estabilizarse, 10 cual podria darse hasta que se afiance la 

recuperacion de la economia mundial". (VESTEX, 2010, paq. 3) 

Para el resto del 2010, las empresas consultadas reportaron un incremento en 

pedidos que benefician la demanda y produccion, sin embargo el aumento de 

plazas de trabajo, inversion y salarios no gozaran de este aspecto por parte de las 

empresas relacionadas con este sector, actualmente las empresas agremiadas a 

VESTEX, concentran mas de 50,000 empleos directos, pero la disminuci6n de 

empleos se debe ados factores: la competencia con palses asiaticos y el fin del 

ATC, el primer factor se da por la mitad de la fuerza laboral en el 2004, donde 

empleaba a 113,000 personas y el segundo por la finalizacion del ATC que 

aseguraba las cuotas de exportaci6n, 10 que genera la perdida de capacidad de 

empleos. 
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CAPiTULO V
 

El SECTOR VESTUARIO Y TEXTll DESDE El ENFOQUE DE lAS
 

RElACIONES INTERNACIONAlES
 

Con base a la descripci6n de las PYMES, el sector vestuario y textil de 

Guatemala, la organizaci6n del sector por medio de VESTEX y su incidencia en el 

DR-CAFTA, es posible definir que la pequeria y mediana empresa en este sector 

funciona por medio de la fabricaci6n y/o importaci6n de las telas, confecci6n, 

adaptaci6n de los accesorios que lIeva el vestuario, y los servicios como tenido, 

lavado, empacado etc. Finalmente comprende la comercializaci6n por medio de la 

exportaci6n 0 el consumo interno, pero para efectos de la investigaci6n solo se 

estudia el tema de la exportaci6n. 

La organizaci6n VESTEX funciona como ente de enlace en todo 10 que se 

relaciona en el sector, porque no todas las empresas estan afiliadas a esta, pero 

representa los intereses de los involucrados, para enlace en el exterior en materia 

de exportaciones y desde el exterior para asesorar a inversionistas de capital 

extranjero sobre empresas nacionales, que pueden responder a sus expectativas 

sobre la producci6n en el pais. Ademas de esto comprende la importancia de 10 

que ha representado la entrada en vigencia del DR-CAFTA a partir del 200613 y el 

desarrollo del sector bajo este regimen internacional y comercial. 

Con el objetivo de presentar un enfoque desde el marco de las relaciones 

internacionales, en esta investigaci6n emergen dos elementos relevantes: el 

sector vestuario y textil formado por las PYMES y el DR-CAFTA, estos dos 

elementos se presentan como importantes para el desarrollo guatemalteco, puesto 

que este sector es Iider a nivel centroamericano. Es por ello que se expone la 

13 La entrada en vigor del DR-CAFTA en forma oficial es desde ell de enero del 2009, perc desde el 2006 se 
crearon formas de interacci6n del comercio, para mayor informaci6n ver anexos 2,3 y 4. 
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relaci6n del sector ante los hechos nacionales e internacionales, dado que la 

historia universal es uno de los aspectos que son necesarios para las relaciones 

internacionales (adernas de las teorias) el empleo a los trabajadores frente los 

efectos del DR-CAFTA y posteriormente se presenta algunos de los efectos del 

tratado a cinco aries de entrada en vigencia. 

5.1 EI desarrollo del sector vestuario y textil frente a los hechos de 

relevancia nacional e internacional 

Por medio de la historia universal, los hechos nacionales como internacionales, 

han dado forma al desarrollo de este sector, asi mismo de las PYMES, porque 

desde el fin de la II Guerra Mundial (1945), los paises ganadores de este 

enfrentamiento generaron el marco institucional de las relaciones entre Estados 

para alinear el comercio exterior y poder exportar productos y servicios e importar 

materia prima, desde la creaci6n de la GATT y por ende el listado de aranceles y 

su reconfiguraci6n a la OMC, el sector vestuario y textil recibi6 atenci6n por medio 

del ATC, a esto se Ie agrega en el aspecto nacional la ley 29-89 y la ley de zonas 

francas, 10 que signific6 para Guatemala el auge del sector vestuario textil a nivel 

regional, por medio de 10 expuesto en el capitulo anterior, como la cantidad de 

maquinaria, las empresas de confecci6n, textiles y de accesorios. 

La incidencia de la historia es importante para el sector, porque si se analiza 

desde mediados del siqlo pasado, mientras se configuraban las relaciones 

exteriores en el periodo de la postguerra a partir de 1946, Guatemala 

experimentaba un desarrollo hacia dentro durante el periodo de los gobiernos 

revolucionarios 1944-1954, mostraba una politica exterior independiente, un 

ejemplo de ello podria ser el voto favorable para la independencia de Israel en 

1948, un voto Iibre de presiones de paises desarrollados para emitir una postura 

ante la asamblea general de las Naciones Unidas. La necesidad de mencionar 

esto se debe a que si Guatemala se desarrollaba independientemente en esas 

decadas, marcaba el inicio del desarrollo sostenible (termino que no se utilizaba 

en esa epoca) en el aspecto econ6mico y social, perc este desarrollo fue 
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interrumpido por la invasi6n norteamericana en 1954, este desarrollo implicaba 

expropiaciones, la introducci6n de reformas agrarias y laborales, 10 cual se 

desarroll6, perc Estados Unidos y el sector agro industria necesitaba gobiernos 

que apoyaran el anticomunismo, para 10 cual la milicia guatemalteca era el unico 

ente para contrarrestar a los grupos subversivos que se levantaron despues de la 

invasi6n, que se traduce al conflicto interno (1960-1996) y de aqui se desprenden 

las caracteristicas de los paises desarrollados con las que cuenta Guatemala, 

como ser uno de los ultirnos lugares en los listados de paises en desarrollo 

humane, los escasos niveles de educaci6n, alfabetizaci6n, bajo nivel de 

infraestructura, deuda externa, el desempleo etc. A pesar de esto el sector 

vestuario y textil ha logrado desarrollarse desde el periodo dernocratico para 

Guatemala desde el gobierno de Vinicio Cerezo el 14 de enero de 1986. Posterior 

a esto Estados Unidos dicta sus nuevas politicas conocidas como las Politicas de 

Ajuste Estructural para lograr que los paises endeudados con las instituciones 

financieras internacionales (8M y FMI) logren reducir la deuda, estas politicas se 

caracterizan por exhortar a los estados a reducir el gasto publico y privatizar los 

bienes del estado. 

En resumen el sector vestuario textil se ha desarrollado primero por la 

organizaci6n privada por medio de VESTEX, luego la forma de operar en el marco 

del ATC y luego ante el DR-CAFTA, paralelamente influye el periodo dernocratico 

representado por la toma de posesi6n de Vinicio Cerezo el 1986 y la creaci6n del 

decreto 29-89, las normas dictadas de las PAE, posteriormente el DR-CAFTA. EI 

sector vestuario y textil guatemalteco se ha desarrollado a pesar de la incidencia 

de los hechos nacionales como internacionales. 

5.1.2 La teoria de la interdependencia compleja y el sector vestuario y textil 

Esta teoria, concerniente al control de los paises desarrollados sobre los 

subdesarrollados por medio de la producci6n centro-periferia, se presenta sobre el 

sector, como proveedor de prendas de vestir siendo la periferia Guatemala y el 

centro Estados Unidos, y se controla por medio del sistema general de 
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preferencias contenido en el DR-CAFTA, a pesar de ello instituciones como el 

Ministerio de Economia muestran la satisfacci6n de tener un marco de reglas 

c1aras por las reglas de origen y aranceles fijos que evitan el cambio de precios, 

adernas de que la producci6n de "paquete completo" implica mayores ingresos 

para el pais y favorecen en forma minima la balanza comercial. Es decir que se 

concuerda con la teoria de la interdependencia en la forma de producci6n de la 

cadena de valor (ver grafica 1) para su posterior comercializaci6n hacia Estados 

Unidos. 

