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PrefaCio

La industria textil y confección en Guatemala ha sido un eje económico central a nivel local, regional y 
nacional. Hasta mediados de los años ochenta, el sector se encontraba orientado casi exclusivamente 
hacia la producción nacional y centroamericana. Sin embargo, a partir de esa época el modelo de 
desarrollo cambió –de la sustitución de importaciones a la promoción de exportaciones– como resultado 
de los regímenes especiales para incentivar la exportación y de las propias tendencias y presiones de 
la globalización. 

En Guatemala, el sector textil y confección cuenta con una importante participación del capital 
nacional y extranjero. No obstante, esta industria experimenta una alta concentración de mercado 
dado que el 88% de las exportaciones tienen como destino los EE.UU, así como la presencia de dos 
subsectores: uno enfocado en la producción nacional formado por pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs) y otro volcado hacia las exportaciones formado por empresas grandes. 

Aunque ambos sectores se relacionan de manera directa e indirecta, no existen políticas que fomenten 
los encadenamientos productivos o clusters en donde se fomente el intercambio de conocimientos, 
la innovación, la transferencia tecnológica, entre otros. Por otro lado, los altos costos de la energía 
eléctrica, los problemas de seguridad en el país, así como el contrabando afectan de manera directa a 
ambos subsectores. En el marco de la crisis económica global y las presiones competitivas de los países 
asiáticos, el sector textil y confección guatemalteco deberá generar estrategias de reconversión a fin 
de sortear los actuales desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrenta el sector y el país. 

El presente estudio realizado por Pedro Prado,  Violeta Hernández, Marcelo Coj, Italia Pineda y Erick 
Ventura, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y el Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales (IDIES), provee una caracterización del sector textil y confección guatemalteco 
desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Al igual que en el caso de Nicaragua, dicho 
diagnóstico fungió como insumo para la identificación de estrategias de reconversión del sector 
textil y confección en Nicaragua por parte de Eduardo Burga, publicadas en un estudio por el ICTSD 
como parte de este proyecto.

De este análisis se destila que Guatemala cuenta con una serie de capacidades productivas, académicas 
y empresariales establecidas para avanzar de manera más significativa hacia una producción de paquete 
completo o paquete rápido (menor volumen, mayor rapidez en la entrega) que genere importantes 
encadenamientos con el capital nacional pequeño, mediano y grande, continúe el fomento a la 
producción de tejido de punto que requiere de conocimiento y maquinaria más sofisticadas e integre 
en su quehacer una visión de desarrollo sostenible. El rol del estado, el sector privado y la sociedad 
civil será crucial para asegurar una reconversión efectiva y sostenible del sector. 

Esperamos que este estudio informe y guíe los procesos de diálogo y concertación que la reconversión 
del sector textil y confección en Guatemala y en los otros países centroamericanos necesita.  

Ricardo Meléndez-Ortiz 
Presidente Ejecutivo, ICTSD
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1. anTeCedenTes del ProYeCTo1 
El sector textil y de confección –junto al 
agropecuario– ha sido tradicionalmente 
sensible, dado que es un sector importante 
en la mayoría de países del orbe. Los textiles 
son, además, uno de los principales bienes 
comercializados a nivel mundial. Asimismo, 
se caracterizan por ser intensivos en la 
utilización de mano de obra, especialmente 
en confección, proporcionando empleo a 
un segmento importante de la población 
económicamente activa en las regiones 
donde se lleva a cabo.2 Por todo lo anterior, 
es un sector que ha sido altamente protegido 
a lo largo de la historia, sobre todo en los 
países avanzados. En los países en desarrollo, 
se ha convertido en un paso importante 
en el proceso de elaborar bienes con bajo 
valor agregado y convertirlos en bienes de  
alto valor.

Pocos años después de la Segunda Guerra 
Mundial, se trató de integrar este sector 
bajo las normas del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, 
por sus siglas en inglés),3 pero los Estados 
Unidos y el Reino Unido –dado el auge 
exportador del Japón– establecieron barreras 
a la importación del vestuario, por lo que la 
iniciativa no tuvo éxito. 

Sin embargo estos controles no tuvieron el 
efecto deseado dado que la porción que dejó 
de exportar Japón comenzó a ser acaparada 
por otros países asiáticos. A raíz de esto 
surgió el concepto de “desorganización del 
mercado”, que en ese contexto se refería a 
cambios abruptos en el mercado de ropa y 
textiles de los países desarrollados.

Por ello los países desarrollados establecieron 
en 1961 el Acuerdo de Corto Plazo sobre el 
Comercio Internacional de los Textiles. Este 
Acuerdo de Corto Plazo se transformó luego 
en el Acuerdo de Largo Plazo, el cual rigió 
hasta el año 1973. Ambos acuerdos regularon 
el comercio internacional de vestuario y 
textiles mediante el establecimiento de cuotas 
de entrada para los artículos de algodón 
procedentes de los países en desarrollo. 

El Acuerdo de Largo Plazo se debilitó por la 
importancia que cada día iban obteniendo 
los hilados y las fibras sintéticas. Además, 
los países en desarrollo y del este de Europa 
habían comenzado a competir de manera 
efectiva en el mercado de la tela y la ropa 
de lana. Estos hechos llevaron a que se 
adoptara el Acuerdo Multifibras (AMF), el cual 
entró en vigor en enero de 1974. El fin de 
este acuerdo era “organizar” el mercado de 
ropa y textiles a nivel mundial, para lo cual 
establecía un sistema de cuotas aplicables a 
ciertas regiones del mundo, con el propósito 
de proteger a los sectores textiles de los 
países desarrollados. Cabe mencionar que 
este acuerdo incluyó además de los textiles de 
algodón, los elaborados con fibras sintéticas y 
lana, incorporando así casi todas las fibras. 

Posteriormente en 1994, en el marco de la 
Ronda Uruguay (1986-1994), se concertó el 
Acuerdo de Textiles y Vestuario (ATV) que 
sucedió al AMF. El ATV fue diseñado para 
eliminar en un lapso de diez años el sistema 
de protección mediante cuotas e integrar el 
sector a las reglas de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC).4 Con este propósito, el 
ATV estableció un programa de integración 
de cuatro etapas sucesivas: 1) el 16% de los 
productos incluidos en el ATV debía integrarse 
para el 1º de enero de 1995; 2) otro 17% para el 
1º de enero de 1998; 3) un 18% adicional para 
el 1º de enero de 2002; y 4) el 49% restante 
para el 1º de enero de 2005, con lo que estaría 
completo el programa. Para el 1º de enero de 
2005 se había integrado el 51% de los productos 
incluidos en el ATV (UNCTAD, 2008, p. 5). 

En la práctica, y en detrimento de la mayoría de 
países en desarrollo, los productos sometidos 
a cuotas siguieron restringidos durante todo 
el periodo, pues fue en la última etapa 
donde se suprimió el grueso de contingentes 
(ver Cuadro 1). Ello generó súbitas y grandes 
presiones de adaptación a las empresas de los 
países desarrollados, razón por la cual algunas 
asociaciones textiles protegidas por el sistema 
de cuotas presionaron a sus gobiernos para 
que se prorrogara el ATV.
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Cuadro 1. Ritmo de eliminación de cuotas por etapas del ATV (Número de cuotas).

Fuente: Oficina Internacional de Textiles y Prendas de Vestir (OITPV), tomado de UNCTAD (2008).

Estados Unidos Unión Europea Canadá

Total de cuotas al inicio del ATV 937 303 368

De los que se eliminaron progresivamente

Etapa 1 0 0 8

Etapa 2 15 21 26

Etapa 3 88 70 42

Total de cuotas eliminadas durante la 
vigencia del ATV 103 91 76

Etapa 4 (2005)  
Cuotas que debían eliminarse el 1º de 
enero de 2005

834 212 292

Cabe mencionar que el ATV era parte de 
los resultados de la Ronda Uruguay. De esta 
manera los países en desarrollo aceptaron 
los acuerdos sobre servicios, inversiones 
y propiedad intelectual, a cambio de que 
los países avanzados aceptaran integrar los 
textiles y prendas de vestir al régimen del 
GATT (UNCTAD, p. 3).5 Por consiguiente el ATV, 
al ser resultado de una serie de concesiones 
mutuas, no podía prorrogarse; de lo contrario 
habría causado pérdida de credibilidad y 
esto hubiera llevado a la renegociación y 
disociación de los acuerdos de la OMC. 

Después de la integración del sector textil a las 
reglas de la OMC y el previsible aumento de la 
apertura comercial por medio de reducciones 
arancelarias, resultantes de la Ronda de 
Doha,6 aumenta la posibilidad de que los países 
desarrollados recurran a la aplicación de las 
medidas correctivas permitidas por la OMC, 
como es el caso de las medidas temporales 
de salvaguardia o la imposición de derechos 
antidumping o compensatorios. Además, hay 
que considerar las barreras no arancelarias7 y 
las normas de origen rígidas como obstáculos 
al comercio. 

En la región centroamericana, especialmente  
en Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, el sector textil que produce 
básicamente para la exportación –conocido 
usualmente como maquila– es considerado 
uno de los motores de las exportaciones 

no tradicionales y principal generador de 
empleo no agrícola.8 La mayor parte de esta 
producción se dirige a Estados Unidos, que 
es el mercado individual más importante, 
consumidor del 18,93% de la producción mun-
dial (OMC, 2008). 

Con anterioridad al año 2005, una de las 
razones para el desarrollo de la maquila en 
la región se relacionaba con el hecho de 
que, a diferencia de los países asiáticos, 
los centroamericanos tenían poca o ninguna 
limitación de cuotas textiles para exportar a 
EE.UU. Como consecuencia, la región se volvió 
sumamente atractiva para instalar fábricas de 
maquila –principalmente con capital coreano–, 
en las que se realizaba el corte y ensamblaje 
de prendas con telas de distintas procedencias 
que luego podían ser enviadas a EE.UU. sin 
mayores limitaciones. 

Esta ventaja comparativa regional fue la base 
del desarrollo de la maquila en Centroamérica 
desde mediados de la década de 1980 hasta el 
año 2005, cuando el ATV de la Ronda Uruguay 
entró en plena vigencia, eliminando el sistema 
de cuotas como se conocía hasta entonces. 

Al ser firmados estos acuerdos una década 
antes –en el paquete de acuerdos que dieron 
origen a la OMC– ningún país de la región 
centroamericana previó en su plena dimen-
sión los impactos que tendrían en su sector  
textil-confección. 
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En enero de 2002 se anunció la intención 
estadounidense de negociar un tratado de libre 
comercio con los países centroamericanos: 
el DR-CAFTA.9 Este acuerdo comercial le 
dio mayores preferencias al sector textil y 
de confección exportador centroamericano 
para integrarse, exportar y mantener su 
porcentaje de participación en el mercado 
estadounidense luego de la eliminación del 
sistema de cuotas.

Tras el año 2005, Centroamérica pasa de 
tener un modelo de negocios basado en 
la existencia de cuotas que limitaban sus 
exportaciones10 a un modelo de negocios 
en el cual su principal ventaja comparativa 

se basaba en la ubicación geográfica: su 
cercanía a EE.UU. Esto le permitía a los 
centroamericanos entregar productos en un 
tercio o la mitad del tiempo que los países 
de Asia, aun cuando su precio relativo  
fuera mayor. 

A pesar de esas ventajas, las exportaciones 
centroamericanas de confecciones hacia EE.UU. 
han presentado una tendencia decreciente 
desde los primeros años del nuevo milenio 
(ver Gráfica 1). A pesar de esta tendencia, 
las exportaciones de confecciones continúan 
siendo para los países centroamericanos los 
principales productos de exportación hacia 
ese país. 

Gráfica 1. Centroamérica: Participación de los productos de confección en las exportaciones 
totales de la región hacia EE.UU. (en porcentajes).

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL (2009).

Es importante mencionar que el propio 
modelo de competitividad basado en clusters, 
promovido en Centroamérica desde la década 
de los noventa, el cual sustentaba que la 
competitividad de las empresas implicaba 
la competitividad propia de los países, ha 
comenzado a ser cuestionado en los últimos 
años. Se argumenta que este modelo se 
desarrolló con ciertas fallas de sistema –poca 
institucionalidad, deficiente inversión en 
educación, entre otras–11; además porque, 
al parecer, no ha producido un desarrollo 
sustentable equitativo.

A raíz de lo anterior, surge la siguiente 
pregunta: ¿Qué estrategias son necesarias para 
un desarrollo que garantice la sostenibilidad 
ambiental y potencie la innovación y capaci-
dades tecnológicas locales?

Este estudio pretende identificar las particu-
laridades del sector a través de la metodología 
de análisis de Estrategias de Desarrollo 
Sostenible Apoyadas en el Comercio (EDSAC), 
de Werner Corrales Leal (2007), a fin de 
desarrollar estrategias para el sector textil-
confección que, entre otras cosas, garanticen 
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la sostenibilidad ambiental y potencien la 
innovación y las capacidades tecnológicas 

locales (ver Infografía 1). Asimismo este estudio 
se basa en el análisis de casos de estudio.12

Infografía 1. Metodología EDSAC.

Fuente: Elaboración propia a partir del documento base EDSAC (Corrales 2007).

La metodología del estudio se desarrolló con 
dos fuentes básicas de información:

• Fuentes secundarias (otros estudios, legis-
lación existente, entre otras). 

• Fuentes primarias (entrevistas semiestruc-
turadas y grupos focales con distintos 
actores clave del sector privado, académico, 
social y de gobierno). 

Por ser el objetivo principal de este trabajo 
la caracterización del sector textil-vestuario 

que utiliza básicamente tejido industrial 
–que estaba sujeto al ATM–, es importante 
señalar que no se toma en cuenta dentro de 
la caracterización al subsector artesanal que 
utiliza tejidos elaborados a mano –conocidos 
como típicos o artesanales, tanto en el 
mercado local como en el internacional– a no 
ser que se indique. En el análisis de casos, 
específicamente el caso de estudio número 
uno, se hace mención del sector por la forma 
en que en él se da la creación de capital 
social –rescate de antiguos conocimientos– y 
el manejo ambiental. 



5 Prado, Hernandez, Coj, Pineda y Ventura  — El Sector Textil Y Confección Y El Desarrollo 
Sostenible En Guatemala

2. el seCTor TeXTil Y VesTUario GUaTemalTeCo13 

2.1 Contexto internacional

En 2007, el debilitamiento de la de-
manda en los países desarrollados, los 
realineamientos de los tipos de cambio 
y las fluctuaciones de los precios de los 
productos básicos, como el petróleo y 
el gas, crearon incertidumbre en los 
mercados mundiales. Como resultado 
de ello, el crecimiento del comercio 
mundial de mercancías cayó a un seis 
por ciento en términos reales, frente al 
8,5 por ciento de 2006. (OMC, 2008).

La anterior afirmación de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) refleja los 
temores globales que existían a finales del 
año 2007 sobre la evolución de la economía 
mundial. A la desaceleración económica se 
sumó la crisis financiera que estalló en EE.UU. 
en septiembre de 2008 y que ha tenido como 
consecuencia que la mayoría de las economías 
de la zona euro hayan entrado en recesión.

Con estas perspectivas de recesión en las 
principales economías, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) indicó que durante 2009 
y 2010 el PIB mundial crecería por debajo 
del 3,4%, incluyendo India y China, cuyas 
economías son consideradas por el FMI como 
las más dinámicas en el mundo. Por ejemplo, 
se estimó que por primera vez en varios años 
la economía de China no crecería por encima 
del 9% y las proyecciones para 2009 predecían 
que la tasa de crecimiento sería de apenas un 
6,7%. (FMI, 2009).

La crisis también ha tenido implicaciones 
negativas para Centroamérica, especialmente 
por sus fuertes vínculos con la economía 
estadounidense, pues más del 40% del 
comercio exterior del área centroamericana 
se realiza con EE.UU. Además, países como 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 
tienen una fuerte dependencia de las remesas 
familiares provenientes de ese país que, en el 
año 2008, representaban más de un 10% del 
Producto Interno Bruto (ICEFI, 2009). Parte de 

estas remesas son generadas por trabajadores 
en el sector de la construcción en EE.UU. que 
actualmente se encuentra casi paralizado y 
sin perspectivas de un cambio favorable en el 
corto plazo. 

Para las economías centroamericanas estas 
tendencias implican, por lo tanto, una 
reducción en su mercado tradicional de 
exportación, así como una desaceleración 
en el crecimiento de las exportaciones de 
productos no tradicionales –frutas, vegetales, 
textiles y vestuario– en este y el próximo año. 
Según Tulio García, Presidente de la Asociación 
Guatemalteca de Exportadores,14 se teme que 
el desempleo se agrave en la región no solo 
por una menor demanda de estos productos, 
sino también por las limitaciones de acceso 
al crédito para las empresas, lo que podría 
reducir su rol en el sector. 