5.2 EI empleo de los trabajadores frente a los efectos del DR-CAFTA ---"" 
) 

Como se expuso en el capitulo III, las PYMES del sector vestuario y textil se 

conforman a partir del nurnero de empleados sequn la CEPAL, a partir de ventas 

anuales, empleados y activos totales sequn la carnara de industria guatemalteca y 

a partir del nurnero de rnaquinas de confecci6n sequn VESTEX14 
, pero que siendo 

la persona que esta involucrada en la pequeria y mediana empresa es necesario 

tomar en cuenta el desarrollo sostenible para beneficiar a la sociedad que se 

involucra en el desarrollo del cluster textil, esto se debe a la introducci6n de la 

nueva forma de desarrollo regional por medio de las maquilas," ... Guatemala y 

Nicaragua, tal como otros palses, impulsaron este desarrollo del sector en base 

fundamentalmente al modele de producci6n denominado maquila, donde se daba 

prioridad a la generaci6n de empleo". (Burga Bartra, 2009, paq. 2) 

EI sector vive actualmente los efectos de la globalizaci6n por medio de los tratados 

comerciales en bloque, donde generalmente se estudia el tema en terminos 

econ6micos y a grandes rasgos 10 que representa para la poblaci6n, en este caso 

a cinco aries de entrada en vigencia el tratado, los beneficios de ser miembro del 

DR-CAFTA no han lIegado a influir sobre los trabajadores, generalmente solo se 

mide en la cantidad de empleos que existen en las empresas de vestuario y textil. 

14 Ver 3.3 
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Ciertamente las exportaciones se han aumentado desde los inicios del tratado, Y 

se ha registrado un descenso de los empleos desde el 2004, cuando en este ario 

se registraban mas de cien mil ernpleos para el 2010 representan mas de 

cincuenta mil sequn datos de VESTEX, para los interesados en el tratado 

comercial la entrada en vigencia de este representa el libre comercio con "reglas 

c1aras" por el tema de los aranceles, durante las negociaciones se hablaba sobre 

el aumento de empleo, cosa que el sector no experimento, contrariamente se vive 

un descenso, con base a todas la investigaci6n es posible notar que el crecimiento 

de las economfas desarrolladas de Asia, es un factor que incide en el descenso de 

los empleos, tarnbien la crisis econ6mica que esta viviendo Estados Unidos a 

partir del 2009 (Ver cuadro 1), por la fuerte dependencia que se tiene de este 

socia mayoritario. "... tenemos dificultad para reconocer las ventajas que tiene para 

el pals la liberalizaci6n del comercio ya que, aunque probablemente aceptamos 

que hay ventajas para la industria nacional, estas no lIegan a los asalariados 0 a la 

poblaci6n de menores ingresos". (Barrios, 2011, paq. 5) 

5.3 Importancia del sector vestuario y textil frente al DR-CAFTA 

EI diccionario Oceano refiere la importancia como 10 que conviene de cierta 

.: \ categorfa 0 10 que afecta la superioridad de algo, en relaci6n a este terrnino se 
.-----J 
<. .J 

puede definir que es importante el desarrollo de la pequeria y rnediana empresa 

de Guatemala en el sector vestuario y textil por la cantidad de empleos que 

representa, la importancia radica en los factores que giran alrededor del cluster 

textil, y se puede determinar que el liderazgo regional de Guatemala se debe al 

factor geografico como fortaleza para la exportaci6n, debido a que los empresarios 

estadounidenses hacen pedidos de entrega inmediata, y el pais cuenta con una 

entrega en un periodo de tiempo de tres semanas, a pesar de las dificultades que 

presenta. En el desarrollo de esta investigaci6n se pudo notar que Guatemala 

tiene la mana de obra mas elevada y la tarifa de electricidad mas elevados de la 

regi6n, aun asf es el sector mas desarrollado y se debe que la cercania con el 
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socio mayoritario es mas importante que estos elementos, el salvador no tiene 

salida al atlantico, Nicaragua tiene la mana de obra mas baja pero tiene la 

desventaja posible de que el regimen del Presidente Daniel Ortega pueda poner 

en marcha politicas socialistas como las expropiaciones del sector privado, 

igualmente que en Honduras el derrocamiento de Manuel Zelaya es una 

desestabilizaci6n politica que pone en riesgo las exportaciones, en el caso de 

Costa Rica, este territorio es mas alejado del socio importador. 

Dentro de otros aspectos de la irnportancia es posible mencionar que dicho sector 

en conjunto representan la mayor cantidad de mana de obra barata del pais, y que 
" } 

la competividad se ve amenazada por los altos niveles de producci6n de los 

paises asiaticos como China e India y esto ha provocado una reducci6n del 

ernpleo, en el pais principalmente en las empresas de vestuario y confecci6n, a 

pesar de ello la VII encueta de Vestuario y Textil en Guatemala expone que el pais 

se mantiene como un proveedor importante en el mercado estadounidense, a 

pesar de las crisis que se han suscitado a partir del 2008. 

"Los resultados sobre las percepciones de los empresarios sugieren que en los 

primeros cinco meses del ano 2008 la industria ha sufrido una caida en la 

demanda de sus productos en relaci6n al mismo periodo del ano 2007, explicada 

principalmente por la caida de la demanda de los EE.UU. debido a desaceleraci6n 

que afecta a la economia de dicho pais y el aumento de los precios del petr61eo y 

de otros articulos basicos, A pesar de dicha coyuntura adversa, es positivo que el 

sector tenga capacidad para soportar los retos que ha tenido que afrontar sin 

disminuir significativamente el empleo" (AGEXPORT, 2008M, pag. 26) 

EI analisis sobre la importancia del sector vestuario y textil frente al DR-CAFTA se 

compone de elementos cuantitativos, respecto a las exportaciones expuestas 

anteriormente y la reducci6n del nurnero de empleos que ha disminuido. En el 

aspecto cualitativo es de suma importancia que las autoridades correspondientes 

al sector mantengas politicas actualizadas para asegurar la competividad 
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conforme a los avances de la globalizaci6n que las normas internacionales estas 

dictando, principalmente sobre las negociaciones en bloque, por 10 que el aspecto 

cualitativo implica tambien mantener una infraestructura ideal para la circulaci6n 

de las mercancfas, la seguridad ante el crimen organizado que se esta generando 

producto del narcotrafico del sur hacia el norte, reducir los niveles de corrupci6n 

que se contamina por medio de la opini6n publica internacional, en resumen se 

podrfa seriaiar que los aspectos cuantitativos y cualitativos expuestos forman parte 

de la importancia que se debe tomar en cuenta para el desarrollo del cluster textil 

en Guatemala no solamente para mantener una positiva relaci6n con Estados 

Unidos sino que tarnbien para los futuros socios comerciales con los que sea 

posible negociar, tal es el caso del Acuerdo de Asociaci6n de la Uni6n europea 

con Centroamerica que entrara en vigencia a partir del 2012 sequn fuentes de 

AGEXPORT. 

5.3.1 Aspectos importantes en el desarrollo del DR-CAFTA 

EI OR-CAFTA en terrninos generales representa desarrollo nacional por medio de 

la ampliaci6n de los mercados nacionales hacia los firmantes del tratado, pero 

tarnbien implica obligaciones en el desarrollo del comercio internacional, puesto 

que a cinco aries de la entrada en vigencia dos ernpresas norteamericanas han 

demandado al Estado de Guatemala por violar sus derechos el siguiente parrafo 

precisa las demandas. 

"Los casos de Railroad Development Corp (ROC), dueria de Ferrovfas de 

Guatemala, que exiqe el pago de US$65 millones en danos y perjuicios al Estado 

de Guatemala par haber declarado lesivo el contrato que Ie permitia prestar el 

servicio de transporte de carga; y la demanda de TECO Energy e Iberdrola, que 

podrfa alcanzar los US$600 millones, por la reducci6n de la tarifa de Valor 

Agregado de Distribuci6n (VAD) resuelta por la Comisi6n Nacional de Energfa 

Electrica, estan siendo conocidos por un tribunal de arbitraje internacional cuyas 

resoluciones podrfan conocerse a finales de 2011". (Alvarez, 2011, paq. 14) 
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CAPiTULO V 
EL SECTOR VESTUARIO Y TEXTIL DESDE EL ENFOQUE 

DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

EI sector a nivel regional debe sobrellevar aspectos que influyen en el desarrollo 

de las exportaciones a Estados Unidos, el narcotrafico es uno de ellos, en la 

region centroamericana se han decomisado 100 toneladas de cocaina sequn el 

informe de desarrollo humane Guatemala 2010, sequn el director de la Fundacion 

para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) Juan Carlos Zapata se debe a una 

fuerte rniqracion de los carteles de droga a la region con mayor presencia en 

Guatemala, EI Salvador y Honduras, y tiene un crecimiento en los indices de 

violencia en Costa Rica, Panama y Nicaragua. A esto se relaciona tarnbien la 

debilidad institucional por el debil sistema de justicia y cobra relevancia dentro de 

los temas sociales y econornicos, Los constantes cambios de gobiernos 

representa el cambio de politicas publicas que influyen sobre el clima de la 

inversion extranjera, adernas del factor de la pobreza que para la mayoria de los 

paises de la region sobrepasa en 50% de la poblacion. 

"... la pobreza en el ano 2010, la CEPAL consigna que en paises como Paraguay, 

Bolivia, Colombia, EI Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la pobreza 

bordea 0 supera ampliamente el 50% de la poblacion. CEPAL alerto que ademas 

en todos los paises persisten las estructuras sociales y econornicas que perpetuan 

a America Latina como la zona mas desigual del planeta". (Hopenhayn, 2010, pag. 

1) 

Es importante el efecto de la conducta del DR-CAFTA frente a las PYMES, puesto 

que Estados Unidos esta sufriendo crisis economicas que se estan intentando 

revertir por medio de nuevas politicas econornlcas15a pesar de esto el aumento de 

las exportaciones no ha representado beneficios a los trabajadores de la misma y 

si estan experimentando los efectos del desempleo por el cierre de fabricas 

producto de diversos hechos como la inseguridad que vive la region. Con el 

objetivo de mostrar los elementos que constituyen la importancia del tema de la 

presente investlqacion se expone el cuadro No. 6 que enmarca los factores de 

15 Ver 4.4 
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CAPiTULO V 
El SECTOR VESTUARIO Y TEXTll DESDE EL ENFOQUE 

DE LAS RELACIONES INTERNACIONAlES 

incidencia en el desarrollo del sector vestuario y textil en Guatemala frente al DR

CAFTA Y su correspondiente explicacion, 

Cuadro No.6
 
Elementos que determinan la importancia del sector vestuario y textil frente
 

al DR-CAFTA.
 

DR-CAFTA Nivel de dependencia con USA como socio mayoritari
 

Arnpliacion de Mercados a nivel mundial"'. o~
VESTEX 


PYMES
 Politicas publicae que favorezcan su desarrollo y la -atencion de I 

lasautoridades competentes como las que elevaron I a eficacia del 
sector (Ley 29-89). 

Fuente: Elaboraci6n propiacon base a datos de la presente investigaci6n. 

La importancia de las PYMES en el sector vestuario y textil en Guatemala frente al 

DR-CAFTA puede tener mayor relevancia por medio del estudio de la disrninucion 

de la dependencia con el socio mayoritario y la arnpliacion de mercados, pero que 

esto seria punta de investiqacion en temas perlfericos a la presente, tarnbien es de 

importancia el contexto en el que VESTEX realiza sus operaciones con la vision 

que tienen de ampliar el mercado a otros paises 0 regiones y las facilidades que 

las PYIVIES necesitan para ampliar sus operaciones, sequn VESTEX actualmente 

Guatemala cuenta con diversos Acuerdos Comerciales que no solamente otorgan 

al pais beneficios arancelarios sino tarnbien ayudan al incremento de intercambio 

comercial y atraccion de inversion extranjera en los paises parte, no solamente por 

parte de Estados Unidos, sino que cuenta con Tratado de Libre Comercio 

Centroamerica-Panarna Tratado de Libre Comercio Centroamerica-Chile, Acuerdo 

de Alcance Parcial Guatemala-Belice, Acuerdo de Alcance Parcial Guatemala

Cuba y el Acuerdo de Alcance Parcial Guatemala-Venezuela 10 que podria 

representar disminuir la dependencia de la crisis economica estadounidense. 

16 La negociaci6n de los acuerdos comerciales ya pactados y por negociar ofrece la oportunidad a las 

empresas guatemaltecas de explorar y encontrar nuevos nichos de mercados que a largo plazo generan 

lazos estrechos con nuevos vfnculos comerciales. (VESTEX, 2010). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A traves de la presente investiqacion se loqro determinar, describir y detallar el 

contexto teorico e historico de las PYMES en el sector vestuario y textil en 

Guatemala y su importancia en el marco del DR-CAFTA en 10 interno y externo 

que irnplica en las relaciones internacionales, es importante mencionar 10 que 

implica la descripcion de los elementos contenidos en la importancia se exponen 

los temas mas relevantes, por la amplitud que representa el mismo, 

especfficamente por ser un tema que generalmente se muestra desde el punta de 

vista de comercio internacional perc que se ha adaptado al tema de las relaciones 
\ 
} internacionales. 

Es de suma importancia relacionar indicar la relacion de la produccion del sector 

vestuario y textil frente al DR-CAFTA que se vincula con la teoria de la 

interdependencia compleja, donde los parses perifericos producen para el centro 

materia prima para luego consumir productos norteamericanos, pero que el hecho 

de que las PYMES trabajen bajo el esquema de paquete complejo significa que 

los parses perifericos ya no solo exportan materia prima, esto se comprueba 

principalmente por las reglas de origen establecidas en las negociaciones del 

tratado, donde dice que se toma como origen a partir de la produccion de la hilaza, 

10 que permite la irnportacion de la materia prima para las telas utilizadas. 
r' -.'\ 

r::	 Derivado de la teorla se puede concluir que Guatemala esta experimentando los 

efectos negativos de la dependencia en relacion a las crisis financieras 

norteamericanas y la necesidad de ampliar sus exportaciones hacia otros destinos 

y mejorar las relaciones con los actuales. 

De acuerdo al objetivo general planteado en la presente investiqacion, respecto a 

la realizacion del analisis las Pequetias y Medianas Empresas que se dediquen a 

la industria de Vestuario y Textil de Guatemala y la competividad para abordar el 

mercado de Estados Unidos se concluye el eje fundamental del liderazgo regional 

que tiene Guatemala es la cercanla geografica con el socio mayoritario de la 
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region centroamericana y que derivado del analisis expuesto es de suma 

importancia que las autoridades nacionales representan un eje fundamental en el 

desarrollo de los aspectos cualitativos como la infraestructura para el traslado de 

las mercaderfas y la actualizacion de las leyes relacionadas con el sector, 

especfficamente el decreto 29-89 para mantener dicho liderazgo. 

La entrada en vigencia del DR-CAFTA y su influencia con el sector representa uno 

de los objetivos especfficos, a 10 que se puede concluir que produjo resultados 

favorables en cuanto a las exportaciones, a pesar de la crisis de los precios del 

petroleo que se reflejan en la disminuclon de las importaciones en el 2008, se ha 

recuperado el nivel de las mismas, 10 cual responde al siguiente objetivo en cuanto 

al volumen de las exportaciones17. 

Respecto a los avances que el sector ha experimentado se puede concluir que el 

mas significativo es el logro de que las empresas representadas en la cadena de 

valor" es el funcionamiento bajo el esquema de "paquete completo" puesto que 

aumenta la inversion extranjera para Guatemala. 

Es posible concluir que a pesar de los hechos nacionales e internacionales que 

influyen el contexte social en Guatemala como el retorno a la democracia en la 

decada de los 80, la actualizacion de los listados de aranceles en el marco de 

OMC, y la entrada en vigencia del DR-CAFTA, se ha logrado desarrollar el cluster 

'\ textil sin la lntervencion directa del estado 0 presiones extranjeras, a pesar de ello 
-------t 

enfrenta grandes retos como la competividad con palses de Asia. 

Luego del analisis sobre las PYMES en el sector vestuario y textil por medio del 

cluster formado por iniciativa de VESTEX en 1996 y que funciona por medio de la 

cadena de valor, y 10 que ha representado la entrada en vigencia del tratado se ha 

podido constatar que la arnpliacion a nuevos mercados responderfa en gran 

manera a disminuir la fuerte dependencia con Estados Unidos para contrarrestar 

los efectos negativos de la crisis econornica. 

17 Ver cuadro 5
 
18 Ver grafica 1
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Respecto al estudio sobre las causas, que han limitado el crecimiento econ6mico 

de las pequeiias y medianas, del sector vestuario y textil en el marco de la 

ratificaci6n del Tratado de Libre Comercio entre Republica Dominicana, Centro 

America y Estados Unidos de America es posible concluir que la causa 

fundamental es la fuerte dependencia que el sector experimenta al tener como 

socia mayoritario al pars estadounidense puesto que las crisis que este 

experimenta contagia inmediatamente a las exportaciones nacionales. 

Asl mismo en el estudio de las entidades de Guatemala que apoyan las 

exportaciones de las Pequeiias y Medianas Empresas en el sector Vestuario y 

Textil hacia Estados Unidos de Norte America se concluye que es la entidad 

AGEXPORT a traves VESTEX la que apoya como ente de enlace hacia el exterior 

en el desarrollo del comercio internacional, puesto que provee asesoria para sus 

agremiados en la interpretaci6n del DR-CAFTA. 

Finalmente se puede concluir que el sector Vestuario y Textil de Guatemala 

cuenta con la mayor ventaja competitiva siendo este el factor geogratico y la ley 

29-89, que es una polftica que benefici6 al sector. La presente investigaci6n es de 

suma importancia por presentarlo desde el enfoque internacionalista por medio de 

la teorfa y los hechos internacionales que formaron el desarrollo del sector en 

Guatemala. 