De acuerdo con el Banco de Guatemala (2008),

la desaceleración económica mundial 
en Estados Unidos, la Euro zona y 
Centroamérica podrían ver reducido 
su Producto Interno Bruto (PIB) en 
uno por ciento, lo que significaría que 
Guatemala tendría una baja 0.69 PIB. 
Con esa reducción, el crecimiento de la 
economía nacional en 2009 sería del 3.4 
por ciento, indicador que está por debajo 
de lo alcanzado en los últimos cuatro 
años... Tanto las exportaciones, remesas 
y turismo resultarán perjudicadas en la 
relación con Estados Unidos; también 
resultarán afectadas en relación a 
Centroamérica y la Euro zona. 

2.2 Contexto nacional

Durante las últimas décadas, Guatemala 
ha mantenido políticas de liberalización 
comercial en el centro de su estrategia de 
desarrollo. Ha adoptado una diversidad de 
tratados comerciales multilaterales y ha 
mejorado los procesos aduanales. Como 
resultado de estas y otras políticas, el 
comercio internacional y la inversión se han 
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expandido rápidamente y, acompañados de 
las remesas del extranjero, han contribuido 
sustancialmente a la economía nacional.

Guatemala, además, ha mantenido la estabi-
lidad macroeconómica y de crecimiento. El 
año 2007 fue particularmente positivo cuando 
el país alcanzó la mayor tasa de crecimiento 
del PIB en varios años (5,8%). Sin embargo, 
este crecimiento demostró poco impacto 
en la mejora de las condiciones de vida de 
los sectores más pobres, lo que ha sido 
denominado como “buen desempeño a bajo 
nivel” por el economista Paul Newman del 
Banco Mundial.15 

En 2008, la desaceleración económica mundial 
elevó la tasa de crecimiento únicamente al 
3,3 %; crecimiento que fue impulsado por la 
demanda externa y por el consumo privado. 
La inflación anual alcanzó 9,4 %, en gran parte 
por factores de oferta, y el déficit fiscal bajó 
a un nivel en torno al 1,2 % del PIB.16

Las autoridades gubernamentales que asu-
mieron en enero de 2008 han dado prioridad 
a la política social, al desarrollo rural, a 
la promoción de las pequeñas y medianas 
empresas, a la seguridad pública y a la 
administración de justicia. En la Tabla 1  
se presentan algunos indicadores relevantes  
del país.

Tabla 1. Guatemala: Indicadores económicos y de comercio.

Fuente: The World Factbook, CIAI (2008).

PIB per cápita (Estimado 2007) US $ 5.100

Composición PIB (Estimado 2007) Agricultura 13,3 %
Industria 25,8 %
Servicios 60,9 %

Fuerza de trabajo (Estimado 2007) 3,96 millones

Fuerza de trabajo por ocupación Agricultura 50 %
Industria 15 %
Servicios 35 %

Productos agrícolas Azúcar de caña, maíz, banano, café, frijoles, 
cardamomo, ganado, aves y cerdos. 

Industria Azúcar, textil y vestuario, muebles, químicos, 
metales, chicle, turismo y algo de extracción 
de petróleo. 

Tasa de crecimiento de la producción 
industrial (Estimado 2007)

4,8 %

Exportaciones (FOB) (Estimado 2007) US $6,94 billones de dólares. 

Principales exportaciones Café, azúcar, petróleo, vestuario, bananos, 
frutas y vegetales, cardamomo. 

Principales destinos para las exportaciones  
al 2007

EE.UU. 39,6 %, El Salvador 13,4 %, Honduras 
8,1 %, México 5,9 %, Nicaragua 4,4 %, Costa 
Rica 4,2 %

Importaciones (FOB) (Estimado 2007) US $ 12,62 millones

Principales importaciones Combustibles, maquinaria y equipo, 
materiales de construcción, granos básicos, 
fertilizantes y electricidad. 

Principales fuentes de las importaciones  
al 2007

EE.UU. 32,9 %, México 9,4 %, China 6,4 %, El 
Salvador 5,7 %, Corea del Sur 5,1 %
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Tabla 2. Guatemala: Inscripciones, cierres y transacciones en el registro mercantil.

Fuente: Registro Mercantil de Guatemala (2008).

2.3 Situación del sector privado

Según Arturo Herrador, del Registro Mercantil 
del Ministerio de Economía, y con base en 
los promedios de capitalización al 2008, la 
situación de las empresas era la siguiente:

1. Unas 236.405 empresas eran consideradas 
pequeñas y medianas, debido a que su 
promedio de capitalización declarado era 
de Q. 12.107,00 quetzales (equivalente a 
US $ 1.615 dólares).

2. Unas 42.859 sociedades, eran conside-
radas medianas o grandes, con un prome-
dio de capitalización declarado de Q. 
97.307,00 quetzales (equivalente a US$ 
12.975 dólares).17

Según el Registro Mercantil, en 2008 
las inscripciones de nuevas empresas y 
sociedades disminuyeron en un 3% y el 
porcentaje de empresas que tramitaron 
su cierre definitivo disminuyó en un 19% 
respecto a 2007. 

2007 2008
Inscripciones de nuevas empresas y sociedades 36.665 35.698

Cierres de empresas y sociedades 252 204

Total de transacciones en el Registro Mercantil 

(aperturas, cierres, cambios, etc.) 160.561 163.492

Las empresas y negocios establecidos en 
Guatemala deben regirse por los requisitos 

legales que se presentan a continuación en la 
tabla 3.

Tabla 3. Guatemala: Inscripciones, cierres y transacciones en el registro mercantil. 

Marco legal Breve descripción

Marco general Las empresas y sociedades en Guatemala para cualquier tipo de negocio 
deben registrarse en el Registro Mercantil. En el caso de negocios 
relacionados con alimentos o productos farmacéuticos deben obtener un 
registro sanitario. En algunos casos (como para el manejo de armas o 
explosivos) deben obtener licencias adicionales.

Las empresas en general deben registrarse ante la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT) y usualmente se encuentran sujetas al 
pago del impuesto sobre la renta (con regímenes optativos del 5% y del 
31%), Impuestos al Valor Agregado-IVA (12%, del cual una parte puede ser 
trasladada a los consumidores finales), 10% sobre utilidades de inversiones 
en productos financieros, y el pago de impuestos de importación, en caso 
de importar materia prima, productos terminados o maquinaria. 

Adicionalmente, para cualquier tipo de construcción o mejora, es necesario 
obtener una licencia de construcción en las municipalidades (no existe un 
solo reglamento para este trámite) y en la factura de la energía eléctrica 
está incluida una tasa municipal del 10% del total. 

En los últimos años, ha existido un Impuesto sobre Activos, que corresponde 
a un 1% sobre su valor. En 2009, el nombre ha cambiado a ISO (Impuesto 
de Solidaridad).

En el caso de obligaciones adicionales, las empresas deben pagar 
un porcentaje correspondiente a la cobertura de seguridad social 
correspondiente al 10,67% al Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS) y un 1% del valor de la planilla para el Instituto Técnico de 
Capacitación y Productividad (INTECAP).
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Fuente: Elaboración propia a partir de distintas fuentes.

Tabla 3. Continuación.

Marco legal Breve descripción

Regímenes 
especiales para la 
exportación

Para las empresas exportadoras, existen exenciones de impuestos sobre 
la renta, IVA e impuestos para la importación. Es de recordar que en 
Guatemala no existen impuestos de exportación.

Estas opciones de regímenes especiales para la exportación son:

• El Decreto Ley 29-89 o Ley de Maquila. Exonera del pago de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) por diez años; devuelve el Impuestos al Valor 
Agregado (IVA) y los impuestos a la importación para maquinaria; y 
exonera de impuestos a las materias primas, producto intermedio y 
combustibles

Originalmente aplicaba solamente a empresas que exportaban fuera de 
Centroamérica, pero en el año 2005 se reformó y ahora se incluyen también 
aquellas que exportan a la región.

En el caso de que las empresas bajo el Decreto 29-89 quieran vender 
en Guatemala productos terminados, remanentes de materia prima o 
maquinaria, primero deben ser “nacionalizados”18; es decir, debe pagar los 
impuestos correspondientes de IVA y de importación respectivos. Es usual 
que las empresas a las que se les va a vencer el amparo del 29-89, cierren 
y vuelvan a abrir con otra razón social para seguir gozando de los beneficios 
de este régimen especial.

• Ley de Zonas Francas. Puede aplicarse en cualquier parte del país y no 
solo a zonas geográficas específicas. Aplica como cualquier zona franca, 
considerándose un territorio extranjero para efectos fiscales (no pago 
de impuestos de importación, ISR o IVA).19

Para poder utilizar cualquiera de estos regímenes especiales, se debe 
realizar un estudio, que debe ser aprobado por la Dirección de Política 
Industrial del Ministerio de Economía.20 

Un indicador clave para clasificar la facilidad 
y garantía para hacer negocios en un país es el 
Índice de Libertad Económica que elabora la 
Fundación Heritage y el periódico Wall Street 
Journal. Los resultados de este índice se 
obtienen a partir del análisis de diez factores 
clave que contribuyen a la libertad económica. 
Entre dichos factores se incluyen el impacto 
de las leyes impositivas, las regulaciones e 
intervención del gobierno en la economía del 
país, el respeto por el derecho de propiedad, 
y la apertura a la inversión extranjera,  
entre otros. 

En el caso de Guatemala, la libertad económica 
para 2009 era de 59,4 (en una escala de 
100) que representó una disminución de 0,4 

puntos respecto del año anterior al presentar 
pequeños declives en cuatro de los diez 
factores evaluados. 

De acuerdo a la evaluación, el país registró 
un crecimiento económico estable durante 
los últimos cinco años presentando un récord 
relativamente constante en el manejo de 
las finanzas públicas, así como un sector 
fiscal fortalecido. La deuda pública del país 
permanece como una de las más bajas de la 
región y se fomenta la inversión extranjera. 
Las debilidades del país se presentan 
principalmente en la libertad de negocios, 
derechos de propiedad y la corrupción, pues 
persisten los impedimentos burocráticos y el 
sistema judicial es deficiente.
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Tabla 4. Libertades económicas de Guatemala.

Fuente: Fundación Heritage (2009).

Indicador Índice 
del país

Promedio 
Región Indicador Índice 

del país
Promedio 

Región

Libertad de Negocios 54,1 64,3 Libertad de Inversión 50,0 48,8

Libertad de 
Intercambio 78,4 73,2 Libertad Financiera 50,0 49,1

Libertad Fiscal 79,4 74,9 Derechos de 
propiedad 30,0 44,0

Tamaño del Gobierno 93,5 65,0 Libertad de la 
Corrupción 28,0 40,3

Libertad Monetaria 73,3 74,0 Libertad laboral 57,3 61,3

Entre las características positivas destacan el 
total de impuestos recaudados equivalente a 
un 11,9% del PIB, así como la existencia de 
distintos esquemas de regímenes especiales 
que incentivan las exportaciones y la 
maquila. Además, el promedio de las tarifas 
arancelarias en Guatemala es de 5,8% (2005). 
Sin embargo, persiste en el país un alto nivel 
de evasión fiscal sumado a la falta de una 
administración efectiva de las regulaciones 
para importar o exportar; poca transparencia, 
limitaciones al acceso de mercado de servicios, 
inconsistencias ocasionales de valuación en 
aduanas y limitaciones de infraestructura.

Una de las características más desalentadoras 
es la corrupción. Guatemala ocupa el lugar 111 
de 179 países en el índice de percepción sobre 
la corrupción del año 2007 (Transparencia 
Internacional, 2007). A pesar de que el país 
ha ratificado en el 2006 la Convención de las 
Naciones Unidas contra la corrupción, sigue 
siendo usual en las transacciones en aduanas, 
especialmente en las fronteras o aeropuertos.

Guatemala garantiza la completa propiedad 
a inversionistas extranjeros y permite la 
completa repatriación de capitales. Todas las 
empresas deben registrarse en el Ministerio 
de Economía (Registro Mercantil) y algunas 
empresas extranjeras deben cumplir ciertos 
requisitos extra, especialmente si quieren 
acogerse a algún esquema de incentivos a la 
exportación. 

Los múltiples procedimientos administrativos 
que consumen tiempo, la burocracia no 

transparente, así como la corrupción en estos 
trámites, pueden desincentivar la inversión. 
Otro elemento importante que ha afectado 
la evaluación en los derechos de propiedad 
es la inseguridad, debido a los altos índices 
de robos y asaltos que afectan a todos los 
guatemaltecos incluido el sector privado. 

2.4 El Mercado Laboral

De acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), 
en el año 2006 el 58,8% de la población 
conformaba la Población Económicamente 
Activa (PEA), la cual estaba compuesta en su 
mayoría por hombres (77,3%). Se calculaba 
que el 53,5% de la PEA solo contaba con un nivel 
educativo de primaria incompleta o ningún 
nivel educativo, quedando así manifiesta 
la baja escolaridad de los guatemaltecos  
(INE, 2007).

Se estimaba que la tasa de desempleo 
abierto era, para el mismo año, de 1,8%, y 
la de subempleo de 15,2%. La informalidad 
alcanzaba el 71,3% y al menos un 50,1% de 
la población dependía de un salario inferior 
al mínimo oficial, ubicado entre Q. 1.660,00 
y Q. 1.853,00 (INE, 2007). De acuerdo a la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en el país el 25,9% de los ocupados 
laboran con ingresos inferiores al salario  
mínimo establecido.

El 19% de los ocupados se emplea en la 
microempresa (≤5 trabajadores) y el 46,5% 
se auto-emplea. Un 26,1% de los ocupados 
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laboraban en empresas pequeñas, medianas o 
grandes (Trejos, 2008).

2.5 Características principales de la industria 
textil y de vestuario en Guatemala 

Para Guatemala, el sector textil y de confec-
ción de vestuario21 significó el 3,62% del PIB  

durante 2006 (ver Tabla 5), y el 18% de las 
exportaciones totales. Estos resultados ubi 
can al sector en el primer lugar de las 
exportaciones manufactureras no agrícolas 
del país, a pesar de registrar una baja del 
17% con respecto al año anterior22 (ver  
Gráfica 2). 

Tabla 5. Guatemala. Producto interno bruto: fabricación de textiles y prendas de vestir, cuero 
y calzado (Millones de quetzales de cada año).

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala.

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Consumo de fibras textiles, 
productos textiles y prendas 
de vestir

8.697 9.303,9 10.134,2 11.650,9 10.007,8 9.693,7

Valor agregado bruto más 
impuestos 6.179,6 5.617,8 6.165,3 7.392,3 7.522,8 8.309,6

Remuneración de los 
asalariados 3.542,7 3.353,5 3.962,8 4.480,3 4.476,3 4.928

Producción total fabricación 
de textiles y prendas de 
vestir, cuero y calzado

18.487,6 19.014,4 21.002,3 24.084,3 22.593,6 23.569,8

PIB nacional 146.978 162.507 174.044 190.440 207.729 229.548

% PIB (Valor agregado) 4,20 3,46 3,54 3,88 3,62 3,62

Gráfica 2. Guatemala: Evolución del peso del sector textil y confección en el comercio exterior 
(Porcentajes del total de importaciones y exportaciones).

Nota: Las importaciones están representadas en valores CIF y las exportaciones en valores FOB.23  
Fuente: Banco de Guatemala. (2008).

La relevancia de este sector en las importaciones 
y exportaciones del país es significativa, pero 
han venido decreciendo en los últimos años tanto 
en términos absolutos como relativos. En 2008 

las exportaciones alcanzaron los US$ 1.388,2 
millones, lo que significó una reducción del 
9,31% con respecto al año anterior, equivalente 
a US$ 35 millones menos24 (ver Gráfica 3).25 
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En cuanto a las importaciones, de acuerdo 
con datos del Banco de Guatemala, durante 
2008 alrededor del 5% del total corresponden 
a materias primas para el sector textil-

confección (algodón, borra de algodón y 
materias textiles). Asimismo, un 2% del total 
de las exportaciones son materias primas 
(básicamente textiles). 

Gráfica 3. Guatemala: sector textil y confección en el comercio exterior (Millones de dólares).

Las importaciones están representadas en valores CIF y las exportaciones en valores FOB.26  
Fuente: Banco de Guatemala. (2008).

En el año 2007, de acuerdo a las cifras de 
la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), Guatemala aportó 
el 28% del total de las exportaciones y el 31% 
de las importaciones dentro del comercio 
exterior de Centroamérica. Su principal socio 
comercial para este sector fue EE.UU., aunque 
mostró una creciente importancia el comercio 
intra-regional.

Guatemala cuenta con la industria textil 
líder en Centro América. Durante el 2008 fue 
el país de la región que más dinero obtuvo 
por su producción, con US$ 4,07 por metro 
cuadrado equivalente (MCE), por encima de El 
Salvador con US$ 1,83, de Honduras con US$ 
1,96, de Nicaragua con US$ 2,83 y de Costa 
Rica con US$ 1,67. La producción de la región 
es liderada por Honduras con 1,331 metros 
cuadrados equivalentes.