:;~	 Adernas es necesario realizar algunas recomendaciones que podrian ser objeto de 

estudio dentro del esquema de 10 social. Debido a que en materia de comercio 

internacional las exportaciones muestran un aumento perc el desempleo es alqo 

que esta en aumento tarnbien, por 10 que es recomendable estudiar el porque de 

este fen6meno, los temas de desarrollo sostenible en el sector vestuario y textil se 

presentan solamente como recomendaciones, a esto responden los economistas 

que el beneficia del aumento de las exportaciones tarda un "poco mas"19para que 

lIegue a los salarios de los trabajadores. 

19 Para mayor informacion leer el articulo de la Revista Industria y negocios
 
http://revistaindustria.com/?p=7009
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Asi mismo se recomienda a las autoridades regionales del SICA mejorar el 

ambiente de inversi6n extranjera principalmente en temas del narcotrafico, la 

inseguridad, la debilidad institucional y politica, y deuda externa de los paises 

miembros de la integraci6n, que provoca condicionantes para el desarrollo de los 

gobiernos en materia de cooperaci6n internacional. 

Se recomienda al Ministerio de Economia promocionar las fortalezas del sector 

vestuario y textil, por los diversos medios de comunicaci6n para crear un ambiente 

favorable de la inversi6n extranjera, por la mala imagen que se muestra del pais 

por estar en los ultirnos puestos del listado del informe de desarrollo humano, perc 

,,\ que Guatemala al ser lider en este sector podria mostrar una imagen diferente. 
- j 
, ! - / 

Es necesario considerar una ampliaci6n de la politica publica en favor de los 

trabajadores del sector, puesto que la importancia para estos solo se mide en 

cantidad de empleos y se deja de lade la condici6n social, temas como el 

descontrol de la natalidad, el transporte, los salarios, el nivel de escolaridad son 

necesarios que se apliquen por medio de politicas dirigidas a los trabajadores. 
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AGEXPORT 

ALCA 

ATC 

BM 

CEPAL 

CIG 

CLACDS 

DR-CAFTA 

FMI 

GATT 

ICTSD 

INCAE 

MIPYMES 

NOEl 

OEA 

OIT 

PYMES 

REDIMIF 
'\ 

,/	 SICA 

SICE 

SIECA 

TLC 

VESTEX 

GLOSARIO DE SIGLAS 

Asociaci6n Guatemalteca de Exportadores de Guatemala 

Area del Libre Comercio para las Americas 

Acuerdo sobre Textiles y Comercio 

Banco Mundial 

Comisi6n Econ6mica para America Latina 

Camara de Industria Guatemalteca 

Centro latinoamericano para la Competividad y el Desarrollo Sostenible 

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroarnerica 

y Republica Dominicana 

Fondo Monetario Internacional 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

Centro Internacional para el Comercio y desarrollo Sostenible 

Instituto Centroamericano de adrninistracion de Empresas 

Micro, Pequena Y Mediana Empresa 

Nuevo Orden Econ6mico Internacional 

Organizaci6n de Estados Americanos 

Organizaci6n Internacional del Trabajo 

Pequena y Mediana Empresa 

Red de Instituciones de Micro Finanzas de Guatemala 

Sistema de Integraci6n Centroamericano 

Sistema de Informaci6n de Comercio Exterior 

Sistema de Integraci6n Econ6mica Centroamericano 

Tratado de Libre Comercio 

Comisi6n de la Industria de Vestuario y Textiles de Guatemala 

58 



ANEXOS
 

Anexo 1 

: Regimenes Especiales para la Exportaci6n. 

Para las empresas exportadoras, existenexenctones de tmpuestos sobre La renta, IVA e impuestos 
para ta irnaortactcn. Es de recorder que en Guatemala no existen tmpuestos de exportacicn. 

Estas opciones de Regimenes especiales para La exportacion son: 

El Decreta Ley 29-89 0 ley Maquila. Exonera de page delmpuesto Sobre La Renta (ISR) por 
diez anos, devolucion de Impuestos al Valor Agregado (IVA) y de tmpusstos a ta trnportacion 
para rnaqumarta y exoneration de trnpuestos a las rnatertas primas, producto inter-media y 
combustibles 

Originalmente aplicaba solo a empresas que exportaban fuera de Centroarnertca. peru en et ana 
2.005 se reforrnc y ahara se induyen tarnbien a aquetlas que exportan a La region. 

En et case de que ernpresas baja et Decreto 2.9·89 quieran vender en Guatemala productos 
terminados, remanentes de materia prima 0 rnaquinarta, deben deser "nacionaltzados": pagando 
los impuestos correspondientes de lVAY de trnportacicn respectivcs. Es usual que las ernpresas 
a las Que se les va a veneer elarnparo del 2.9·89, cierren y vuelvan a abrtr COn otra r azon social 
para seguir gOZ811do de los beneficios de este regimen especial. 

Ley de Zonas Francas, Puede apticarse en cualquier parte del pais y no s610 a zonas especificas 
geograficarnente. Aplica como cualquier; zona franca, constderandose un terrttorio extranjero 
paraefectos fiscales (no pago de impuestos de impcrtacton, ISR 0 IVA) 
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Anexo 2 

Normas aplicables del Vestuario y Textil contenidas en los capitulos del
 

DR-CAFTA
 

Capitulo Tres 
Trato Nacional y Acceso de Mercancias al Mercado 

Articulo 3.1: Ambito de Apllcacion 

Salvo disposicion en contra rio, este Capitulo se aplica al comercio de mercancias de una Parte. 

Secci6n A: Trato Nacional 

Articulo 3.2: Trato Nacional 

1. Cada Parte otorgara trato nacional a las mercancfas de otra Parte, de conformidad con ci Arucuto III del 
GATT de 1994, incluidas sus notas interpretativas, y para ese fin el Articulo III del GATT de 1994 y sus notas 
interpretativas se incorporan a este Tratado y son parte integrante del mismo, mutatis mutandis. 

2. Las disposiciones del parrafo 1 sobre trato nacional significaran, con respecto a un gobierno de nivel 
regional, un trato no menos favorable que el trato mas favorable que ese gobierno de nivel regional 
conceda a cualquiera de las mercancias similares, directamente competidoras 0 sustituihles. segun sea el 
case, de la Parte de la cual forma parte. 

3. Los parrafos 1 y 2 no aplicaran a las medidas indicadas en el Anexo 3.2. 

Seccion B: Desgravaci6n Arancelaria 

Articulo 3.3: Desgravaci6n Arancelaria 

1. Salvo dlsposicion en contrario en este Tratado, ninguna Parte podra incrementar ningun arancel 
aduanero existente, 0 adoptar ningun arancel aduanero nuevo, sobre una mercancfa originaria. 

2. Salvo disposicion en contra rio en este Tratado, cada Parte ellminara progresivamente 5th arancelos 
aduaneros sobre las mercancias originarias, de conformidad con el Anexo 3.3.' 

3. Para mayor certeza, el parrafo 2 no impedira a una Parte centroamericana otorgar un lrd!drmenlo 
arancelario identico 0 mas favorable a una mercancfa segun 10 dispuesto en los instrumentos juridicos de 
integraclon centroarnericana, en la medida que la mercancia cumpla con las reglas de origen contenidas en 
esos instrurnentos. 

4. A solicitud de cualquier Parte, las Partes realizaran consultas para examinar la posibilidad de aceler ar la 
eliminacldn de aranceles aduaneros establecida en sus Listas al Anexo 3.3. No obstante e! Articulo 19.1.3 
(b) (La Cornision de Libre Comercio), un acuerdo entre dos 0 mas Partes para acelerar 12 elirninacion del 
arancel aduanero de una mercancia prevalecera sobre cualquier arancel aduanero 0 penodo de 
desgr avacion definido en sus Listas al Anexo 3.3 para tal mercancia, cuando sea aprobado POI' cada una de 
las Partes de conformidad con sus procedimientos legales aplicables. Luego de coneluido un acuerdo entre 
dos 0 mas Partes bajo este parrafo, estas notificaran a las otras Partes los terminos de esc acuerrio,

--------'-----' 
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prontamente. 

5. Para mayor certeza, una Parte pcdra: 

(a) incrementar un arancel aduanero al nivel establecido en su Lista al Anexo 3.3, tras Lind reduccton 

unilateral; 0 

(b) mantener 0 aumentar un arancel aduanero cuando sea autorizado por el Organo de Solucion de 
Controversias de la OMC. 

6. EI Anexo 3.3.6 aplica a las Partes especificadas en ese Anexo. 

Secclon C: Regfmenes Especiales 

Articulo 3.4: Exencion de Aranceles Aduaneros 

1. Ninguna Parte adoptara una nueva exencion de aranceles aduaneros, 0 ampliara la aplicacion de una 
exenclon de aranceles aduaneros existentes respecto de los beneficiarios actuates, 0 la extendera a nuevos 
beneficiarios, cuando la exencion este condicionada, explicita 0 impllcitamente, al cumplirniento de un 
requisito de desernpefio. 

2. Ninguna Parte condlclonara, explfcita 0 implfcitamente, la continuacion de cualquier exencicin de 

aranceles aduaneros existentes al cumplimiento de un requisito de desempefio. 

3. Costa Rica, la Republica Dominicana, EI Salvador y Guatemala podran mantener cada uno inCOlddS 

existentes que sean inconsistentes con los parratos 1 y 2, a condiclon que mantengan dir.has rnedidas de 
conformidad con el Articulo 27.4 del Acuerdo SMC. Costa Rica, la Republica Dominicana. U Sd!'Jddor y 

Guatemala no podran mantener cualquiera de esas medidas despues del31 de diciembre elel 2009. 

4. Nicaragua y Honduras pcdran mantener cada uno medidas inconsistentes con los pan atcs 1 y 2 durante 
el perfodo en que sean parses del Anexo VII para propositos del Acuerdo SMC. En 10 sucesivo, Nicaragua y 
Honduras rnantendran cualquiera de esas medidas de conformidad con el Articulo 27.4 de! Acuerdo SMC. 

Articulo 3.5: Admlsicn Temporal de Mercancias 

Seccion D: Medidas no Arancelarias 

Articulo 3.8: Restricciones a la lmportacion ya la Exportacion 

1. Salvo disposicion en contra rio en este Tratado, ninguna Parte adoptara 0 mantendra alguna prohlblcion 
o restriccion a la irnportacion de cualquier mercanda de otra Parte 0 a la exportaci6n 0 venta para 
exportacion de cualquier mercanda destinada al territorio de otra Parte, excepto 10 previsto en el Articulo 

XI del GATT 1994 Y sus notas interpretativas, y para tal efecto, el Articulo XI del GATT 1994 Y SLiS notas 
interpretativas se incorporan en este Tratado y son parte integrante del mismo, mutatis mutandis 
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Seccion G: Textiles y Vestido 

Articulo 3.20: Reembolso de Aranceles Aduaneros 

1. A solicitud de un importador, una Parte reernbolsara cualesquiera aranceles aduaneros adicionales 

pagados en conexion con la importaclon a su territorio de una mercancfa textil 0 del vestido originaria 

entre ell de enero de 2004 y la fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte. Para efectos de 

aplicar este Articulo, la Parte importadora considerara que una mercancfa es originaria si la Parte hubiese 

considerado la mercancfa originaria de haber sido importada a su territorio en la fecha de entrada en vigor 
de este Tratado para esa Parte. 

2. EI parrato 1 no se aplicara con respecto a mercancfas textiles 0 del vestido importadas d o importadas 
desde el territorio de una Parte si esta proporciona una notlficacion escrita a las otras Parte->, a mas tardar 

90 dias antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte, indicando que no cumplira con 
el parrafo 1. 

3. No obstante el parrafo 2, el parrafo 1 se aplicara con respecto a mercancfas textiles 0 del vestido 

importadas desde el territorio de una Parte si esta proporciona una notiftcacion escrita a las otras Partes, a 
mas tardar 90 dias antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte, inclicando que 

proporcionara un beneficio para mercancfas textiles 0 del vestido importadas a su territorio que las Partes 

importadoras y exportadoras han acordado es equivalente al beneficio estipulado en el parrafo 1. 

4. Este Articulo no se aplicara a una mercancfa textil 0 del vestido que califique para el tratarniento 

arancelario preferencial bajo el Articulo 3.21, 3.27 03.28. 

Articulo 3.21: Tratamiento Libre de Aranceles para Ciertas Mercandas 

1. Una Parte importadora y una Parte exportadora podran identificar en cualquier rnornento ciertas 
mercancfas textiles 0 del vestido de la Parte exportadora que mutuamente acuerden sean. 

(a) tejidos hechos con tela res manuales de la industria tradicional; 

(b) mercancfas hechas a mana con dichos tejidos de la industria tradicional; 0 

c~ (c) mercancfas artesanales tolkloricas tradicionales. 
"-..,-/ 

2. La Parte importadora otorgara tratamiento Iibre de aranceles a las mercancfas asi identif.cadas, cuando 

sean certificadas poria autoridad competente de la Parte exportadora. 

Articulo 3.22: Ellrnlnaclcn de las Restricciones Cuantitativas Existentes 

A mas tardar en la fecha de entrada en vigor de este Tratado, los Estados Unidos elirninara las restricciones 

cuantitativas existentes que mantiene bajo el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, comprendidas en el 

Anexo 3.22. 

Articulo 3.23: Medidas de Salvaguardia Textil 

1. De conformidad con los parrafos siguientes y solo durante el perlodo de transiclon, si, como resultado de 

la reduccion 0 elimlnaclon de un arancel estipulado en este Tratado, una mercancfa textil a del vestido de 
otra Parte, esta siendo importada al territorio de una Parte en cantidades tan elevadas en terrninos 
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absolutos 0 relativos al mercado dornestico para esa mercancfa, yen condiciones tales que causen un 

perjuicio grave 0 amenaza real del mismo a una rama de produccion nacional productora cie una mercancia 

similar 0 directamente competidora, la Parte importadora pcdra, en la medida necesaria p"rd evitar 0 

remediar dicho perjuicio y para facilitar el ajuste, aplicar una medida de salvaguardia lex; " esa rnercancia. 

en la forma de un aumento en la tasa arancelaria para la mercanda hasta un nivel que no exceda el menor 

de: 

(a) la tasa arancelaria de nacion mas favorecida (NMF) aplicada que este vigente en el memento en que se 
aplique la medida: y 

(b) la tasa arancelaria de NMF aplicada que este vigente ala fecha de entrada en vigor df' este Tratado, 

2. AI determinar el perjuicio grave 0 la arnenaza real del misrno, la Parte importadora: 

(a) examinara el efecto del incremento en las importaciones de la mercancia de la otra Parte sabre la rama 
de produccion en cuestion, que se refleje en cambios en las variables econornlcas pertinentcs tales como la 

prcduccion, la productividad, la utilizacion de la capacidad, las existencias, la participacion en el mercado, 

las exportaciones, los salarios, el empleo, los precios internos, los beneficios y las inversiones, ninguno de 

los cuales, sea por sf mismo 0 combinado con otros factores, sera necesariamente decisive. V 

(b) no considerara los cambios en tecnologfa 0 en la preferencia del consumidor como factmes que 

sustenten la determinacion del perjuicio grave 0 amenaza real del rnisrno 

3. La Parte importadora podra aplicar una medida de salvaguardia textil unicamente despu 's de unCi 

investigacion por parte de su autoridad competente. 

4. Si, con base en los resultados de la investigacion bajo el parrafo 3, la Parte importadora pretende aplicar 

una medida de salvaguardia textil, la Parte importadora proporclonara sin dernora a la Parte exportadora 

una notiflcacicn por escrito de su intencion de aplicar una medida de salvaguardia textil y, a solicitud, 
realizara consultas con esa Parte, La Parte importadora y la Parte exportadora lniciaran las consultas sin 

demora y deberan concluirlas dentro de los 60 dfas de recibida la solicitud. La Parte importadora debera 

tomar una decision sobre si aplicar una medida de salvaguardia dentro de los 30 dias de concluidas las 

consultas, 

5. Las siguientes condiciones y limitaciones aplican a cualquier medida de salvaguardia textil: 

(a) ninguna Parte mantendra una medida de salvaguardia textil por un perfodo que exceda tres aries: 

(b) ninguna Parte aplicara una medida de salvaguardia textil a la misma mercancia de otra Parte mas de una 

vez; 

(c) al termino de la medida de salvaguardia textil, la Parte que aplica la medida aplicara la fdsa arancelaria 
establecida en su Usta del Anexo 3,3, como si la medida nunca se hubiese aplicado; y 

(d) ninguna Parte rnantendra una medida de salvaguardia textil mas alia del periodo detransicion 

6. La Parte que aplique una medida de salvaguardia textil proporcionara a la Parte en contra de cuva 

mercanda se ha tomado la medida, una compensacion de liberalizacion comercial mutuamente acordada 
en forma de concesiones que tengan efectos comerciales sustancialmente equivalentes 0 que sean 
equivalentes al valor de los gr avarnenes adicionales que se esperen resulten de la rnedida de salvaguardia 

textil. Estas concesiones se limitaran a las mercandas textiles 0 del vestido, salvo que las Partes en
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consulta acuerden 10 contrario. Si las Partes en consulta no logran lIegar a un acuerdo sabre la 
compensaci6n dentro de 30 dias de aplicada una medida de salvaguardia textil, la Parte en contra de cuyas 
mercancfas se ha tomado la medida podra adoptar medidas arancelarias con efectos cornerc.ales 
sustancialmente equivalentes a los de la medida de salvaguardia textll. Dicha medida arancelana podra 
adoptarse en contra de cualquier mercancfa de la Parte que aplica la medida de salvaguardia textil. La Parte 
que adopte la medida arancelaria la aplicara solamente durante el periodo minimo necesano para alcanzar 
los efectos comerciales sustancialmente equivalentes. La obligaclon de la Parte importadora de 
proporcionar cornpensacion comercial y el derecho de la Parte exportadora de adoptar medidas 
arancelarias terrninaran cuando la medida de salvaguardia textil termine. 