De acuerdo con Linares (2008), la producción 
textil del país está conformada en un 30,27% 

por tejidos planos de algodón y fibra sintética, 
mezclas (de poliéster y algodón) y un 69,73% 
de tejidos de punto de algodón, sintéticos y 
mezclas (jersey, interlock y rib).

El sector ofrece una fuerte y variada cadena 
de suministros que fortalece la producción de 
lo que se denomina paquete completo. Estos 
suministros incluyen acabados y procesos en 
las prendas de vestir (bordados, serigrafía, 
procesos de teñido); los accesorios (botones, 
zippers, serchas, agujas, etiquetas, hilo para 
costura, entre otros); y los servicios (agencias 
de carga, lavanderías, talleres de muestras, 
laboratorios textiles, entre otros).

El 68% de las fábricas de confección se han 
instalado con inversión extranjera directa –en 
su mayoría de origen coreano– las cuales juegan 
un papel muy importante en el desarrollo de 
la industria especialmente por la transferencia 
de conocimientos y tecnología . Ver la Gráfica 
4 a continuación:
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Gráfica 4. Guatemala: origen del capital que invierte en el sector textil-confección.

Fuente: Información de la página oficial de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) (2009).

Maldona y Baroni (2009), basados en un análisis 
detallado de la Encuesta de Condiciones de 
Vida (ENCOVI) para el año 2006, señalan que 
en Guatemala el 5,6% de la PEA trabaja en 
la fabricación de prendas de vestir, adobo 

y teñido de pieles y únicamente el 0,8% en 
la fabricación de productos textiles. Esto 
representa, según AGEXPORT, más de 115.609 
empleos directos gracias al sector de textiles 
y vestuario (ver Cuadro 2).

Cuadro 2. Guatemala: Perfil de la industria de textil y vestuario.

Fuente: Cuadro presentado en la página oficial de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT).

Industria de Vestuario
188 Fabricas de confección

71 669 Maquinas de cocer

82 109 Empleos

Industria textil
50 Empresas textileras

18 500 Empleos

Accesorios y servicios
260 Empresas de accesorios y servicios

15 000 Empleos

Total de empresas y empleos vinculados al sector
498 Empresas

115 609 Empleos

Existe una diversidad de leyes e incentivos 
que sirven de plataforma para la operación 
del sector textil y de confección. Dos son los 
instrumentos principales: La Ley de Fomento 
y Desarrollo de la Actividad Exportadora y 
de Maquila (Decreto 29-89) y la Ley de Zonas 
Francas (Decreto 65-89). 

Además, los tratados comerciales y pro-
gramas preferenciales en que el sector tiene 
espacio son:

• Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos, Centroamérica y República Domi-
nicana (DR-CAFTA)

• Sistema Generalizado de Preferencias 
Arancelarias con la Unión Europea (SGP)

• Triángulo Norte con México 

• Tratado de Libre Comercio entre Centro-
américa y República Dominicana 
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• Tratado de Libre Comercio entre Guatemala 
y Taiwán

• Tratado de Libre Comercio entre Guatemala 
y Belice

2.6 Retos actuales

La situación que atraviesa el sector textil y 
de vestuario es desfavorable. El Presidente de 
la Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX), 
Alejandro Ceballos, ha destacado reciente- 
mente en una entrevista que en el sector 
vestuario se ha venido observando una 
reducción de 60.000 empleos en los últimos 
cinco años, debido a que el freno en las 
exportaciones impacta directamente en la 
demanda de mano de obra. Ceballos considera 
que la disminución del 30% que se produjo 
en enero de 2009 equivale a 18.000 empleos 
perdidos debido a la crisis. El consumo en 
este sector a nivel mundial se ha reducido en 
2,73 % según el Presidente de VESTEX, quien 
también ha señalado que si bien el sector no 
prevé crecimiento, debe enfrentar el reto de 
evitar la caída. 

Una de las empresas con mayor tradición, 
Koramsa, con veinte años en el país, dejará 
de operar en Guatemala ya que fue comprada 
recientemente por la estadounidense Plains 
Cotton Cooperative Association. 

En la actual coyuntura económica es 
importante que las empresas y demás actores 
del sector tengan claro los principales retos 
por alcanzar. A través de entrevistas con 
empresarios vinculados a esta actividad 
económica, se identificó que uno de los 
principales requerimientos es la capacidad de 
respuesta inmediata por parte de las empresas. 
En ese sentido Arias comentó: “la forma de 
competir de Centro América, y en particular de 
Guatemala, debe ser el tema de la velocidad, 
el servicio y la habilidad de llevar productos 
al mercado norteamericano y que éstos sean 
de rápido consumo y que le ayuden a nuestros 
clientes a vender el producto correcto”.27 

También se identificaron otros aspectos funda-
mentales como por ejemplo, la necesidad 

de financiamiento y de acompañamiento  
técnico,28 la lucha contra el contrabando, 
y el aumento de la inversión en innovación 
y tecnología. Se requiere igualmente una 
coordinación interinstitucional por parte del 
Gobierno de manera que se apoye al sector 
en diferentes ámbitos como la promoción en 
el exterior, el apoyo financiero, el control 
aduanero y la mejora de infraestructura, 
entre otros.

2.7 Una clasificación del sector textil y 
confección guatemalteco

El sector textil-confección guatemalteco ha 
cambiado radicalmente en los últimos treinta 
años. Hasta mediados de los años ochenta del 
siglo pasado, el sector se encontraba orientado 
hacia la producción casi exclusivamente para el 
mercado local y centroamericano. A partir de 
esa época se produjo un cambio en el modelo de 
desarrollo –de la sustitución de importaciones 
a la promoción de exportaciones– surgido de 
los esquemas de Regímenes Especiales para 
incentivar la exportación, y de las propias 
tendencias de la globalización. Actualmente 
se pueden identificar dos subsectores: uno 
enfocado al mercado nacional y otro, al 
mercado de exportación. 

• El subsector enfocado a la producción 
local está formado por pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) de confec-
ción. Se abastecen de telas provenientes 
de fábricas textileras locales y de telas 
de origen no nacional sin que se pueda 
determinar claramente su proveniencia. 
Este sector tiene como mercado el con-
sumidor local y compite básicamente por  
precio. Tiene poco acceso a crédito 
formal, la capacitación de sus trabaja-
dores es mínima al inicio, y la rotación 
de personal es sumamente alta. Muchos 
trabajadores de este subsector migran 
al sector exportador (maquila) después 
de haber recibido alguna capacitaci-
ón, principalmente para recibir un me- 
jor salario. 

La mayor parte de estos negocios comenzó 
con préstamos familiares o ahorros de los 
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Tabla 6. Guatemala: Principales características de los subsectores parte del sector textil y de 
la confección guatemalteco.

dueños quienes usualmente cuentan con poca 
capacitación formal. Estas empresas dan 
poco valor agregado a sus productos y sus 
principales problemas de mercado se derivan 
de la importación de ropa usada –conocidas 
como “pacas”– de EE.UU. y el contrabando de 
productos asiáticos, que vienen a competir 
directamente en precio con la producción 
local. En total, según estimaciones de Donald 
Rodas de la Asociación de Confeccionistas de 
Guatemala (ASCONFEG), son más de mil las 
PYMES que se encuentran ubicadas en toda 
la República y están poco o nada asociadas. 
Una parte de las mismas se encuentra en 
la informalidad y recibe poco apoyo de 
instituciones públicas o privadas. (Para mayor 
detalle de este subsector, se recomienda 
consultar el caso ASCONFEG).

El tamaño de las empresas es mayoritariamente 
micro y pequeñas empresas, muchas de 
las cuales se encuentran en el umbral de la 
ilegalidad. El empleo que generan es precario 
y a veces no logran pagar el salario mínimo. 

• El subsector enfocado a la exportación 
o maquila está conformado por empresas 
textiles locales,29 empresas textiles de  

capital extranjero y empresas de confec-
ción o maquilas, de propiedad local o 
internacional. Según información de VESTEX, 
su producción se destina básicamente a la 
exportación. El principal destino es EE.UU., 
pues hacia a ese país se dirige más del 80% 
de todas las exportaciones del sector. Tienen 
acceso a crédito y capacitación formal para 
sus trabajadores. Uno de los principales 
desafíos que enfrentan es la necesidad de 
diferenciarse ante su consumidor en EE.UU., 
produciendo paquete completo30 o paquete 
rápido.31 Estos últimos se han desarrollado 
recientemente como alternativa para 
mantenerse en el mercado y por presiones 
de los compradores de las grandes tiendas 
de ropa internacionales, que esperan 
mayor servicio e integración al adquirir  
sus productos.32 

Las empresas de maquila para confección en 
Guatemala suman 233, es decir el 33% de las 
708 empresas clasificadas como activas bajo el 
Decreto 29-89 o Ley de Maquila; constituyen el 
sector más importante acogido a esta ley.33

A continuación se presenta una tabla que 
compara los dos sub sectores.

Subsector enfocado al 
mercado local Subsector enfocado a la exportación

Conformación 
del subsector

Más de mil PYMES, ubicadas en 
toda la República. 
De acuerdo al Registro Mer-
cantil, en el año 2008 del to-
tal de PYMES34 en Guatemala 
(236.405) un 0,05 % estarían 
relacionadas con la confección. 
Sin embargo, hay que recordar 
que parte del sector confección 
para el mercado local, de 
acuerdo a Donald Rodas presi-
dente de  ASCONFEG, es parte 
de la economía no formal en 
Guatemala, que llega al 70% de 
la generación de empleo.

• 172 fábricas de confección. 52.209 
máquinas.

•  Más de cincuenta empresas textiles.
•  260 empresas de accesorios y servicios. 
La mayoría de estas empresas se encuentran 
bajo el amparo del régimen especial de 
incentivo a las exportaciones. (Decreto 29-
89).
Las empresas textiles y de confección en 
Guatemala son consideradas por VESTEX 
como medianas o grandes –por tener más de 
cincuenta empleados–.
Las empresas de accesorios y servicios fueron 
fundadas en su mayoría por ex empleados 
de empresas textileras o de confección 
que identificaron un nicho de mercado y 
aplicaron el conocimiento adquirido en su 
trabajo en la maquila.
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Tabla 6. Continuación.

Subsector enfocado al 
mercado local Subsector enfocado a la exportación

Empleo 
generado

Más de 15.000 según estimaciones 
de entrevistados. Son fuente de 
autoempleo y trabajo familiar.

Más de 90.000 empleos a junio 2008.
•  20,26% de la PEA con empleo formal. 

(IGSS, 2006).

Origen del 
capital

Básicamente nacional. Muchas 
son PYMES que se originaron con 
ahorros personales, préstamos 
familiares o de amigos. 

Nacional e internacional (principalmente 
coreano). Las empresas de confección son 
básicamente de capital internacional 

Ubicación 
geográfica 

En toda la República. Se ubican en 
áreas urbanas y semi urbanas.

•   91,3 % en el departamento de Guatemala 
(área urbana)

•   8,7 % en el interior del país.

Acceso a 
crédito formal

Poco o limitado. Usualmente 
terminan accediendo a créditos 
con un interés más alto que el 
que podrían encontrar en el 
sector bancario formal. 

Similar al de cualquier otro sector productivo 
formal de exportación en Guatemala. Tasas 
de interés competitivas y en algunos casos 
más bajas que lo usual, por tener acceso a 
banca internacional.35 

Modernidad de 
la maquinaria

En promedio tienen más de diez 
años.

Moderna. Menos de cinco años en varios 
casos. Es requisito indispensable para poder 
competir globalmente, según entrevistados. 

Origen de su 
materia prima

Hilos y telas. Parte producida 
localmente y parte importada 
(sin poder especificar su origen 
por ser comprada al minorista 
a distintos oferentes). La 
característica es que buscan el 
precio menor en materia prima, 
no calidad. 

Fibras. Algodón de EE.UU. y otras partes 
del mundo. Fibras sintéticas (no se puede 
especificar un origen).
Telas. Parte de la región centroamericana y 
otra parte proviene de Asia.

Conocimiento 
y cumpli-
miento de 
legislación 
ambiental

Poco o ninguno. No conocen la 
legislación existente. Por ser 
básicamente confección, sus 
desechos son hilos y retazos de 
telas que venden en algunos 
casos para elaborar el relleno 
de cojines o para limpiar. 

Cumplimiento de las mismas. En muchos 
casos sus compradores lo establecen como 
requisito. Se sugiere ver el caso VESTEX en 
los anexos. 

Principal 
mercado

Mercado nacional en un 90%. 
Algunos venden productos que 
son exportados después por los 
compradores a Centroamérica y 
al sur de México. 

EE.UU. 82 %
México 2,54 %
Centroamérica 10,67 %
Canadá 0,28 %
Otros 4,82 %

Estrategia para 
competir en el 
mercado

La mayoría compite ante el 
consumidor por precio. Algunos 
han encontrado un nicho de 
mercado en producir para el 
mercado institucional (uniformes 
para empresas) y de publicidad 
promocional (camisetas y gorras 
publicitarias). No tienen una 
estrategia empresarial definida 
claramente por sí mismos, 
trabajan en base a precio y 
luego buscan el mercado. 

La mayoría están claros que deben 
competir con precios globales, pero que 
deben diferenciarse ante sus compradores 
por servicio, rapidez de entrega y 
valor agregado.36 Muchos empresarios, 
dependiendo de la solicitud del cliente, 
aplican Full Package o Speed Package. Esto 
no depende de una decisión específica del 
empresario, sino que representa una forma 
de competir en el mercado y diferenciarse 
ante el cliente. 
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Tabla 6. Continuación.

Subsector enfocado al 
mercado local Subsector enfocado a la exportación

Sectores 
de apoyo y 
Asociatividad 

Reciben apoyos esporádicos 
del gobierno de turno y de 
cooperación internacional. 
No tienen desarrollada una 
capacidad de asociación que les 
permita coordinar y aprovechar 
estos esfuerzos.

Reciben apoyo y tienen comunicación 
constante con el gobierno. Se han agrupado 
en una asociación de productores conocida 
como VESTEX (Vestuario y Textiles) a la que 
proveen de fondos al aportar un centavo 
de dólar por cada docena exportada. Esta 
asociación les provee de capacitación a 
distintos niveles, análisis de tendencias 
de mercado, apoyo en capacitación de 
legislación laboral y ambiental. Se sugiere 
ver Caso VESTEX.

Capacitación y 
apoyo 

Casi ninguna. Suelen entrenar 
a la mano de obra en forma 
empírica en sus empresas. No 
exigen ningún requisito mínimo 
al potencial trabajador. 

Por medio de VESTEX han desarrollado 
programas de capacitación para distintos 
mandos. Actualmente están iniciando un 
programa de certificación y diplomado para 
reconocer la experiencia laboral como parte 
de un currículo y darles reconocimiento 
académico a los trabajadores. 

Características 
de la mano de 
obra, mandos 
medios y 
mandos 
directivos 

Poca educación formal. Los 
empleados usualmente no tienen 
educación primaria y en algunos 
casos no saben leer ni escribir. 
Por ser PYMES, usualmente el 
dueño realiza las actividades 
de mandos medios y directivos 
a la vez. Usualmente tampoco 
tienen una educación formal y 
ni un diploma de secundaria. 

Poca o ninguna capacitación de la mano 
de obra al iniciarse. Van formándose en el 
proceso. Poca educación formal. 
Mandos medios usualmente tienen un 
diploma de nivel básico o son graduados 
de secundaria. Algunos, especialmente los 
técnicos, tienen estudios universitarios. 
Nivel directivo usualmente tienen educación 
universitaria o post grado universitario.

Principales 
cuellos de 
botella

Tienen poco volumen de 
producción, calidad variable 
y dependen de las ventas para 
mantener un flujo de caja. Al no 
tener acceso al crédito formal 
la mayor parte de las veces, un 
cambio en la situación económica 
del país les afecta rápida y 
directamente. Por ejemplo: “Si 
suben las tasas de interés, no 
hay crédito y las personas no 
tienen dinero en el bolsillo, no 
compran y ellos no tienen para 
pagar planilla”. (Donald Rodas, 
pequeño empresario).
Un cambio en las condiciones de 
la economía también puede ser 
un factor para que la empresa 
rápidamente se convierta de 
formal a informal (ie. den 
comprobante de venta, paguen 
seguro social, etc.). 

Sus principales cuellos de botella o problemas 
de la cadena textil-vestuario son:
•  Inseguridad en el país. Esto implica un 

sobre costo por pérdidas en robos, asaltos 
e inseguridad personal. En algunos casos 
han sido secuestrados propietarios 
o gerentes de las empresas. Algunos 
empresarios coreanos han optado por irse 
del país ante la inseguridad para ellos y 
sus familias. 

•  Agilidad en el transporte y desembarco 
de mercancías. La mayor parte de las 
empresas se encuentran en áreas urbanas, 
que suelen estar saturadas de tránsito a 
ciertas horas. Un atraso en la entrega 
del contenedor puede implicar horas de 
espera debido al tráfico. En cuanto a 
la agilidad en los puertos, a diferencia 
de Honduras no existe una terminal 
especializada que agilice el movimiento 
de telas y vestuario para exportación o 
importación.
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Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y de la presentación institucional de la Industria de Vestuario y 
Textiles. (VESTEX, 2008).

Estos subsectores del sector textil y confec-
ción en Guatemala, llegan a interrelaci-
onarse de diversas maneras que se detallan  
a continuación:

• Intercambio de mano de obra. Como se 
mencionaba anteriormente, las PYMES de 
confección local sirven para “entrenar” 
muchas veces a la mano de obra que luego 
migra al subsector dirigido a la exportación, 
debido a que les ofrece mejores condiciones 
salariales o mayor estabilidad laboral, 
aunque les exige mayor productividad y 
calidad en los acabados de sus productos. 

• Adquisición por parte del sector local 
(confeccionistas) de alguna tecnología que 
va quedando en desuso en la maquila. Por 
ejemplo, la maquinaria. También a veces 

pequeños confeccionistas compran “saldos” 
de tela de las maquilas para elaborar sus 
confecciones, a pesar de que esta venta 
es ilegal según el Decreto 29-89, bajo el 
cual se encuentran todas las maquilas de 
confección. Esto se conoce como “saldos 
de maquila de tela”.

• Competencia indirecta para los confec-
cionistas del mercado local de los “saldos 
de maquila de producto terminado”, popu- 
larmente conocidos como “saldos de  
maquila”. Estos productos, que suelen 
ser remanentes o productos con algún  
defecto que les impide salir al mercado 
internacional, terminan siendo comer-
cializados en el mercado local a bajos 
precios38, y compiten con el mercado 
tradicional de los confeccionistas locales.

Tabla 6. Continuación.

Subsector enfocado al 
mercado local Subsector enfocado a la exportación

La seguridad es un factor que 
les preocupa pues implica un 
sobre costo. Son frecuentes las 
pérdidas de mercancía por robo 
o asalto.

•  En el caso de las fábricas de confección 
que no están integradas en paquete 
completo que incluya tela regional, el 
principal problema es la escasa variedad 
de tejidos.

•  En el caso de las textileras, los costos de 
energía eléctrica son un cuello de botella 
que no les permite ser más competitivos. 
En el país, según datos de la Cámara 
de Industria de Guatemala, se paga la 
energía más cara de la región para el 
sector industrial.

Principales 
costos

• Mano de obra (50-60% del 
costo), insumos (telas) y 
energía eléctrica. 

• Fábricas textiles y accesorios: Energía 
eléctrica, mano de obra y materias 
primas.

• Fábricas de confección: Mano de obra 
(50-60% del costo), energía eléctrica, 
telas y accesorios (en caso de ser paquete 
completo).

Otros datos de 
interés

Casi ninguno tiene marca propia 
ya que compiten por precio. Han 
intentado desarrollar algunas 
como asociación,37 pero no han 
contado con el apoyo económico 
para ello. 

La cadena de valor es “tomadora” de 
diseño. Esto significa que ensamblan las 
piezas diseñadas por los compradores 
internacionales. Cuando es paquete 
completo, agregan telas, accesorios y 
servicios regionales. No tienen mayor interés 
en diseñar sus prendas o marcas. 
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Las principales diferencias entre estos dos 
subsectores descritos en la Tabla 7 son:

• Mercado al cual están dirigidos. Uno está 
enfocado a la exportación (inserto en 
las cadenas productivas globales) y otro 
al mercado local, sin conexión con esas 
cadenas internacionales (Gereffi).39

• Acceso al crédito. El subsector dirigido a 
la producción local tiene poco acceso al 
crédito y en condiciones menos favorables 
respecto a montos, tasas de interés y 
tiempos que los que consigue el subsector 
para la exportación.

• Fuente de inversión y crédito. El subsector 
para el mercado local invierte su propio 
dinero y el acceso a crédito es sumamente 
limitado. Usualmente son PYMES. El 
subsector para la exportación, considerado 
más formal, tiene mayor acceso a otras 
fuentes de crédito e inversión –por 
ejemplo, el sistema bancario formal–y 
usualmente son empresas medianas o 
grandes. Existen PYMES en este subsector, 
pero son de servicios conexos –por ejemplo, 
de serigrafía–.

• Acceso a otros servicios (capacitación). El 
subsector dirigido a la exportación, asociado 
en la Comisión del Vestuario y Textiles 
(VESTEX), ha conseguido que el Instituto 
Técnico de Capacitación (INTECAP) le 
provea servicios constantes de capacitación. 
El subsector dirigido al mercado local, 
mayoritariamente PYMES, no se encuentra 

asociado en forma tan cohesionada como 
los exportadores. Este factor es uno de 
los que más influye para limitar su acceso 
a los servicios de capacitación. Si bien las 
PYMES reciben entrenamiento esporádico 
para sus trabajadores en INTECAP y pueden 
asistir a los que organiza VESTEX, su nivel 
de capacitación continua es casi nulo si 
se compara con los estándares del sec- 
tor exportador.

• Formalidad o informalidad de la contratación 
y acceso al seguro social por parte de los 
trabajadores. El subsector dirigido a la 
exportación es economía formal mientras que 
una parte del subsector dirigido al mercado 
local se encuentra en la economía informal. 
El subsector dirigido a la exportación 
tiene una mayor supervisión por parte del 
Gobierno, sus pares y sus compradores 
internacionales para cumplir la legislación 
laboral. En el caso de los productores para 
el mercado local, parte de las empresas se 
encuentran en la informalidad y por ello, 
tampoco cumplen con la legislación laboral 
relativa al Seguro Social. 

• Aporte al Producto Interno Bruto. El 
subsector más importante, desde el 
punto de vista del aporte al PIB y de la 
generación de empleo formal (más de 
90.000 empleos), es el de la exportación. 
Sin embargo, hay que recordar que este 
cuenta con incentivos que las PYMES 
dirigidas al mercado local no tienen, lo 
que en muchos casos les impide crecer. 

Al analizar la información recopilada hasta el momento, se puede llegar a la 
conclusión de que en el sector textil-confección guatemalteco existe un subsector 
principal –enfocado a la exportación–, que está inserto en las cadenas productivas 
internacionales de producción y es dirigido por los compradores. Asimismo, hay un 
subsector textil-confección más débil –enfocado al mercado local–, casi sin relación 
con la cadena productiva internacional. Está compuesto principalmente por PYMES 
y es administrado por los dueños. Su producción de pequeño volumen es de menor 
calidad que la de exportación, por lo que compite básicamente por precio.40 

Sintesis del sector.
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2.8 Caracterización de la industria textil 
y de vestuario en Guatemala aplicando el 
enfoque de cadenas de Gary Gereffi

De acuerdo con Gereffi (2001), las formas 
de organización de las cadenas productivas 
globales se pueden clasificar identificando 
hacia quiénes están dirigidas –la empresa 

líder según terminología de Gereffi41, ya 
sea al productor o al comprador. En otras 
palabras, una cadena dirigida por el productor 
significa que este establece qué se produce, 
distribuye y vende. En el caso de una cadena 
dirigida por el comprador, este último es el 
que establece qué se produce y dónde (ver 
Infografía 2).

En un enfoque de cadenas productivas para 
una cadena global, se considera:

- Cómo incorporar una dimensión inter-
nacional explícita en el análisis.

- El grado de poder que ejercen las empresas 
principales en los diferentes segmentos de 
la cadena productiva.

- La coordinación de la cadena completa como 
una fuente clave de ventaja competitiva 
que requiere la utilización de redes como 
un bien estratégico.

- El aprendizaje organizativo como uno de los 
mecanismos importantes que las empresas 
pueden utilizar para tratar de mejorar o 
consolidar sus posiciones en la cadena. 

Infografìa 2. Organización de las cadenas productivas dirigidas por el productor y el 
consumidor42.

Nota:

• Las flechas con línea gruesa son relaciones primarias, las flechas con línea delgada representan relaciones 
secundarias. 

• Los vendedores al detalle, los comercializadores de marca y los comerciantes de paquete completo de las fábricas 
del extranjero forman parte de la cadena.

• Los fabricantes de marcas embarcan piezas para ensamblar en el extranjero y vuelven a exportar al mercado 
nacional del fabricante.
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Tabla 7. Análisis de empresas guatemaltecas parte de la cadena productiva del sector vestuario.

Una de las hipótesis principales de las 
cadenas productivas es que el desarrollo 
requiere vincularse con las empresas líderes 
más importantes de la industria, que no son 
necesariamente los fabricantes tradicionales 
integrados verticalmente o incluso, ni siquiera 
están involucrados en la fabricación de 
productos terminados. Por ejemplo, para la 
cadena productiva textil-vestuario, pueden 
ser los diseñadores de moda, los detallistas o 
los propietarios de la marca. 

Lo que distingue a las empresas líderes de sus 
seguidores o subordinados es que controlan el 
acceso a los recursos más importantes –diseño 
de productos, nombres de marca, tecnologías 
nuevas o demanda del consumidor–, que 
generan los ingresos más rentables de  
la industria. 

En la cadena productiva para el vestuario se 
requiere el uso intensivo de mano de obra calificada. 
Por esta razón las empresas transnacionales 
encuentran limitaciones para beneficiarse de las 
ventajas específicas de invertir en forma directa 
en lugares situados en el exterior. En vez de 
esto, estas empresas se han volcado hacia otras 
formas de actividad trasnacional como pueden 
ser la importación de vestuario terminado, 
nombre de marca, autorización de marca y la 
subcontratación internacional de operaciones de 
ensamblaje. Estas variadas actividades han dado 
paso a múltiples empresas líderes en las cadenas 
productivas dirigidas al comprador. 

De acuerdo con Gereffi (2001), existen tres tipos 
de empresas líderes en la cadena productiva 
de vestuario: detallistas, comercializadores y 
fabricantes de marca. 

Detallistas Antiguamente, los vendedores al detalle eran los principales clientes de los 
fabricantes de artículos de vestuario. Hoy por hoy, se están convirtiendo 
en sus competidores para mejorar el valor ante las expectativas de los 
consumidores.

En 1975 solo el 12% de los artículos de vestuario vendidos por los detallistas 
en EE.UU. eran importados. En 1993, representaban más del 48% y la 
tendencia se mantiene en aumento. En Europa el cuadro es muy similar. 

Por otro lado, las líneas de marca privada –mercancía hecha para detallistas 
específicos y vendida exclusivamente en sus tiendas–, constituían en 1993 
cerca del 25% del mercado del vestuario en EE.UU. 

Comercializadores Estos fabricantes sin fábricas incluyen compañías como Liz Clairborne, Donna 
Karan, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Náutica y Nike, marcas que nacieron 
globales, cuyos fabricantes solo se encargan del diseño y comercialización. 
Estas marcas fueron creadas desde un inicio con un enfoque global, 
debido a que su producción se ha realizado mayoritariamente fuera de 
EE.UU. Con el fin de manejar la entrada de la nueva competencia, los 
comercializadores han adoptado varias respuestas estratégicas que están 
alterando el contenido y alcance de sus redes globales de abastecimiento. 
Algunas de estas medidas son:

•  Disminuir sus cadenas de suministro, utilizando menos contratistas pero 
con mayor capacidad.

•  Informar a los contratistas dónde pueden obtener los componentes 
necesarios, reduciendo así sus propias actividades de compra y 
redistribución.

•  Descontinuación de ciertas funciones de apoyo tales como graduación 
del modelo, confección del patrón y de la muestra, y reasignación de 
estas a los contratistas. 

•  Adopción de sistemas de certificación del vendedor más severos para 
mejorar el desempeño.
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Cada una de estas empresas líder ha desarrol-
lado amplias habilidades en el contexto global, 
debido a que la producción de los artículos 
de vestuario se ha dispersado globalmente. A 
la tendencia de eliminar la verticalidad de la 
producción de la cadena de valor agregado de 
estos productos, se ha sumado la eliminación del 
sistema de cuotas en el marco de los acuerdos 
de la creación de la OMC, que entraron en 
vigencia completa en el año 2005.43

Derivado de lo anterior, las empresas líderes 
de la cadena de valor del vestuario han 
fortalecido las actividades en los segmentos 
de alto valor agregado, como el diseño y la 
comercialización, lo que conduce a desdibujar 
las fronteras entre estas empresas y a realinear 
los intereses de la cadena. 

Un hecho distintivo de la globalización 
es la habilidad de los productores para 
dividir el proceso productivo y el valor 
agregado en muchos pasos que pueden estar 
geográficamente separados (Porter, 1990; 

Krugman, 1995).44 En ese contexto de disper- 
sión global de las cadenas productivas, se 
aumenta la posibilidad de los países en 
desarrollo para participar y ganar a partir 
del comercio, pues se abre un espacio mayor 
para especializarse en las etapas de trabajo 
intensivas del proceso de fabricación de  
un artículo. 

Esto es lo que ha sucedido en Guatemala con 
el desarrollo del subsector textil-confección 
enfocado a la exportación. Sin embargo, ha 
quedado de lado el subsector enfocado al 
mercado local, básicamente las PYMES, que 
no participan de esta cadena de valor global. 

Un desafío pendiente de los que participan 
en la cadena de valor textil-confección para 
la exportación –dirigida por el comprador 
según clasificación de Gereffi–, es el ascenso 
industrial para avanzar hacia actividades 
económicas intensivas en capital y habilidades, 
para mejorar así la posición del propio sector 
y de los que participan en él.

Tabla 7. Continuación.

•  Cambio de la geografía de sus redes de producción dependiendo de sus 
necesidades. Si necesitan grandes volúmenes, Asia. Menores volúmenes 
y capacidad de respuesta rápida, hemisferio occidental.

Fabricantes de 
marca

La decisión de los grandes fabricantes de países desarrollados ya no es 
preguntarse si deben involucrarse en la producción en el extranjero, sino 
cómo hacerlo y manejarlo. Estas empresas suministran los elementos 
intermedios –tela, corte de tela, hilo, botones y accesorios– a redes 
extensas de suministradores situados en el extranjero, especialmente en 
países cercanos geográficamente o que gozan de acuerdos preferenciales 
de comercio cuando lo que necesitan es cercanía o servicio. Para productos 
de grandes volúmenes, suelen elegir colocar los pedidos en Asia.

Con las tendencias, también existen fabricantes que han reducido sus 
actividades de producción y se han enfocado en la comercialización, 
capitalizando sus nombres de marca y conocimiento de los mercados al 
detalle. Por ejemplo Van Heusen y Levi Strauss & Co.

Al fortalecerse los nombres de marca, se han desarrollado tiendas de 
concepto (Concept stores), que contienen solamente productos ofrecidos 
por fabricantes y comercializadores específicos, tales como Nike, Disney 
y Warner Bros. Estas tiendas proporcionan un vínculo directo entre 
fabricantes y consumidores. 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto “Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización”, de 
G. Gereffi (2001). 
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Cuadro 3. Cadena del valor del sector textil y de confección guatemalteco ante la globalización, 
aplicando el análisis de Gereffi.

Como se mencionaba en los incisos anteriores, en Guatemala coexisten dos subsectores 
que elaboran artículos y prendas de vestir con distintos enfoques. El subsector enfocado al 
mercado local, básicamente compuesto por PYMES, no se encuentra inserto en la cadena 
global y tiene pocas posibilidades de crecimiento o desarrollo. Fundamentalmente son 
confeccionistas que se proveen de materias primas de distintos orígenes y que compiten 
en el mercado local por precio, sin mayor diferenciación. Este subsector no es el sujeto 
principal de este estudio, pero se ha incluido en esta caracterización por ser parte de los 
desafíos pendientes para lograr un mayor desarrollo sostenible. 

El otro subsector, enfocado al mercado internacional o subsector dirigido a la exportación, 
está compuesto por empresas productoras de textiles, servicios, accesorios y confección, 
que se encuentran inserto en la cadena global dirigida por el comprador. El productor 
recibe los pedidos de los compradores, que le dicen qué producir, cuándo, cuánto, cómo 
y a qué precio. En casi ningún caso han avanzado a otras actividades de mayor valor 
agregado e intensivas en capital (diseño, desarrollo de marcas propias o integración con 
proveedores de maquinaria). En otras palabras, el sector textil-confección de Guatemala 
para la exportación se encuentra en las primeras etapas de la cadena de valor agregado de 
la industria del vestido internacional. 