7. (a) Cada Parte mantiene sus derechos y obligaciones bajo el Articulo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo 
sobre Salvaguardias 

(b) Ninguna Parte podra aplicar con respecto a la misma mercancfa y al mismo tiernpo, una medida de 
salvaguardia textil y: 

(i) una medida de salvaguardia bajo el Capitulo Ocho (Defensa Comercial); 0 

(ii) una medida bajo el Articulo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias 

Articulo 3.26: Arancel de Nadon Mas Favorecida para Ciertas Mercandas 

Para una mercancfa textil 0 del vestido comprendida en los capitulos 61 al 63 del Sistema Arrnonizado que 
no es una mercancfa originaria, los Estados Unidos aplicara su arancel NMF unicamente sabre el valor de la 
mercancfa ensamblada menos el valor de los tejidos formados en los Estados Unidos, los componentes 
tejidos a forma en los Estados Unidos, y eualquier otro material de origen estadounidense utilizado en la 
producei6n de dicha mereancfa, siempre que la mercancfa sea cosida 0 ensamblada de otra rnanera en el 
territorio de otra Parte 0 Partes con hila totalmente formado en los Estados Unidos, de tejidos total mente 
formados en los Estados Unidos y cortados en una 0 mas Partes, 0 de componentes tejidos a fOl'l113 en los 
Estados Unidos, 0 ambos 

Seccion 0: Medidas de Guatemala 

LosArticulos 3.2 y 3.8 no se aplicaran a: 

(a) los controles impuestos sabre la exportaci6n de madera en troza, madera escuadrada V madera 

aserrada con un diarnetro mayor de 11 centimetros de grosor, de conformidad con la ley dr' f3asques, 
Decreta Legislativo del31 de octubre de 1996; 

(b) los controles impuestos sobre la exportacion de cafe, de eonfarmidad con la Ley del Ca!r;' Decreto 
Legislative No. 19-69 del 22 de abril de 1969; 

(e) los controles impuestos sobre la lmportacion de arrnas, de conformidad con la Ley de Armas, Decreto 
Legislativo No. 39-89 del 29 de junio de 1989; y 

(d) aeeiones autarizadas por el Organo de Soluci6n de Controversias de la OMC 
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Anexo 3 

Capitulo Cuatro
 
Reglas de Origen y Procedimientos de Origen
 

Secckin A: Reglas de Origen
 

Articulo 4.1: Mercandas Originarias 

Salvo que se disponga 10 contrario en este Capitulo, cada Parte dispondra que una mercancia es originaria 
cuando: 

(a) es una mercancfa obtenida en su totalidad 0 producida enteramente en el territorio de una 0 mas de las 
Partes; 

(b) es producida enteramente en el territorio de una 0 mas de las Partes y 

(i) cada uno de los materiales no originarios empleados en la produccion de la mercancfa sufre un cambio 
aplicable en la clasificaclon arancelaria especificado en el Anexo 4.1,0 

(ii) la mercancfa satisface de otro modo cualquier requisito de valor de contenido regional aplicable U otros 
requisites especificados en el Anexo 4.1, y la mercancfa cumple con los dernas requisitos .!pircables de este 
Capitulo; 0 

(c) es producida enteramente en el territorio de una 0 mas de las Partes, a partir exctusivarnente de 
materiales originarios 

Articulo 4.3: Valor de los Materiales 

Cada Parte dlspondra que para los propositos de los Articulos 4.2 y 4.6, el valor de un material sera: 

(a) en el caso de un material importado pOI' el productor de la mercancfa, el valor ajustaclo del material; 

(b) en el caso de un material adquirido en el territorio donde se produce la mercancia, dicho valor se 
deterrninara de conformidad con 10 dispuesto en los Articulos 1 al 8, Articulo 15 y las corr espondrentes 
notas interpretativas del Acuerdo de Valoracion Aduanera de la misma manera que para las mercancias 
importadas, con las modificaciones razonables que sean requeridas debido a la ausencia de importacion: 0 

(c) en el caso de un material de fabrlcacion propia, 

(i) todos los gastos incurridos en la produccion del material, incluyendo los gastos generales y 

(ii) un monto pOI' utilidades equivalente a las agregadas en el curso normal del cornercio 

Articulo 4.4: Ajustes Adicionales al Valor de los Materiales 

1. Cada Parte dispondra que en el caso de los materiales originarios, los siguientes gastos. cuando no esten 
incluidos en el Articulo 4.3, se pcdran agregar al valor del material: 

(a) los costas de flete, seguro, embalaje y todos los dernas costas incurridos en el transports del material 
dentro del territorio de una Parte 0 entre los territorios de dos 0 mas Partes hasta ellugar donde esta 
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ubicado el productor; 

(b) aranceles, impuestos y costas por servicios de corredurfa aduanera pagados por el material en el 
territorio de una 0 mas de las Partes, distintos de los aranceles e impuestos diferidos, reembolsados, 
reembolsables 0 de otra manera recuperables, incluyendo el credito por aranceles 0 impuestos pagados 0 

por pagar; y 

(c) el costa de los desechos y desperdicios derivados de la utllizacion del material en la produccion de la 
mercancfa, menos el valor de los desperdicios renovables 0 subproductos. 

2. Cada Parte dispondra que en el caso de los materiales no originarios los siguientes gastos cuando esten 
incluidos en el Articulo 4.3, se podran deducir del valor del material: 

(a) los costos de flete, seguro, embalaje y todos los dernas costos incurridos en el transporre del material 
dentro del territorio de una Parte 0 entre los territorios de dos 0 mas Partes hasta ellugar donde esta 
ubicado el productor; 

(b) aranceles, irnpuestos y costos por servicios de correduria aduanera pagados por el material en el 
territorio de una 0 mas de las Partes, distintos de los aranceles e impuestos diferidos, reernbolsados, 
reembolsables 0 de otra manera recuperables, incluyendo el credito por aranceles 0 irnpuestos pagados 0 

por pagar; 

(c) el costa de los desechos y desperdicios derivados de la utilizacion del material en la produccion de la 
mercancfa, menos el valor de los desperdicios renovables 0 subproductos; y 

(d) el costo de los materiales originarios utilizados en la prcduccion del material no originario en el territorio 

de una Parte. 

Articulo 4.5: Acumulaci6n 

1. Cada Parte dispondra que las rnercancfas 0 materiales originarios de una 0 mas de las iJcifLc:" 

incorporados a una mercancfa en el territorio de otra Parte, se conslderaran originarios die'! territorio de esa 
otra Parte. 

2. Cada Parte dispondra que una mercancfa es originaria, cuando la mercancfa es producida en el territorio 
de una 0 mas de las Partes, por uno 0 mas productores, siempre que la mercancfa cumpia los requisites del 

Articulo 4.1 y los dernas requisitos aplicables de este Capitulo. 