Hace una década, las principales competencias o actividades que realizaba el productor 
guatemalteco eran la de corte y ensamblado de vestuario. Las fábricas de tejidos y textiles 
que existían en el país desde la década de los sesenta, se han ido insertando en la cadena 
de producción. Hoy por hoy, representan un 20 % del valor de las exportaciones de artículos 
de vestuario. También, en la medida en que se fue desarrollando un cierto conocimiento 
de las necesidades de distintos servicios y accesorios alrededor de la etapa inicial de solo 
corte y ensamblado, se han generado más de 260 PYMES que proveen servicios y accesorios 
a la industria. La principal característica del desarrollo de estas PYMES, es que fueron 
conceptualizadas desde un inicio para insertarse en esa cadena de valor y fundadas por 
personas que habían laborado o tenían alguna relación previa con el sector. 

La principal barrera de entrada, en el caso de las empresas productoras de textiles, es 
el capital. Además de esto, las empresas de confección también enfrentan la barrera del 
conocimiento necesario para establecer una empresa. Para las empresas de servicios, la 
principal barrera de entrada son los conocimientos necesarios para insertarse en la cadena 
y los contactos con esta. 

Fuente: Elaboración propia.

2.9 Tendencias del mercado y de la industria

Para el subsector textil-confección enfocado 
al mercado nacional, la tendencia del 
mercado y de la industria es mantenerse en las 
condiciones actuales, compitiendo por precio, 
sin diferenciación ni aportar mayor valor 
agregado. Por lo general, al no tener grandes 
posibilidades de insertarse en la cadena 
exportadora –por sus deficiencias de calidad, 
poco acceso a información de mercados 
internacionales, poco capital y resistencia 
al cambio existente entre la mayoría de 
los involucrados45 – esta industria depende 

básicamente de los vaivenes y tendencias de la 
economía nacional. En alguna medida también 
dependen de las tendencias del sector a nivel 
internacional pero, por las características 
propias de este estudio ya señaladas, el análisis 
de las tendencias del mercado y de la industria 
se centrará en el subsector textil-confección 
enfocado al mercado de exportación o sector 
textil-maquila guatemalteco. 

Como ya se mencionó con anterioridad, el 
comercio del sector textil y de vestuario a 
nivel mundial sufrió un cambio drástico a partir 
del año 2005, cuando el sistema de cuotas se 
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eliminó dentro del marco de los acuerdos 
ATV de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), firmados una década atrás. Antes del 
año 2005, una de las principales razones para 
el desarrollo inicial de la maquila en la región 
centroamericana fue que, en comparación con 
los países de Asia, los países centroamericanos 
tenían poca o ninguna limitación de cuotas 
textiles para exportar a EE.UU. 

Esta ventaja comparativa de la región –la 
escasa o nula limitación de cuotas textiles para 
entrar al mercado estadounidense– fue la base 
del desarrollo de la maquila en Centroamérica 
desde mediados de los ochenta. Por su parte 
en Guatemala, la maquila fue incentivada 
por medio del Decreto 29-89, que exonera 
del pago de impuestos de importación para 
materias primas, maquinaria y sobre la renta, 
por diez años. 

A partir de 1989 en Guatemala, el crecimi-
ento del subsector textil-confección para 
exportación o maquila se dio a pasos 
acelerados, sin ser valorado en su justa 
dimensión por los gobiernos existentes. El libro 
de plata 25 años. 1982-2007 de la Asociación 
Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) 
del año 2007 menciona, al referirse al sector 
vestuario y textiles, lo siguiente: 

Conocer a ciencia cierta el desempeño del 
sector vestuario y textiles es una tarea 
relativamente ardua, pues pese a que 
históricamente han existido en Guatemala 
numerosas empresas dedicadas a la 
confección de vestuario, es sólo a partir 
de la promulgación del Decreto 29-89 que 
se genera un boom de sus exportaciones. 
No existen estadísticas que reflejen los 
primeros años de existencia del sector en 
las bases de datos del BANGUAT o de la 
Ventanilla Única de las Exportaciones”.... 
Es solamente a partir del año 2002 que 
el BANGUAT empieza a registrar las 
exportaciones amparadas bajo el Decreto 
29-89 y es entonces que, al efectuarse 
el cruce con las estadísticas de VESTEX, 
se descubre que el sector obtuvo un 

crecimiento superior al 200  por ciento 
entre 1995 y 2006. 

Cuando en Guatemala se comenzaba a reconocer 
el aporte del sector textil-maquila para el 
mercado internacional como la segunda fuente 
de exportaciones no tradicionales y generador 
de 100.413 empleos46 (VESTEX), el contexto 
económico mundial en el que este sector se 
había desarrollado cambiaba radicalmente. En 
el año 2005 los Acuerdos del Textil y Vestuario 
(ATV) de la Ronda Uruguay entraron en vigencia 
completamente y eliminaron el sistema de 
cuotas que se había conocido hasta entonces.

A partir de ese año, Centroamérica se enfrenta 
a un cambio de paradigma en su sector textil-
confección. Pasa de tener un modelo de 
negocios basado en la oferta de un menor 
o igual precio que los productos asiáticos 
–derivado de que el mercado estadounidense 
no estaba sujeto a cuotas de importación– 
a un modelo en el cual su principal ventaja 
comparativa es su mayor cercanía geográfica 
a EE.UU., lo que le permite reducir el tiempo 
de entrega de productos a un tercio o la mitad 
respecto a los provenientes de Asia, aunque 
su precio sea mayor. 

Este cambio ya había comenzado a sentirse en 
los años anteriores, al comenzar a desarrollarse 
masivamente la maquila de confección en los 
países asiáticos que preveían la eliminación de 
cuotas en el año 2005 debido al ATV. En las 
gráficas que aparecen a continuación puede 
observarse que aquellos países que en 1996 no 
eran proveedores de productos textiles hacia 
EE.UU. como Vietnam y Camboya, contaban 
ya en el 2007 con participaciones de mercado 
mayores o similares a las de los países 
centroamericanos. 

México, cuya ubicación geográfica es privi-
legiada por su cercanía a EE.UU. ha visto 
reducir su participación.47 Por lo tanto, en 
el caso específico de México la ventaja de la 
proximidad geográfica al mercado destino ha sido 
insuficiente para garantizar una participación 
relativamente importante en ese mercado.
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Gráfica 5. Participación de los principales exportadores de prendas y artículos de punto 
hacia EE.UU. 1996 y 2008 (en porcentaje).

Fuente: Elaboración propia con base en www.dataweb.usitc.gov (2009).

Gráfica 6. Participación de los principales exportadores de prendas y artículos de punto 
(planos y otros) hacia EE.UU. 1996 y 2008 (en porcentaje).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (2009).

Específicamente en el caso de Guatemala, 
el sector textil-confección de exportación 
durante la década pasada tuvo una tendencia 

al alza que alcanzó su apogeo en 2004, 
captando casi US$ 2.000 millones. A partir de 
ese momento empezó a reducirse. 
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Gráfica 7. Guatemala: composición de las exportaciones de prendas y artículos de vestir 
hacia EE.UU. 1996 y 2008 (en US$ miles).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (2009).

La gráfica anterior confirma la percepción de 
distintos entrevistados: tras la eliminación del 
sistema de cuotas a nivel mundial, Guatemala 
puede competir principalmente en tejido 
de punto y sus derivados, lo que implica  
mayor valor agregado y especialización que el  
tejido plano. 

De acuerdo con la información de VESTEX, los 
principales productos que Guatemala exporta 
y en los que se ha especializado son: 

• Camisas de tejido de punto de algodón, para 
mujer, niña, hombre o niño (69% del total de 
las exportaciones del sector)

• Pantalones y shorts de algodón, para mujer, 
niña, hombre o niño

• Pantalones y shorts de fibra sintética, para 
mujer, niña, hombre o niño

• Camisas de tejido de punto de fibra sintética, 
para mujer, niña, hombre o niño

• Calcetería

• Ropa de bebé

• Vestidos y faldas de algodón y fibra sintética

• Otras manufacturas de algodón

• Camisas de tejido plano de fibra sintética 
para mujer o niña 

Es importante mencionar que las importaciones 
de prendas de vestir de EE.UU. provenientes de 
Guatemala han sido menores al 3 % del total de 
sus importaciones, por lo que Guatemala no es 
un proveedor significativo de este producto a 
ese país.48 

De acuerdo con las tendencias y la información 
proporcionada por los entrevistados, el 
principal reto del subsector textil exportador 
es especializarse en los denominados paquete 
completo y paquete rápido. Esta especialización 
le permitiría no solo darle un mayor valor 
agregado al producto, sino también disminuir 
sus costos de producción.49 La combinación de 
ambas estrategias creará mejores condiciones 
para competir con los mercados asiáticos, 
y lograr un mejor aprovechamiento de la 
ubicación geográfica de los mercados.

Si el sector textil-confección guatemalteco 
para exportación no logra hacer ese cambio 
–agregar valor a su producción y diferenciarse 
en el mercado estadounidense–, la reducción 
de las fuentes de trabajo se mantendrá. Al 
respecto debe tenerse en cuenta que en los 
últimos dos años se han perdido más de 20.000 
empleos directos. 
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A lo anterior debe agregarse que la situación 
económica mundial y las expectativas de recesión 
en los próximos años, tendrán un impacto directo 

en las importaciones estadounidenses de pren-
das de vestir, pues se esperaría que el consumo 
tienda a reducirse aún más (ver Tabla 8).

Tabla 8. EE.UU.: Importaciones totales de prenda se vestir.

Fuente: Elaboración propia con base en la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (2009). 

ARTÍCULOS Variación entre el primer trimestre  
de 2008 y de 2007

Tejido de Punto -2%

Tejido plano (No tejido de punto) -6% 

No se debe olvidar que el Tratado de Libre 
Comercio con EE.UU. (DR-CAFTA por sus siglas 
en inglés), representa una ventaja adicional 
para Guatemala ya que le permite, en el caso 

de productos con mayor contenido de fibras 
sintéticas o artificiales, la exención de hasta un 
30% de los impuestos de importación al entrar 
a EE.UU.50  
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Según el enfoque de Estrategias de Desarrollo 
Sostenible Apoyadas en el Comercio (EDSAC), 
para que una estrategia de desarrollo de un país 
sea sostenible en el tiempo y genere un beneficio 
mayor para las personas, deben tomarse en 
cuenta los siguientes puntos: 

• La innovación y creación de capacidades 
tecnológicas locales. 

• La generación de complementariedades y 
encadenamientos entre sectores económicos.

• La creación de capital humano y capital 
social (beneficios para las comunidades).

• La sostenibilidad ambiental. 

A continuación se presenta la caracterización 
del sector textil-vestuario guatemalteco según 
estos cuatro puntos de análisis.

3.1 Innovación y creación de capacidades 
tecnológicas locales en la producción

Para la elaboración de una prenda de vestir 
son necesarias distintas etapas de producción, 
clasificadas en la siguiente infografía:

 

3. CaraCTeriZaCión del seCTor TeXTil-VesTUario GUaTe-
malTeCo a ParTir del anÁlisis edsaC

Infografía 3. Etapas de producción de una prenda de vestir.

Fuente: Elaboración propia a partir de este estudio.

Excepto en las primeras etapas –producción 
de fibra y diseño de la prenda de vestir–, en 
Guatemala se producen los insumos para el 
sector textil-vestuario.

De acuerdo con los entrevistados, tanto en el 
subsector dirigido al mercado local como en el 
de exportación, una parte de las telas, hilos y 
accesorios que se utilizan son producidos fuera 
de la región. La razón que se aduce es la falta de 
variedad en los productos locales. Sin embargo 
también reconocen que, en comparación con el 
resto de países de Centroamérica, Guatemala 

cuenta con un sector productor de telas, hilos 
y accesorios que ha sido esencial para poder 
ofrecer paquete completo o paquete rápido  
al comprador. 

Este aporte unido al uso de capacidades 
tecnológicas y productivas locales ha incre-
mentado la posibilidad de que toda la cadena 
compita. Parte de esta capacidad local se 
debe a la existencia de un sector textil que 
se desarrolló durante el auge del Mercado Co-
mún Centroamericano (MCC) a mediados de los 
sesenta. Posteriormente, a inicios de los años 



28ICTSD Programa sobre competitividad y desarrollo sostenible

noventa, debió adaptarse para sobrevivir y 
crecer luego de que la región desmantelara el 
sistema de protección arancelaria, en el cual 
se contemplaban derechos de importación 
por arriba del cien por ciento para ciertos 
productos textiles y de confección. 

3.1.1 Participación de la industria nacional en 
la definición de diseños de prendas

Todos los consultados de distintos sectores 
coinciden en que no existe participación de la 
industria nacional en la definición de diseños 
de los productos ensamblados o terminados51, 
es decir que las empresas dedicadas a esta 
actividad son “tomadoras de diseño”.

En el caso del sector dirigido a la exportación, 
los productores se limitan a conseguir la 
tela, los accesorios y ensamblar las prendas. 
Respecto a los accesorios, en algún momento 
el cliente puede preguntar al productor sobre 
ideas o sugerencias. No existe un esquema que 
absorba y promueva la innovación y el valor 
agregado desde el diseño de la prenda. 

El propio sector no reconoce a cabalidad 
los talentos que pueden existir localmente. 
De acuerdo con la directora de la única 
carrera universitaria de diseño de modas en 
Guatemala52, el sector no reconoce el valor 
agregado con una remuneración adecuada a 
los estudios universitarios cursados. Además, 
los empleos que usualmente ofrece a los 
egresados de esta carrera corresponden al 
nivel de técnicos de patronaje, que no exige 
como requisito educación universitaria. 
Se crea entonces una paradoja: los pocos 
diseñadores de moda que se forman en el país 
son solicitados en lugares tan lejanos como 
India, pero no encuentran espacio para aplicar 
y promocionar sus diseños en el mercado para 
la exportación radicado en Guatemala. 

Al consultar a los entrevistados sobre este 
tema, comentan que el cliente usualmente 
establece los diseños para las prendas que se 
van a producir. Lo mismo sucede en el caso 
del sector enfocado al mercado nacional. 
Ellos copian los diseños que ven en revistas, 

televisión o en prendas ya existentes en 
el mercado. Solamente en algunas PYMES 
que producen para el nicho de mercado 
institucional o promocional, el cliente pide 
alguna sugerencia sobre colores o texturas. 
Sin embargo, usualmente lo que buscan es un 
servicio; alguien que produzca a un precio 
bajo los artículos textiles que desean y para 
los que ya tienen diseño. 

3.1.2 Orientación de la industria textil. 
Identificación de las fases de transformación 
y su contenido

El subsector textil-confección dirigido al 
mercado local tiene un nivel de especialización 
muy bajo y el valor agregado que aporta es 
usualmente el servicio de corte y ensamblado 
de las prendas. Por su parte, el subsector 
textil-confección dirigido al mercado de 
exportación es más sofisticado y tiene una 
integración de la cadena que incluye hilo, 
tejidos, accesorios y confección. 

En relación a los niveles de producción de 
tejido de punto y tejido plano, en conjunto 
alcanzan los 135 millones de libras anuales. 
Dentro de su producción se encuentran el 
hilo de algodón, el hilo de algodón teñido, los 
tejidos planos (special weave, Oxford, blue 
denim, twills, poplin, print cloth, entre otras), 
las fibras sintéticas (poliéster, twill, poplin, 
entre otras), el poliéster algodón, Knit cien 
por ciento de algodón (open end, ring spung, 
fleece, entre otras) y el Terry Cloth cien por 
ciento de algodón (VESTEX, 2007).

Si bien no existen datos precisos sobre qué 
parte de la producción de hilos y tejidos se 
dedica a textil plano y tejido de punto por 
área de producción53, existe un posible indicio 
sobre la distribución que indica que el 75,42% 
de exportaciones a EE.UU. son de tejido de 
punto y el resto de tejido plano (VESTEX. 
2007). También de acuerdo con las estadísticas 
de importaciones de EE.UU. de este sector, en 
las Gráficas 1 y 2 se refleja que Guatemala se 
mantiene competitiva en tejido de punto y ha 
reducido sus exportaciones de tejido plano de 
1996 a 2007. 
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Adicionalmente, en el país hay distribuidores 
y representantes de maquinaria para la 
industria textil y de confección, por lo que el 
sector tiene la oportunidad de diversificar la 
variedad de productos ofrecidos al comprador 
internacional. En el futuro también podría 
especializarse en el diseño propio de prendas 
a nivel industrial. 

3.1.3 Características de la infraestructura y 
logística disponible 

En general, el país cuenta con una 
infraestructura física relativamente buena, 
pero no suficiente. En el último año las 
carreteras se han deteriorado rápidamente 
y esto afecta la celeridad del sector para 

De acuerdo con los entrevistados, este hecho 
se explica por varios factores:

• El tejido de punto exige un mayor nivel 
de especialización y valor agregado. El 
sector ha pasado de cortar y ensamblar 
(que usualmente requiere tejido plano) a 
producciones más especializadas de tejido 
de punto, que requieren otro tipo de 
maquinaria de mayor inversión. 