Articulo 4.17: Excepciones 

Ninguna Parte exigir a una certificacion 0 informacion que demuestre que una mercancia es otiginaria 

cuando: 

(a) el valor aduanero de la importacion no exceda un monto de 1,500 dolares estadounidenses a el monte 
equivalente en la moneda de la Parte importadora 0 un monto rnayor que puede scr establecido par la 
Parte importadora, a menos que la Parte importadora considere que la importacion forma parte de una 
serie de importaciones realizadas 0 planificadas, con el proposito de evadir el cumplimiento de los 
requerimientos para la certificacion: 0 

(b) es una mercancfa para la cualla Parte importadora no requiere que el importador presente una 
certlflcacion 0 informacion que demuestre el origen. 
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Anexo 4 

Capitulo Dieclseis 

Laboral
 

Articulo 16.1: Declaraci6n de Compromisos Compartidos
 

1. Las Partes reafirman sus abligacianes como miembras de la Organlzacion Internacional del Trabajo (OIT) 

Vsus campromisas asumidas en virtud de la oeciorocion de 10 OIT relativa a los Principios y Derechos 

FundamentaJes en el Trabajo y su Seguimiento (1998) (Declaracion de la OIT)l. Cada Parte or ocurara 

asegurar que tales principios laborales V los derechos laborales internacionalmente recanocidos 

establecidos en el Articulo 16.8, sean recanocidos V prategidos por su legislacion. 

2. Las Partes afirman pleno respeto por sus Constituciones. Reconociendo el derecho de cada Parte de 

~" establecer sus propias narmas laborales V, consecuentemente, de adoptar 0 madificar su legislaclon 
J laboral, cada Parte procurara garantizar que sus leves establezcan normas laborales consistentes con los 

derechos laborales internacionalmente reconocidos, establecidos en el Articulo 16.8, y pli)«;i"dri1 mejorar 

dichas normas en tal sentido. 

Articulo 16.2: Aplicaci6n de la Legislaci6n Laboral 

1. (a) Una Parte no dejara de aplicar efectivamente su legislacion laboral, par media de un curse de accion 

o inaccion sostenido 0 recurrente, de una manera que afecte el comercio entre las Partes, despues de la 

fecha de entrada en vigor de este Tratado. 

(b) Cada Parte mantiene el derecho de ejercer su discrecionalidad respecto de asuntas indagatorios, 

acciones ante tribunales, de regulacion V observancia de las normas, V de tomar decisiones relativas ala 

asignacion de recursos destinados ala flscalizaclon de otros asuntos laborales a 105 que se hava asignado 

una mayor prioridad. En consecuencia, las Partes entienden que una Parte esta cumpliendo COil el 

subparrafo (a), cuando un curso de accion 0 inaccion refleje un ejercicio razonable de tal discreclonaltdad 0 

derive de una decision adoptada de buena fe respecto de la aslgnacion de recursos. 

2. Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio 0 la inversion mediante el debilitamiento 

o reduccion de la proteccion contemplada en su leglslacion laboral interna. En consecuencia, cada Parte 

procurara asegurar que no dejara sin efecto 0 derogara, ni ofrecera dejar sin efecto 0 deragar dicha 

legislaclon de una manera que debilite 0 reduzca su adhesion a los derechos laborales internacionalmente 

reconocidos sefialados en el Articulo 16.8, como una forma de incentivar el comercio con otra Parte, a 
como un incentivo para el establecimiento, adquisicion, expansion 0 retencion de una inversion en SLJ 

territorio. 

3. Ninguna dlsposicion en este Capitulo se interpretara en el sentido de facultar a las auto! ,dades de una 

Parte para realizar actividades orientadas a hacer cumplir la legislacion laboral en el territorro de la otra 

Parte.L- . _ 
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Anexo 5 

ARTicULO 3 

LEV DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA V DE MAQUILA
 

DECRETO NUMERO 29-89
 

Del Congreso de la Republica de Guatemala
 

*ARTfcULO 3. Para fines de la presente Lev debera atenderse las definiciones que;; continuacion se 

indican. 

a)	 Regimen de Perfeccionamiento Activo: Regimen aduanero que permite introduor en el territorio 

aduanero nacional mercancfas de cualquier pars para someterla a operaciones de 

perfeccionamiento V destinarlas a su exportacion en forma de productos terminados. sin que 

aquellas queden sujetas a los derechos arancelarios e impuestos de importacion. 

b)	 Maquila. Es el valor agregado nacional generado a traves del servicio de trabajo y otros recursos 

que se percibe en la produccion V!o ensamble de mercancfas; 

c)	 Empresa. Es la unidad productiva propiedad de personas individuales 0 jundicas constituida de 

conformidad con las leves de la Republica; 

d)	 Ensamblar. Actividad que consiste en acoplar partes, piezas, subconjuntos 0 conjuntos que al ser 

integrados dan como resultado un producto con caracterfsticas distintas a dichos camponentes; 

e)	 Exportacion. Es la salida del territorio aduanero nacional, cumplidos los tramites legales, de 

mercancfas nacionales 0 nacionalizadas; 

f)	 Merma 0 Perdida. Es la parte de la mercancfa que ha side destruida 0 que desaparece durante la 

operacion de perfeccionamiento, por evaporacion. desecacion, escape en forma de gas, agua, 

etcetera; 

g)	 Exportador Indirecto. Es la Empresa que dentro de la actividad econornica summisua mercancfas, 

materias primas, productos semielaborados, materiales, envases 0 ernpaques a otra empresa 

calificada dentro de la presente lev, los cuales son incorporados en mercancias cuya destino es la 

exportacion. 

h)	 Subproducto. Producto util que se obtiene en la fabricaclon de otro principal. 

i)	 Desechos. Se entiende por desechos los recortes, residues, desperdicios 0 sobrantes de la materia 

prima que se ha empleado para la produccion 0 ensamble de un bien exportado, el cual resulta 

directamente in utilizable en esta operaclon. 

j)	 Reexportacion. Es la exportacion de mercancfas importadas que no han sufrido una 

transforrnacion sustancial. 

k)	 Territorio Aduanero Nacional. Es el territorio en el que la Aduana ejerce su jurisdicci6n Ven el que 

son plenamente aplicables las disposiciones de la legislacion arancelaria V aduanera nacional. 

I)	 Coexportacion, Accion que genera encadenamientos productivos para estimular a los proveedores 

entre dos empresas que estan amparadas bajo el decreto 29-89 del Congreso de la Republica. 

• Texto Original 
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* Reformada el inciso g) par el Articulo 1 del Decreto Numero 26-91 del Congresa de la Republica cit' C;uatemaia 

* Reformados los incisos a) g) y j) por el articulo 3 del Decreto Nurnero 38-04 del Congreso de la ReptJblica yadicionado 

el inciso I) por el articulo por el articulo 3 del Decreta Nurnero 38-04 del Congreso de la RepLlblica de Guatemala, 

publicada en el Diario de Centro America el 29 de diciembre de 2004. 

*ARTfcULO 3 B15. Para la irnportaclon de material vegetativo de caracter perecedero, las dependencias 

correspondientes deberan autorizar la documentacion respectiva dentro de las proximas seis (6) horas de 

arribo del embarque 0 de presentada la docurnentacion, pudiendo establecer controles posteriores a la 

salida del recinto aduanero. La Empresa calificada debera presentar la documentaci6n correspondiente, 

cumpliendo los requisitos mlnimos estipulados por la legislacion vigente. 

* Adicianado el articulo 3 bis por el Decreta Nurnero 38-04 del Cangreso de la Republica de Guatemala. publicado en el 

Diario de Centro America el 29 de diciembre de 2004. 

.~ 
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Anexo 6 

CAPiTULO II 
BENEFICIOS 

LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA
 

DECRETO NUMERO 29-89
 

Del Congreso de la Republica de Guatemala
 

ARTICULO 12. Las empresas propiedad de personas individuales a jurfdicas que ',f' dediquen a la 

actividad exportadora a de maquila bajo el Regimen de Adrnision Temporal, gozaran de los 

beneficios siguientes: 

a)	 Suspension temporal del pago de derechos arancelarios e impuestos a la irnportaci6n, can 
inclusion del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, sabre las materias prirnas, productos 
semielaborados, productos intermedios, materiales, envases, empaques y etiquetas 
necesarios para la exportation a reexportacion de mercancias producidas en el pais, de 
conformidad con los listados autorizados en la resoluci6n de calificaci6n ernitida par el 
Ministerio de Economfa, hasta par un plaza de un ana contado a partir de la fecha de 
aceptaci6n de la paliza de irnportacion respectiva. Este plaza puede ser arnpliado par una 
sola vez y hasta par un perfodo igual par la Direccion General de Aduanas, siempre que la 
solicitud de pr6rroga sea presentada treinta (30) dias antes del vencimiento del mismo. 

b)	 Suspension temporal del pago de derechos arancelarios e impuestos a la importacion, can 
inclusion dellmpuesto al Valor Agregado -IVA-, sabre los muestrarios, muestras de ingenieria, 
instructivos, patrones y modelos necesarios para el proceso de produccion 0 para fines 
demostrativos de investigaci6n e instruccion, hasta par el plaza de un afio. contado a partir 
de la fecha de aceptacion de la paliza de Importacion respectiva. Este plazo puede ser 
ampliado par una sola vez y hasta par un perfodo igual par la Direcci6n General de Aduanas, 
siempre que la solicitud de pr6rroga sea presentada treinta (30) dias antes de] vencimiento 
del mismo. 