• En tejido plano es sumamente difícil 
competir por precio con la producción 
proveniente de Asia. 

• Previo al desarrollo del sector textil-
vestuario para exportación, Guatemala 
contaba con algunas fábricas de tejido 
plano y de punto. Estas fábricas y su know 
how fueron aprovechados para ampliar la 
base de oferta exportable al integrarse a 
la cadena exportadora.

• Guatemala se ha especializado en producir 
prendas de algodón y mezclas de algodón-
poliéster. Por la experiencia y la maquinaria 
existente, el país ofrece competitivamente 
prendas de algodón en el mercado 
estadounidense. Estas prendas requieren 
cierto nivel de valor agregado y tienen un 
mayor precio que los productos de fibras 
sintéticas o artificiales provenientes de Asia. 

Respecto a la industria de soporte, Guatemala 
cuenta con distintos procesos: accesorios, 
componentes y servicios adicionales. Lo 
anterior le sirve para ofrecer un servicio 
completo al cliente. Esta industria de soporte, 
cuyos integrantes han aumentado de 75 a 273 
empresas en el periodo de 1996 al primer 
semestre de 2008, se dedica a tres actividades: 
a) procesos de acabado y teñido, b) servicios 
adicionales y c) accesorios y componentes. El 
detalle de estas actividades se muestra en el 
Cuadro 4.

Cuadro 4. Industrias de soporte al sector textil-vestuario para exportación en Guatemala.

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y datos VESTEX (2007).

Procesos de acabado y teñido Servicios adicionales Accesorios y componentes

Stone wash

Enzyme wash

Sand wash

Garment wash

Silicon wash

Knit finishing

Dye processes

Serigrafías

Bordados

Materiales para empaque

Servicios CAD Cam

Laboratorios textiles

Botones

Ciprés

Entretela

Serchas

Etiquetas y bordados
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entregar y distribuir sus productos. En el caso 
de las PYMES que venden su producción en 
el interior del país, esto supone una carga 
adicional en sus costos, por el deterioro que 
implica para los medios de transporte el 
mal estado de las carreteras. Hay carreteras 
inconclusas en la parte occidental del país 
que comunican con la parte sur del territorio 
mexicano, lo que ha limitado las posibilidades 
de vender a ese mercado y de tener otras 
fuentes de materia prima. 

En el caso de la infraestructura y logística 
disponible para el sector de exportación, 
el gobierno no ha tomado conciencia de 
la necesidad de agilizar en forma integral 
las importaciones y exportaciones de este 
subsector para mantener su competitividad. 
El concepto de paquete rápido no existe en 
los procesos aduanales y tampoco existe 
una aduana rápida que agilice o priorice el 
movimiento de estos productos o materias 
primas del subsector. El sector textil es uno 
de los sectores más dinámicos en la economía 
del país generando más de 10.000 empleos. 
Sin embargo pareciera que en el sector público 
no existe coordinación entre sus políticas 
de atracción de inversiones y los procesos 
aduanales, servicios de seguridad social y 
capacitación. 

Al respecto cabe mencionar que a inicios 
del año 2008, por razones de control del 
contrabando, se cambiaron los procedimientos 
de supervisión y trámites para productos 
textiles. Hoy por hoy, estos productos y sus 
materias primas deben pasar por el semáforo 
rojo –todo se revisa– y no por el semáforo 
aleatorio –una parte se revisa–. Esto ha 
incrementado los costos en tiempo y dinero 
para el empresario que debe pagar cada 
revisión y ampliar sus cálculos de tiempos de 
entrega del producto. 

Es importante recordar que el comprador 
internacional usualmente realiza sus pedidos 
a aquellas fábricas que pueden entregarle en 
calidad y tiempo adecuado los diseños que 
ellos proveen. Al ser el subsector un “tomador 
de precio” se ve obligado a absorber cualquier 
sobrecosto adicional. Por regla general, los 

compradores internacionales no tienen una 
relación de mucho tiempo con sus proveedores, 
y una oferta de la misma calidad y servicio 
a precio más bajo puede ser un factor para 
cambiar de fábrica. 

3.1.4 Niveles tecnológicos existentes en cada 
etapa de producción

En el caso del subsector dirigido al mercado 
nacional hay bajos niveles de tecnología e 
inversión, ya que su producción es básicamente 
confección. En este subsector solamente se 
necesitan máquinas de coser. La antigüedad 
promedio de esta maquinaria es de diez años, 
incluso algunas ya eran usadas cuando fueron 
adquiridas por los confeccionistas. 

Por otro lado, el subsector dirigido al 
mercado de exportación tiene altos niveles de 
tecnología y su maquinaria en general no tiene 
más de cinco años. Los costos de inversión de 
maquinaria son sumamente altos y una máquina 
para textil o servicios de acabado puede estar 
en un rango mínimo de US $100.000 (ver casos 
de estudio). 

Cabe mencionar que el parque de maquinaria 
es importado principalmente de Italia y 
Alemania54  debido a que no existe una industria 
nacional desarrollada para la fabricación 
de maquinaria especializada. Asimismo los 
servicios técnicos son prestados principalmente 
por personal extranjero, aunque VESTEX, 
con el apoyo de la Agencia Internacional de 
Cooperación de Corea (KOIKA), ha realizado el 
“Taller de Capacitación de Alta Tecnología en 
Vestuario y Textiles en el Centro Guatemala 
1 de INTECAP” para apoyar el desarrollo 
y capacitación del recurso humano de la 
Industria. Dicha capacitación se ha orientado 
hacia cuatro grandes áreas: Administración 
de la producción industrial, Diseño industrial 
del vestuario, Diseño textil, y Mantenimiento 
eléctrico y electromecánico de máquinas de 
coser industriales.

Debido a que el crecimiento y desarrollo de este 
sector exige la diversificación y ampliación de 
su base tecnológica así como de los productos 
que ofrece, es necesario el establecimiento 
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de políticas específicas de soporte para que 
el sector haga uso de los bienes de capital que 
se importan. 

3.1.5 Utilización de la capacidad tecnológica 
según tamaño de las plantas 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, 
el sector en general utiliza actualmente el 
70% de su capacidad instalada. En algunos 
momentos se ha llegado a usar un 80% por 
parte del subsector dirigido a la exportación, 
pero nunca se ha dado una utilización 
plena de la capacidad instalada. A raíz del 
cambio de modelo de negocios derivado de 
la implementación del ATV en el año 2005, 
el uso de la capacidad instalada ha venido 

decayendo, reflejo de la disminución en la 
producción en el país. 

Es de comentar que si bien las ventas en 
dólares al mercado internacional se han 
mantenido o aumentado en alguna medida en 
los últimos tres años, el volumen de prendas 
de vestir ha disminuido. Ello significa que las 
prendas que exportan las empresas tienen 
mayor valor agregado y por tanto se venden a 
un mejor precio. 

3.1.6 Identificación de la tecnología que se 
utiliza en la producción textil

En la tabla 9 que se presenta a continuación, 
se identifica el nivel de tecnología utilizada 
por los subsectores textiles en el país.

Tabla 9. Nivel de tecnología utilizado en los procesos productivos.

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y datos VESTEX (2008).

Subsector dirigido al  
mercado de exportación

Subsector dirigido  
al mercado nacional

•  Maquinaria de hilado y producción de hilos

•  Maquinaria para producir tejido de punto y tejido 
plano

•  Maquinaria para acabado del tejido, serigrafías y 
bordados

•  Laboratorios de calidad textiles

•  Maquinaria diversa para servicios y componentes

•  Confección

•  Alguna tecnología para serigrafía. A 
veces subcontratan algún servicio de 
acabado cuyo mercado principal es 
servicio para el subsector maquila.

3.1.7 Nivel de influencia de las empresas 
nacionales en los procesos de producción, el 
producto o el diseño 

El nivel de influencia de las empresas de capital 
nacional, que producen telas y accesorios 
para el mercado de exportación, se reduce 
a recibir muestras del cliente, analizarlas y 
presentarle pruebas de productos similares. 
En algún momento pueden sugerirle cambios 
o adaptaciones a la muestra. Sin embargo el 
cliente mantiene el control y es quien propone 
diseños, colores y tallas, entre otros. 

Aproximadamente un 35% de todas las empre-
sas en la cadena exportadora son de propiedad 
nacional, especialmente las de producción de 
tejidos, accesorios y servicios. En el caso de 
las empresas para el mercado local son PYMES 
que se dedican a la confección y son de capital 
cien por ciento nacional. Usualmente copian 
diseños que ven en el mercado, elaboran 
su proceso de producción y mercadean las 
prendas. En algunos casos, cuando producen 
para clientes institucionales o promocionales, 
reciben el diseño y por un precio elaboran  
la prenda.55 
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3.1.8 Participación de PYMES en el diseño de 
textiles y prendas de vestir

La participación de las PYMES dirigidas al 
mercado nacional en diseño de textiles y 
prendas de vestir es nula. Lo mismo aplica 
para las medianas y grandes empresas dirigidas 
al mercado de exportación. Ambos subsectores 
son “tomadores de diseño”. 

3.1.9 Capacidad de la industria nacional para 
diseñar y poner marca a sus productos 

La capacidad de las PYMES dirigidas al 
mercado nacional para desarrollar sus propias 
marcas no existe por razones de costo para 
promoverlas mercadológicamente.56 En ciertos 
casos, algunas PYMES incluso falsifican marcas 
internacionales para vender su producto 
–usualmente en pantalones de lona–, pues han 
observado que su mercado, al que venden por 
precio, tiende a elegir productos que tengan 
marcas conocidas. 

Por su parte, el subsector dirigido a la expor- 
tación es “tomador de diseños y marcas”.  
Suele producir para grandes marcas inter- 
nacionales o cadenas de ropa estadouniden-
ses. El cliente les da la marca y el diseño de la 
prenda. El subsector aporta la confección y en 
mayor o menor medida, tejidos, accesorios y 
servicios conexos para elaborar la prenda. 

3.1.10 Reconversión productiva

El modelo de negocios del subsector dirigido al 
mercado de exportación ha cambiado. Ante esta 
realidad una parte del mismo está consciente 
de la necesidad de reconvertirse y enfocarse 
a los sistemas de paquete completo o paquete 
rápido. Sin embargo hay otros que no se habían 
integrado a la cadena en forma completa, por 
ejemplo las maquiladoras extranjeras que se 
encontraban radicadas exclusivamente para 
confeccionar. Estas últimas han cerrado y 
migrado a otros países. 

Dentro de las empresas de capital nacional, 
ya sea para producir para el mercado local o 
internacional, existe cierta conciencia de la 
necesidad del cambio y adaptación, pero no 
está plenamente desarrollada. En el caso del 

subsector dirigido a la exportación, parte del 
trabajo de VESTEX ha sido crear y ampliar esta 
actitud de cambio. Algunas de las conferencias 
en el Apparel Sourcing Show, feria del textil 
y la confección para Centroamérica que 
promueve e implementa esta asociación, van 
enfocadas al desarrollo de una actitud de 
cambio y reconversión productiva del sector 
hacia paquete completo o paquete rápido.

Pero en la actualidad no existe una mentalidad 
hacia la reconversión productiva que incluya 
el servicio de diseño de la prenda o agregue 
una marca propia. 

3.1.11 La velocidad del surtido para mercado 
de exportación

El paquete rápido es parte de lo que ofrece 
el subsector a sus clientes dado que un 
componente de la oferta para atraer inversiones 
a Guatemala en este sector es “una ubicación 
geográfica cercana a EE.UU. que permite que 
las prendas estén en un tercio o la mitad 
del tiempo que se requiere si provienen de 
Asia”.57 

En este sentido, una de las quejas del subsector 
es que mientras ellos necesitan mantener y 
aumentar la velocidad del surtido para ser 
competitivos en el mercado estadounidense, 
el sector público guatemalteco no comprende 
la importancia de ello. Por ejemplo, se 
producen atrasos en aduanas o cambios de 
procedimientos aduaneros que vuelven lento 
el proceso. A diferencia de Honduras, donde 
incluso existe una aduana para agilizar los 
trámites de este subsector, en Guatemala las 
autoridades de gobierno ni siquiera analizan 
esta posibilidad. 

3.1.12 Importancia de la moda en los procesos 
productivos 

La moda y sus tendencias en cuanto a diseños 
y colores son básicas para el sector en general, 
especialmente para el subsector enfocado a la 
exportación. Una de las formas de competir 
ante Asia es precisamente el cambio de 
moda en EE.UU. que le permite a los clientes 
tener pequeños surtidos de productos en los 
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colores y diseños que vayan teniendo éxito 
en la temporada. 

Por ejemplo, si un producto o color se pone de 
moda al inicio de la temporada de primavera 
–que dura tres meses–, colocar la orden en 
Asia implica que el producto va a estar en 
las tiendas casi al final de la temporada y 
el cliente probablemente ya no lo adquiera. 
En cambio, al colocarlo en Centroamérica, 
el producto podría estar en los anaqueles de 
las tiendas en un máximo de seis semanas, es 
decir a mitad de temporada. 

El subsector para el mercado local cambia sus 
productos a un nivel más lento. Ofrece camisas, 

playeras, faldas, pantalones y ropa para niños 
como principales líneas. Los cambios más 
importantes suelen ser los colores que ofrece 
o algún acabado, por ejemplo serigrafía con la 
imagen de la caricatura de moda. 

3.1.13 Productividad y costos del sector en 
Guatemala en relación con Asia

Por la falta de estadísticas y estudios 
relacionados, no se han encontrado datos 
disponibles al público para comparar la 
productividad laboral en ambos sectores. En 
relación con los costos más importantes para 
la cadena propia del valor –mano de obra y 
energía eléctrica– la relación es la siguiente:

Tabla 10. Costos de producción del sector textil vestuario.

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas (2008).

País Costo Kw/Hora/ 
Sector Industrial Mano De Obra

Guatemala US $ 0,09 a US $ 0,10 
centavos

US $ 6,00 a US $ 8,00 /día, al incluir 
prestaciones. 

China US $ 0,02 a US $ 0,03 
centavos en algunos lugares 
de China.

1/3 del costo en Guatemala. En otras partes 
de Asia  como puede ser Camboya o Vietnam, 
la mano de obra puede ser más barata, no 
llegando a US $ 2,00/día, 

3.2 Complementariedades y encadenami-
entos entre los distintos actores del sector

3.2.1 Integración de la industria textil y de 
vestuario nicaragüense y guatemalteca 

De acuerdo con la información obtenida en 
las entrevistas, existe alguna integración 
entre empresas guatemaltecas productoras 
de tejidos, encajes y bordados con la 
industria confeccionista para exportación 
de Nicaragua. Usualmente se da cuando 
el cliente lo solicita, pero no existe una 
integración plena y formal de los distintos 
actores de Nicaragua y Guatemala. 

La integración con otros países del área 
centroamericana mantiene la tendencia. 
Puede que haya mayor interrelación no 
formal con empresas de El Salvador y 
Honduras, pero generalmente se deriva de 
contactos personales entre los productores 

que buscan paquete completo; o bien cuando 
el comprador internacional que coloca la 
orden de full package indica a la parte que 
confecciona en la cadena del valor que su 
materia prima será proveída por las empresas 
que ha seleccionado.

3.2.2 Nivel de producción, finalización o 
importación de tela, hilos y otros insumos

El consumo de fibras textiles, productos 
textiles y prendas de vestir elaborados 
en Guatemala durante el año 2006, fue de 
más de US$ 1.250 millones, de acuerdo con 
estadísticas del Banco de Guatemala. Según 
datos de VESTEX, existen alrededor de 
cincuenta empresas textileras produciendo 
anualmente 135 millones de libras, de las 
cuales el 30,69% corresponde a tejido plano 
y el 69,31% a tejido de punto. La industria 
cuenta con 260 empresas que suplen servicios 
y accesorios.
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Según las personas entrevistadas, el sector ha 
ido reduciendo su importación de telas e insumos 
desde la década pasada al ser sustituidos por 
insumos nacionales y regionales. No existen 
cálculos exactos, pero entre 80% y 95% del 
algodón (fibra), hilos y tejidos provienen del 
exterior. En este punto, el TLC con EE.UU. ha 
ayudado al sector ya que ha implicado mayor 
inversión en empresas textileras.58

Respecto a la inversión en maquinaria, cabe 
mencionar que no existe una producción 
interna significativa en maquinaria textil 
y de confección. Así pues, dentro del 
encadenamiento productivo del sector textil, 
la maquinaria constituye una de las actividades 
conexas a la compra de insumos importados 

(BID, 2005). Al respecto, es importante 
mencionar que los usuarios de zonas francas 
tienen derecho a la importación libre de 
impuestos de la maquinaria y herramientas 
utilizadas en las operaciones de las empresas 
(Castro, 2007).