L~ c) "Exoneracion total dellmpuesto sabre la Renta que se obtengan a provengan exclusivamente 
.j de la exportacion de bienes que se hayan elaborado a ensamblado en el pais y exportado. Tal 

exoneraci6n se otorgara par un periodo de diez (10) afios, contados a partir de la fecha de 
notiflcaclon de la resolucion de su calificacion par el Ministerio de Economia. 

Para efectos de aplicar la referida exoneraci6n los contribuyentes beneficiados deberan lIevar 

un sistema de contabilidad de costas e inventarios perpetuos, que identifiquen 

separadamente las exportaciones realizadas y los costas y gastos imputables a las mismas 

respectivamente, a en su defecto, el sistema de costas unitarios de operacion. 

Las personas individuales a jurfdicas domiciliadas en el exterior que tengan sucursales, 

agencias a establecimientos permanentes que operen en Guatemala V exporten rnercancias 

originadas en actividades de exportacion y de maquila no gozaran de la exoneraci6n del 

impuesto sabre la renta, si en su pais de origen se otorga cn~dito par el impuesto sabre la 
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renta que se pague en Guatemala." 

d)	 Suspension temporal de los derechos arancelarios e impuestos a la importacion can inclusion 
del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, de maquinaria, equipo, partes, componentes y 
accesorios necesarios para el proceso productivo debidamente identificados en la resolucion 
de calificaclon del Ministerio de Economfa, hasta par el plaza de un ana, contado a partir de 
la fecha de aceptacion de la paliza de importacion respectiva. Este plaza puede ser ampliado 
par una sola vez y hasta par un perfodo igual par la Direccion General de Aduanas, siempre 
que la solicitud de prorroga sea presentada treinta (30) dfas antes del vencimiento del 
mismo. 

e)	 Exoneracion total de los derechos arancelarios e impuestos ala importaci6n con inclusion del 
Impuesto al Valor Agregado -IVA-, a la importaci6n de maquinaria, equipo, partes, 
componentes y accesorios necesarios para el proceso productivo debidarnente identificado 
en la resolucion de calificacion del Ministerio de Economfa. 

f)	 Exoneraci6n total de impuestos ordinarios y/o extraordinarios ala exportacion. 

g)	 *Exoneraci6n total de impuestos, derechos arancelarios y dernas cargos aplicables a la 
irnportacion y al consumo de fuel oil, gas butano y propano y bunker, estrictarnente 
necesarios para Ie generacion de energfa electrica. 

* Reformado el incise c) por el articulo 9 del Decreta Nurnero 38-04 del Congreso de la Hepubka de Guatemala, y 

adicionado el incise g) par el articulo 9 del Decreto Nurnero 38-04 del Congreso de la Rep\'iil!iCi' de Guatemala, 

publicado en el Diario de Centro America el 29 de diciembre de 2004, 

ARTICULO 13. De conformidad con el Regimen de Devolucion de Derechos, las empresas 

propiedad de personas individuales a jurfdicas calificadas gozaran del reembolso de los derechos 

arancelarios, impuestos a la importaci6n e Impuesto al Valor Agregado -IVA-, que hayan pagado 

en deposito para garantizar la internacion de las materias primas, productos semielaborados, 

productos intermedios, materiales, envases, empaques y etiquetas utilizadas en la produccion a 

ensamble de las mercancfas exportadas. EI plaza para solicitar el reembolso sera de seis rneses 

contados a partir de la fecha de aceptacion de la poliza de Irnportacion respective. Adernas 

gozaran de los beneficios siguientes: 

a)	 "Exoneracion total del Impuesto sobre la Renta, de las rentas que se obterigan 0 provengan 
exclusivamente de la exportacion de bienes que se hayan elaborado a ensamblado en el pais 
y exportado. Tal exoneracion se otorgara por un perfodo de (10) diez afios, contados a partir 
de la fecha de notificaci6n de la resolucion de su cafificacion par el Ministerio de Economia. 

Para los efectos de aplicar la referida exoneracion, los contribuyentes beneficiados deberan 

lIevar un sistema de contabilidad de costas e inventarios perpetuos. que identifiquen 

separadamente las exportaciones realizadas y los costas y gastos imputables a las misrnas, a 
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en su defecto, el sistema de costas unitarios de operaci6n. 

Las personas individuales a jurfdicas domiciliadas en el exterior que tengan sucursales, 

agencias a establecimientos permanentes que operen en Guatemala y exporten rnercandas 

originadas en actividades de exportaci6n y de maquila, no gozaran de i3 exoneracion del 

Impuesto sabre la Renta, si en su pars de origen se otorga credito par el Impuesta sabre la 

Renta que se pague en Guatemala. 

b)	 Exoneraci6n total de impuestos ordinarios y/o extraordinarios a la exportacion 

*	 Reformado el incise a) por el articulo 10 del Decreto Nurnero 38-04 del Congreso de la Repub!icd de Guatemala, 

publicado en el Diario de Centro America el 29 de diciembre de 2004. 

*ARTfcLllO 14. De conformidad con el Regimen de Reposici6n can Franquicia Arancelaria, las 

empresas propiedad de personas individuales a juridicas calificadas al amparo de esta ley que 

hayan utilizado como insumos mercancfas par las cuales se pagaron 105 correspondientes 

Derechos Arancelarios e Impuestos a la Importaci6n e Impuesto al Valor Agregado -IVA- y que 

fabricaron can tales insumos, bienes exportados par terceros, gozaran de franquicia par el valor 

equivalente par los derechos arancelarios, impuestos a la importacion e Irnpuesto al Valor 

Agregado -IVA- pagados. Esta franquicia sera utilizada para la reposici6n de materias primas, 

productos semielaborados, productos intermedios, materiales, envases, empaques y etiquetas 

que estan directamente relacionados con su proceso de producci6n. 

• Reformado por el articulo 11 del Decreto Numero 38-04 del Congreso de la Republica de GUd!" ":;i.i, Dubl!cado en el 

Diario de Centro America el 29 de diciembre de 2004. 

ARTfcUlO 15. De conforrnidad con el Regimen de Exportaci6n de Componente ,.\gregado Nacional 

Total, las empresas podran gozar de los beneficios siguientes: 

a)	 Exoneraci6n total de los derechos arancelarios e impuestos a la importaci6n con inclusion del 
Impuesto al Valor Agregado -IVA-, a la importaci6n de maquinaria, equipo, partes, 
componentes y accesorios necesarios para el proceso productivo debidarnente identificado 
en la resoluci6n de calificaci6n del Ministerio de Economia. 

b)	 *Exoneraci6n total del Impuesto sabre la Renta, de las rentas que se obtengan 0 provengan 
exclusivamente de la exportaci6n de bienes que se hayan elaborado a ensamblado en el pars 
y exportado. Tal exoneraci6n se otorgara par un periodo de diez (10) afios. contados a partir 
de la fecha de notificaci6n de la resoluci6n de su calificaci6n par el Ministerio de Economia. 

Para los efectos de aplicar la referida exoneraci6n, los contribuyentes beneficiados deberan 

lIevar un sistema de contabilidad de costas e inventarios perpetuos. que identifiquen 

separadamente las exportaciones realizadas y los costas y gastos imputable') il las rnismas, a 

en su defecto, el sistema de costas unitarios de operaci6n. 
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Las operaciones individuales a juridicas domiciliadas en el exterior que tengan sucursales, 

agencias a establecimientos permanentes que operen en Guatemala y exporten mercancfas 

originadas en actividades de exportacion y de maquila, no gozaran de la exoneraci6n del 

Impuesto sabre la Renta, si en su pais de origen se otorga credito par el Impuesto sobre la 

Renta que se pague en Guatemala. 

c)	 Exoneracion total de impuestos ordinarios y/o extraordinarios ala exportacion 

d)	 "Exoneracion total de impuestos, derechos arancelarios y dernas cargos aplicables a la 
importacion y al consumo de fuel oil, gas butano y propano V bunker, estrictamente 
necesarios para la generation de energia electrica dentro de la propia planta productora. 

* Reformado el inciso b) por el articulo 12 del Decreto Nurnero 38-04 del Congreso de la Rep,)tJ';ca de Ciuate.mala. y 

adicionado el inciso d} por el articulo 12 del Decreto Nurnero 38-04 del Congreso de la ReIH"),'Cd de Guatemala, 

publicado en el Diario de Centro America el 29 de diciembre de 2004. 
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