De acuerdo a Carrera (2002)59 el vestuario es un 
encadenamiento guiado “por los compradores y 
hegemonizado por los capitales comerciales”. 
De acuerdo al siguiente diagrama presentado 
por Carrera, los actores extraterritoriales 
dominan la cadena pues son ellos los que 
controlan la distribución final de los productos. 
Las actividades conexas, específicamente la 
carga, el combustible y la maquinaria, son 
proveídos por multinacionales. 

Infografía 4. Cadena globalizada del vestuario textil: sistema de maquila.

Fuente: Diagrama extraído de Carrera (2002).

3.2.3 Peso relativo y proveniencia de las 
importaciones en la producción del sector 

Como se indica en el inciso anterior, no existen 
datos exactos del valor de las importaciones 
en la producción del sector y pueden variar 
dependiendo del precio de los insumos y la 
parte de la cadena. 

Para los productores de telas e hilos, por 
ejemplo, el cien por ciento de sus insumos de 
fibras son importados; en el caso del algodón, 
provienen especialmente de EE.UU. y África. 
Cuando son fibras sintéticas o artificiales 
pueden venir de EE.UU., México, Europa y Asia, 
dependiendo de la fibra y de su disponibilidad 
en el mercado. 
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Para los productores de vestuario, su materia 
prima –hilos, telas y accesorios– pueden 
provenir hasta en un 95% de fuera del país. 
Sus principales proveedores son Corea, 
EE.UU. y México. Con el establecimiento de la 
acumulación de origen en el TLC con EE.UU., 
los productores esperan poder ampliar su 
disponibilidad de materias primas de esos 
países y cumplir la normativa de origen. 

3.2.4 Situación de la producción de algodón u 
otras materias primas en el país

Guatemala, a pesar de haber sido un gran 
productor y exportador de algodón en el 
pasado, no produce ya esta materia prima 
desde hace casi treinta años. Su declinación 
se dio por dos razones principales:

• Los subsidios en EE.UU. al algodón volvieron 
menos rentable su cultivo en el país. 

• El desarrollo de una plaga (gusano) a finales de 
los años setenta, destruyó las plantaciones. 

• Un sobre uso del suelo agotó la tierra y la 
volvió menos productiva para este cultivo. 

Ante esta situación, a inicios de la década 
de los ochenta los propietarios de las 
plantaciones de algodón comenzaron a buscar 
cultivos alternos más rentables, dado que se 
requiere de cierta extensión mínima de tierra 
para hacer rentable el cultivo del algodón. 
Actualmente, las antiguas tierras algodoneras 
se dedican al cultivo de caña de azúcar que 
es altamente rentable o para producción de 
cultivos de exportación no tradicionales, por 
ejemplo mangos. 

En el caso de la producción de fibras artificiales 
–poliéster, por ejemplo, que proviene del 
petróleo– no existe la capacidad tecnológica ni 
la materia prima para producirlas en el país. 

3.2.5 Condiciones para la promoción o reacti-
vación de la producción de algodón 

No existen perspectivas para reactivar el 
cultivo de algodón en Guatemala, pues como 

ya se indicó, la tierra con vocación para este 
cultivo está siendo utilizada para productos 
más rentables. En el caso de la caña de azúcar 
que utiliza la mayor parte de las antiguas 
tierras algodoneras, se encuentra integrada a 
un sector –producción de azúcar– altamente 
competitivo y rentable, por lo que el cultivo 
de algodón no puede competir con él. 

La posibilidad de apoyar la reactivación del 
cultivo orgánico del algodón en pequeñas 
extensiones no se encuentra dentro de las 
prioridades del gobierno debido a que la tierra 
puede ser más productiva si se utiliza para 
cultivo de frutas o vegetales de exportación. 

Esto lo confirmó Carlos Cabrera, experto en 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
quien estuvo involucrado en el mapeo de 
Guatemala por medio de análisis satelital y de 
muestras de tierra, para conocer la vocación 
productiva por municipio. Según el experto, 
otros cultivos son más rentables y tienen un 
menor impacto ambiental que el algodón. El 
cultivo de frutas y verduras reporta una mayor 
ganancia para aquellos pequeños productores 
agrícolas que podrían producir algodón de 
manera orgánica. 

3.2.6 Participación de los gobiernos regiona-
les en la producción de algodón y otras mate- 
rias primas

No existe ningún interés o participación del 
gobierno en reactivar el cultivo del algodón. 
De acuerdo con las personas consultadas y 
el análisis de los programas de apoyo a la 
reconversión productiva impulsados por los 
gobiernos o la cooperación internacional, es 
preferible y más rentable para los minifundios 
la producción de frutales y vegetales. 

Por las propias características del algodón y 
sus requerimientos de grandes extensiones de 
tierra para ser empresarialmente rentable, 
las tierras existentes están siendo utilizadas 
para producir azúcar, que tiene una mayor 
generación de empleo que la que pudiese 
generar el algodón. 
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3.2.7 Importancia de la inversión extranjera 
en las etapas de producción del sector 

El 65% del capital del subsector enfocado a la 
exportación es extranjero, mayoritariamente 
coreano. Existe también alguna inversión 
estadounidense y una empresa de capital 
francés. Esta inversión se concentra 
principalmente en la confección. El restante 
35% es de capital nacional y se concentra en 
la etapa de producción de textiles, acabados 
y servicios conexos. 

3.2.8 Participación de las empresas nacionales 
y transnacionales

De las aproximadamente cincuenta empresas 
textileras ubicadas en Guatemala, la mayoría 
son de capital nacional. 

3.2.9 Participación de cooperativas o PYMES 
en cada etapa del proceso productivo

La participación de cooperativas en la cadena 
de exportación textil-vestuario no existe. 
Entre las 260 empresas suplidoras de servicios 
y accesorios, las pequeñas y medianas 
empresas suelen ser la mayoría.

Las fábricas textileras y de vestuario suelen ser 
medianas o grandes empresas según los rangos 
guatemaltecos –más de cien empleados–. 

3.2.10 Capacidades financieras y niveles 
tecnológicos y de gestión de las PYMES 

Las PYMES de accesorios y servicios relaciona-
dos con la cadena textil-vestuario fueron 
fundadas con el objetivo de insertarse en 
la cadena exportadora. En varios casos 
eran personas que trabajaban en el sector, 
observaron el nicho de oportunidad y se 
iniciaron en él. Usualmente comenzaban 
con poco capital pero con buenos contactos 
y referencias. Esto les permitió acceder al 
mercado formal del crédito e ir creciendo. 

En algunos casos, en menos de veinte años desde 
la fundación de la empresa, han incrementado 
la generación de empleo y disponibilidad de 
maquinaria hasta diez veces.60

La tecnología que utilizan es de punta y 
usualmente reciben capacitación de los 
fabricantes de la maquinaria para su uso. 

En cuanto a la forma de gestión, por lo general 
se trata de empresas familiares de primera 
generación, lo que implica que el gerente 
general y/o el de producción deben de estar 
enterados de todo lo que suceda. Es un mode-
lo centralizado. 

3.2.11 Importancia relativa de la subcontrata-
ción en cada etapa de la producción de 
prendas de vestir

La mayor parte de la etapa de producción 
de accesorios, estampados y servicios varios 
son subcontratados. En el resto de las fases 
productivas, las empresas no subcontratan. El 
poblado de San Pedro Sacatepéquez (ver caso de 
estudio), es el único que se encuentra inserto, 
como tal, en la cadena exportadora de vestuario 
y textiles, contratando personas individuales. 

3.3 Capital humano y capital social (rela-
cional)

3.3.1 Modelos de organización y gerencia 

Los modelos de organización y gerencia 
o administración no pueden clasificarse 
propiamente por etapa de producción sino por 
subsector. Por ejemplo, el subsector dirigido 
al mercado nacional tiene un modelo de 
organización característico de las PYMES: el 
dueño o fundador se encarga de las funciones 
de mercadeo, administración y finanzas. Los 
empleados se encargan de producir.

En el caso del subsector dirigido a la 
exportación, el modelo gerencial se basa en 
tres niveles usualmente:

• Gerente general o dueño. Encargado de la 
supervisión y de negociar con los clientes.

• Mandos medios. Dependiendo del tamaño 
de las empresas, puede haber gerentes 
de mercadeo, producción o finanzas. A 
un subnivel más abajo, a nivel operativo, 
existen los supervisores de los operarios. 
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• Operarios. Pueden estar organizados por formas 
de producción –etapa– o por línea de producción, 

para sacar un producto en específico donde 
todos ayudan y son responsables de esa línea. 

Infografía 5. Modelo gerencial del subsector dedicado a la exportación.

Fuente: Elaboración propia.

El modelo gerencial de las empresas del 
subsector que implementan el esquema de 
paquete completo puede sufrir reestruc-
turaciones. Esto se debe a que el paquete 
completo implica un esquema de compra-
venta donde el fabricante, después de reci-
bir de su cliente especificaciones detalladas 
para producir las prendas, es el encargado 
de adquirir insumos y de coordinar todas las 
etapas de producción y distribución. 

En términos administrativos, el esquema de 
paquete completo representa un reto signi-
ficativo porque implica una mayor complejidad 
operativa: requiere contratación de personal 
con nuevas habilidades, así como inversiones 
en maquinaria, activos fijos y aumentos en el 
capital de trabajo.

3.3.2. Procesos de formación profesional, 
capacitación y asistencia técnica 

Como se ha mencionado con anterioridad, no 
existe un sistema formal por parte del gobierno 
o de la academia que se dedique a la formación 
profesional, capacitación y asistencia técnica 
para el subsector dirigido al mercado local. 

En el caso del subsector dirigido al mercado 
de exportación y ante la inexistencia de 
una escuela de capacitación especializada,  
VESTEX asumió el diseño de cursos de 
capacitación para distintos niveles geren-
ciales. Recientemente, con apoyo del INTECAP 
y KOIKA, ha implementado una escuela técnica 
para capacitar técnicos y operarios de fábrica.

3.3.3 Absorción de tecnología: habilida-
des de gerencia y preparación de la fuerza  
de trabajo

Existe un potencial de capacidad para 
absorber transferencia de tecnología por 
parte del subsector dirigido a la exportación 
y precisamente los proyectos de capacitación 
de VESTEX van en esa línea. Las empresas, 
como otro factor de diferenciación y en la 
búsqueda de mayor productividad, tienen 
sistemas de capacitación constante para 
el operario, supervisor, jefe de planta y 
administrativos. Cabe mencionar la modalidad 
que están tomando las empresas maquileras 
en Guatemala consistente en capacitar al 
capacitador. Estas personas tiene la finalidad 
de recibir una capacitación por medio de la 
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Cuadro 5. Código de conducta de VESTEX principios de observancia laboral y ambiental.

• No discriminación: Se promoverá el pleno respeto de la dignidad humana para lograr 
la igualdad y la equidad entre hombre y mujeres, evitando toda discriminación en el 
empleo, por motivos de raza, color, religión u opinión pública.

• Libertad de asociación: Se reconoce que los trabajadores tienen derecho de pertenecer 
a las organizaciones de su elección, basados en principios de libertad y democracia.

• Igualdad: Se tendrá en cuenta que a igual trabajo desempeñado en igualdad de condiciones 
y con la misma eficiencia, deberá otorgarse igual salario.

“Escuela de Capacitación” a supervisores y 
estos capacitan a sus subordinados. 

Para coordinar este aspecto, la cadena para 
exportación de vestuario y textiles tiene un 
programa de competencias. En ese marco se 
han traído técnicos de Colombia, Pakistán, 
Corea, China y Taiwán entre otros, con la 
intención de insertarlos en el programa de 
capacitación regular de VESTEX y aprovechar 
la transferencia de tecnología en coordinación 
con el Ministerio de Trabajo. 

En el caso del subsector dirigido al mercado 
nacional existe menor capacidad para absorber 
cambios tecnológicos por parte de los dueños 
de las empresas o sus trabajadores, debido a 
que su formación primaria formal es escasa o 
deficiente (ver caso ASCONFEG).

3.3.4 El papel de las universidades, centros 
tecnológicos y escuelas de formación laboral 

No existe una integración de la academia, 
centros tecnológicos y escuelas de formación 
laboral con el sector. Como se ha mencionado 
en páginas anteriores, solo existe una carrera 
en diseño a nivel universitario y sus egresados 
no se integran a la cadena productiva debido 
a que no se incluye el diseño dentro de los 
servicios de paquete completo. 

El INTECAP, cuyo propósito es contribuir a 
fortalecer al sector empresarial del país, 
en el caso del sector textil realiza cursos 
de especialización a pedido de VESTEX. 
Esta comisión diseña los cursos y le pide al 
INTECAP que los implemente y cofinancie. En 
la mayoría de los casos VESTEX sugiere a los 
capacitadores los temas de interés. 

3.3.5 Estándares laborales de Guatemala 

Los estándares laborales de Guatemala 
son los usuales en países latinoamericanos 
con una mano de obra no calificada. Por 
la importancia del sector y la presión 
internacional para el cumplimiento de la 
legislación laboral, el gobierno pone especial 
énfasis en la supervisión de este sector. Por 
ello, desde 1996, VESTEX estableció el Código 
de Conducta para sus agremiados. Algunos de 
los argumentos para ello fueron:

La Comisión VESTEX aprobó en la Asamblea 
General Ordinaria, en julio del año de 
1996, los Principios de Observancia Laboral 
y Ambiental (Código de Conducta), así 
como su implementación y certificación. 
Esto se dio, pues se reconoce que ante las 
tendencias mundiales de globalización, 
para que el sector exportador sea compe-
titivo, la relación entre trabajadores y 
empleadores debe adaptarse a la dinámica 
que este proceso demanda, como lo son las 
exigencias de los clientes quienes cada vez 
exigen estándares de calidad y condiciones 
laborales superiores. 

El sector de Vestuario y Textiles es el 
primero en implementar esta clase de 
programas de certificación laboral; haci-
endo de Guatemala un país pionero en la 
implementación de Códigos de Conducta, 
sirviendo de modelo a los distintos países 
del área. El Código de Conducta de VESTEX 
representa una Herramienta para mejorar 
la Competitividad de las empresas y el 
Nivel de Vida de los Trabajadores.
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Cuadro 5. Continuación.

• Trabajo de menores: Debe haber estricto apego a las condiciones y prohibiciones para la 
contratación de menores que contempla la Constitución Política de la República y demás 
legislación vigente en el país.

• Salarios y jornadas: Los salarios y las jornadas de trabajo se sujetarán a las leyes vigentes 
en el país, lo cual implica el pago del salario mínimo y toda jornada extraordinaria 
será compensada en la forma expresada en la Ley. El trabajo extraordinario debe ser 
voluntario.

• Ambiente laboral: Se deberá proveer un ambiente de trabajo seguro, con apego a las 
leyes de higiene y seguridad. Nuestros asociados deben promover un ambiente de mutuo 
respeto. 

• Trabajo forzado: Respetar la prohibición de todas las formas de trabajo forzado. 

• Preservación del medio ambiente: La preservación del medio ambiente es un elemento 
fundamental que debe armonizarse con el desarrollo económico y social del país. La industria 
respetará los estándares ambientales y la legislación ambiental vigente en el país.

• Respeto a la integridad física y moral de la persona: Este principio busca el mejoramiento 
del ambiente laboral y la productividad de las empresas específicamente para propiciar 
el fortalecimiento de los mecanismos para prevenir el acoso y hostigamiento sexual 
y mejorar las condiciones de salud tanto física como mental de los trabajadores y 
trabajadoras de la industria del vestuario y textil.

Fuente: VESTEX (1996).

Tras el establecimiento de este Código de 
Conducta, las presiones de los compradores 
internacionales y la conciencia de la cadena 
exportadora de vestuario acerca de la 
necesidad de cumplir estas normas para 
mantenerse en el mercado internacional, 
las demandas por violación a los derechos 
laborales de los trabajadores en el sector han 
disminuido drásticamente.61 

Esto se confirma al constatar la reducción 
de demandas laborales en los tribunales a 
empresas de la cadena exportadora. Los 
casos existentes son usualmente de empresas 
de confección que han cerrado en los últimos 
años y no han pagado las prestaciones 
laborales. En Guatemala operan 59 de la 168 
empresas integradas en paquete completo 
instaladas en Centro América (Condo, Zúñiga, 
Figueroa, Obando y Morales, 2003), las cuales 
se preocupan por cumplir la legislación para 
evitar demandas o que los compradores 
internacionales les cancelen órdenes si no 
cumplen sus propios estándares laborales. 

Estas 59 empresas que operan en Guatemala 
llevan más de una década, tienen sus propios 
requisitos para elegir a sus proveedores y 
pueden tener estándares similares a una 
norma ISO. Los tratados de libre comercio, 
especialmente el suscrito con EE.UU., las 
perspectivas del acuerdo de Asociación 
con la Unión Europea y los Acuerdos de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
han incidido mucho en esa línea. 

Otro factor, igual o más poderoso, es que 
los compradores internacionales tienen sus 
propios supervisores en temas laborales. 

Para un empresario, la peor sanción es perder 
a un cliente. Son sometidos a constantes 
auditorías laborales y ambientales por 
parte del mismo. Usualmente, si hay algo 
incorrecto, les disminuyen pedidos hasta 
que arreglen las cosas y les fijan plazos. 
Si no cumplen, la sanción es perder al 
cliente.” (Entrevista a Rolando Figueroa, 
Asesor legal VESTEX). 
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Lo anterior no sucede con las empresas de 
vestuario dedicadas al mercado local, que 
no tienen esa presión pues su mercado es 
completamente distinto. 

Otros programas voluntarios que el sector 
ha implementado para cumplir los requisitos 
internacionales y de sus compradores es el 
Programa de salud ocupacional, capacitación 
sobre prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales. Asimismo se brindan a las 
empresas mapeos de riesgos ocupacionales 
–ventilación, medición de partículas dañinas 
para los pulmones, etc.–, de protección 
de maquinaria y de salidas de emergencia  
entre otros. 

Es importante mencionar que los empleados 
tienen acceso a los servicios de cobertura en 
salud que brinda el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS). El Seguro Social 
corresponde a un porcentaje del valor de la 
planilla pagado por el empleador (10,67%) 
y otro por el empleado (4,83%). El Instituto 
de Seguridad Social IGSS brinda asistencia 
médica, dándole atención a más de 1,304.188 
personas beneficiarias de programas como 
IVS (invalidez, vejez y sobrevivencia) o AEM 
(Accidentes, Enfermedad y Maternidad) lo que 
representa la cuarta parte de la PEA (25,62%) 
(IGSS, 2006). Si bien el número de afiliados 
presenta una tendencia creciente, la principal 
limitación es que el Instituto solamente brinda 
sus servicios a las empresas “formales”.

En el caso de demandas laborales existentes, 
hay un intento por parte de sindicatos 
estadounidenses de activar el Mecanismo de 
Solución de Controversias en el marco del DR-
CAFTA debido a los casos de empresas coreanas 
que han cerrado sin pagar prestaciones poco 
después de la entrada en vigencia del ATV. 

Respecto a la libre asociación y formación de 
sindicatos, la ley no solo lo permite sino que 
incluso lo incentiva. Sin embargo, es usual 
que se formen entidades solidaristas en las 
empresas y no sindicatos. Esto se debe a varias 
razones: que existen antecedentes de que son 
utilizados para plantear demandas que no 
tienen que ver con las condiciones laborales 

propiamente62, a la mala reputación de algunos 
líderes sindicales y a la poca identificación de 
los trabajadores con el movimiento sindical 
existente, por mencionar algunas. 

3.4 Sostenibilidad ambiental

3.4.1 Importancia relativa del impacto ambi-
ental en cada etapa de producción

Continuando con la clasificación de activi-
dades, el subsector textil-vestuario dirigido a 
la exportación es el más consciente y está más 
involucrado en la sostenibilidad ambiental. Como 
se observa al inicio del documento, el subsector 
dirigido al mercado nacional básicamente 
desconoce el tema y no existe presión del 
gobierno para que cumpla la legislación 
ambiental. Por ello las autoridades se orientan 
hacia el subsector dirigido a la exportación, que 
tiene un mayor impacto sobre el ambiente. 

La principal contaminación derivada de 
este sector radica en la etapa productiva 
de elaboración del hilo y la tela, por los 
acabados, estampados y teñidos. Guatemala 
tiene grandes recursos hídricos, pero están 
siendo contaminados por toda la población 
en forma acelerada. Esta etapa productiva, si 
bien consume volúmenes significativos de agua, 
tampoco implica una competencia de vida o 
muerte por los recursos hídricos. 

En algunos casos, debido a que el gobierno 
no ha implementado un sistema continuo de 
suministro de agua, las empresas han perforado 
pozos63 lo que las ha llevado a competir con 
las poblaciones circundantes para proveerse 
de agua. Sin embargo todavía no se han 
dado enfrentamientos por el recurso dada la 
relativa abundancia del mismo y porque las 
fábricas no consumen grandes volúmenes de 
agua que impliquen una escasez relativa para 
otras necesidades de consumo humano. 

Las plantas textileras, por su lado, tienen 
sistemas de monitoreo por parte de los 
clientes internacionales y del propio gobierno 
para cumplir la legislación existente, la cual 
también se aplica para las otras etapas 
de la cadena y sus contaminantes –desechos 
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sólidos en el caso de la etapa de confección y 
contaminación por ruido o del agua por parte 
de accesorios o servicios de acabados–. Sobre 
esto se amplía en el siguiente inciso.

3.4.2 Sistema de monitoreo y aplicación de los 
estándares ambientales a la industria textil y 
de vestuario

La cadena textil-vestuario ha desarrollado un 
Código de Conducta para sus asociados ante 
la necesidad creciente de cumplir requisitos 
internacionales impuestos por sus compradores 
y la falta de un sistema de certificación 
gubernamental que garantice el cumplimiento 
de la legislación ambiental existente. 

El sistema de monitoreo ambiental, aplicado 
por las empresas y sus compradores 
internacionales, es usualmente certificado 
por compañías especializadas en el tema a 
nivel internacional. 

Para muchos involucrados en la cadena, el 
cumplimiento de la legislación ambiental y 
de los propios requisitos del cliente significa 
mantenerse en el mercado o de lo contrario,  
perder al comprador. Por ejemplo, tanto 
Wal Mart como Kmart cuentan con sus 
propios códigos de conducta y exigen 
cumplir el requisito de que existan plantas 
de tratamiento de aguas y que funcionen en 
forma adecuada. 
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4.1 Incentivos a las inversiones del sector 
textil-confección

El subsector textil-confección enfocado hacia 
las exportaciones cuenta con dos esquemas de 
incentivos generales para las exportaciones.64

El primero es el Decreto Ley 29-89, también 
conocido como Ley de Maquila. Según este 
decreto, las empresas instaladas en el país 
con el objetivo de producir para exportar 
gozan de exención de pago del Impuesto sobre 
la Renta (ISR) por un periodo de diez años así 
como de la devolución de los Impuestos al 
Valor Agregado (IVA) en la compra de materias 
primas o maquinaria.

Este decreto fue reformado en el año 2006 y 
ahora incluye la exportación a Centroamérica. 
Si se compara con los incentivos a las 
exportaciones de la región, se observa que 
tanto a Honduras como a Nicaragua, por ser 
países con menor desarrollo relativo, la OMC 
les permite mantener esas exenciones fiscales 
por tiempo indefinido; en cambio Guatemala 
debe de eliminarlas en el 2018. 

Un problema con la aplicación de esta ley 
es que usualmente el Ministerio de Finanzas 
Públicas suele atrasar la devolución del IVA 
a las empresas. Por otro lado, parte de las 
empresas de confección para exportación 
incumple su obligación de destruir o donar 
los remanentes de los lotes de prendas que 

no sean exportados, o pagar los impuestos 
de importación respectivos –nacionalización 
de la prenda–. Estos remanentes, que pueden 
llegar hasta un 2% de un lote, terminan siendo 
vendidos en el mercado informal en Guatemala 
–conocidos como “saldos de maquila”– y 
afectan directamente al subsector que trabaja 
para el mercado local. Lo mismo sucede con la 
maquinaria obsoleta pues en vez de donarla, 
reexportarla o nacionalizarla, la venden en el 
país incumpliendo así con lo establecido en el 
Decreto Ley 29-89.

El segundo esquema de incentivos para las 
exportaciones que las empresas pueden 
utilizar es la Ley de Zonas Francas, que permite 
la operación de zonas francas industriales en 
cualquier parte del territorio nacional. Una 
Zona Franca es un terreno físico delimitado 
sujeto a un Régimen Aduanero Especial al que 
se le aplica el concepto de extraterritorialidad 
(ver mapa siguiente). 

En esta zona se puede importar y exportar 
materias primas, insumos y producto termi-
nado, sin pagar los impuestos de importación 
usuales. Se asume que las empresas ubicadas 
en zonas francas tienen como objetivo la 
exportación, por lo que sus importaciones 
y exportaciones serán específicamente de 
materia prima, maquinaria y otros insumos 
para elaborar los productos terminados que 
serán exportados. 

4. idenTifiCaCión Y eValUaCión de los marCos ComerCiales, 
TribUTarios, de finanCiamienTo Y oTros faCTores de neGo-
Cios QUe inCiden en el seCTor
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Si bien esta legislación busca la descentra-
lización de la actividad exportadora, no se 
ha utilizado al máximo para este objetivo 
debido a la falta de infraestructura en el 
interior del país, como por ejemplo energía 
eléctrica, comunicaciones, carreteras y mano 
de obra calificada. Existe interés en algunas 
mancomunidades de municipios de servirse de 
esta Ley para atraer inversión a sus regiones, 
pero no ha habido resultados concretos. 

En relación con otros temas, no se debe 
olvidar la protección de los derechos de los 
inversionistas. Guatemala es signataria de 
los acuerdos de la Organización Mundial 
de Comercio y otorga trato nacional a 
las inversiones extranjeras, pero no exi-
sten limitaciones respecto a la propiedad 
de las empresas ni su control por parte  
de extranjeros. 

En general no existe un programa o estrategia 
específica en Guatemala de atracción de 
inversiones en el sector textil-confección. 
En entrevista realizada en el 2008 con Juan 
Carlos Paiz, representante del sector privado 
ante el Programa Nacional de Competitividad 
(PRONACOM), se indicó que se estaba diseñando 
la nueva política de atracción de inversiones 
al país y que se esperaba que estuviese lista a 
finales de ese año. 

4.2 Acceso a mercados según los tratados de 
libre comercio vigentes

Guatemala, además de ser parte del Mercado 
Común Centroamericano, tiene tratados de 
libre comercio con México, EE.UU., Taiwán y 
República Dominicana, así como acuerdos de 
alcance parcial con Colombia, Cuba, Panamá 
y Venezuela. 

Mapa 1. Distribución geográfica de las zonas francas.

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Economía de Guatemala. 
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La posición tradicional de Guatemala al 
negociar esos acuerdos ha sido buscar un 
trato preferente que garantice la integración 
de la cadena textil desde la elaboración 
del hilo, la tela y la confección, dentro de 
los países miembros del tratado o acuerdo. 
La eliminación de aranceles, con pocas 
excepciones, daba un acceso inmediato o 
de mediano plazo en ambas direcciones  
del comercio. 

Dado que las principales exportaciones de 
la cadena textil-vestuario se dirigen hacia 
EE.UU., se examinará a continuación el acceso 
a mercados del que goza Guatemala en ese 
tratado comercial. 

El subsector textil-confección de exportación 
guatemalteco fue el principal ganador desde 
el punto de vista sectorial al entrar en 
vigencia el TLC con EE.UU. Este acuerdo le 
permite acceder al mercado estadounidense 
sin pagar aranceles de hasta un 30%, siempre 
y cuando la fibra de algodón sea originaria de 
los países firmantes del acuerdo o provenga 
de acumulación de origen regional (otros 
países que tengan TLC con EE.UU.). 

Con base en este acuerdo, se han incentivado 
la integración de la tela nacional –que antes 
pagaba impuestos para entrar en EE.UU. 
si formaba parte de una prenda de vestir 
confeccionada en Guatemala– y el desarrollo 
del paquete completo. 

Respecto a la existencia de políticas públicas 
de desarrollo para pequeñas y medianas 
empresas, incluyendo acceso al crédito, 
construcción de capacidades tecnológicas y 
creación de vínculos, aún no existen programas 
o políticas públicas de desarrollo e integración 
de las PYMES dentro de la cadena productiva 
exportadora. Tampoco existen programas 
específicos de acceso al crédito, creación de 

vínculos o capacidades tecnológicas dirigidos 
a la cadena en general, ya sea con un enfoque 
exportador o hacia el mercado local. 

En el caso de las PYMES y cooperativas, existen 
algunos proyectos de acceso al crédito por 
parte del gobierno con entidades de segundo 
piso. Sin embargo las tasas de interés suelen 
ser mayores que las tasas de la banca privada, 
y los montos para los préstamos sumamente 
limitados para las necesidades de las PYMES 
que producen para el mercado local. 

En cuanto al inventario de los instrumentos de 
financiamiento existentes para el desarrollo, 
incluyendo la ayuda para el comercio, 
tampoco existe un programa o instrumento de 
financiamiento específico para el comercio 
del sector textil-confección o para cualquier 
otro sector. Usualmente el dinero de la 
cooperación está enfocado prioritariamente 
al desarrollo rural. 

Si algún programa de este tipo tiene alguna 
relación con el sector textil-confección –por 
ejemplo el Caso 1, San Juan La Laguna, 
Atitlán– entonces es tomado en cuenta. Pero 
en estos casos aislados se trata generalmente 
de productos que utilizan tejidos artesanales 
y que no constituyen el objeto principal de 
este estudio. 

Los programas que apoyan el comercio en 
Guatemala son:

• Programa Nacional de Competitividad 
(PRONACOM) 

Busca el desarrollo de la competitividad 
guatemalteca basada en clusters. Se ha 
dirigido principalmente hacia temas macro de 
competitividad. Actualmente se encuentra en 
proceso de reestructuración y relanzamiento 
de su estrategia. 
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• Promoción de inversiones e intercambios 
comerciales en apoyo al sector de la micro 
y pequeña empresa. 

Este programa del Ministerio de Economía 
buscar apoyar a las PYMES. Parte de sus 
fondos provienen de la Unión Europea y suelen 
financiar proyectos para las PYMES que quieren 
exportar. Ese financiamiento incluye parte del 
costo de participación de las PYMES en ferias 
y misiones comerciales en el extranjero. 

• Fortalecimiento de la posición de Gua-
temala en los Mercados Internacionales 
(FOGUAMI) 

Este proyecto, financiado por la Unión Europea, 
tiene previsto su inicio en el año 2009. No 
tiene un enfoque específico de apoyo a ningún 
sector productivo en particular. 

• Desarrollo económico desde lo rural 

Es un programa del gobierno guatemalteco que 
busca el desarrollo económico rural. Aún se 
encuentra en etapa de planeación y no tienen 
identificados los fondos para financiarlo. 

Por otro lado, hay programas de cooperación 
internacional de apoyo a Guatemala que 
se interrelacionan con el sector textil-
confección, especialmente el enfocado a 

Cuadro 6. Programa nacional para la competitividad (PRONACOM).

¿Qué es PRONACOM?

El Programa Nacional para la Competitividad (PRONACOM) es una instancia que busca 
fortalecer la competitividad del país a través de un análisis participativo de los sectores 
público, productivo y sociedad civil. 

El Acuerdo Gubernativo 306-2004 establece las principales atribuciones de dicho 
programa que son:

• Definir y dirigir el Programa Nacional de competitividad;

• Diseñar el plan de trabajo anual del Programa Nacional de Competitividad; 

• Impulsar acciones y políticas que tiendan a mejorar las condiciones para la inversión 
productiva en el país;

• Apoyar la formación de conglomerados productivos y de servicios, identificados como 
potencialmente competitivos y dar seguimiento para su fortalecimiento y desarrollo;

• Apoyar la formación de Agendas de Desarrollo Competitivo Local, a nivel municipal o 
regional, orientadas a fomentar el desarrollo productivo sostenible, y;

• Cualquier otra atribución que sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

Principales ejes de reestructuración

PRONACOM ha identificado seis ejes estratégicos para impulsar la competitividad del 
país, los cuales son:

• Sociedad sana, educada, capacitada e incluyente;

• Modernización y fortalecimiento institucional;

• Balance y sostenibilidad ambiental;

• Descentralización y desarrollo local;

• Fortalecimiento de infraestructura productiva y tecnológica; y

• Fortalecimiento del aparato productivo y exportador.

Fuente: elaboración propia con información de Pronacom.
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la exportación. Por ejemplo USAID está 
financiando un proyecto en el marco del TLC 
entre EE.UU. y Guatemala, para fortalecer la 
supervisión del cumplimiento de la normativa 
ambiental y laboral. Se tiene planeado que su 
implementación se realice en forma conjunta 
con los Ministerios de Trabajo y Ambiente. 

El único proyecto de ayuda al comercio, 
específico para el sector textil-confección 
enfocado a la exportación, es el Proyecto 
VESTEX que está apoyado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Este 
proyecto busca mejorar la capacitación de la 
fuerza laboral y la competitividad del sector. 
De acuerdo con lo expresado por Sonia Flores, 
encargada del proyecto: 

El proyecto originalmente esperaba 
implementarse en toda Centroamérica y 
replicar un programa similar establecido 
en Honduras. Finalmente, por distintas 
razones, solo han quedado Guatemala 
y Honduras. Comenzó en marzo del 
2007 y ha sido un proceso lento, pues 
a pesar de que Honduras transfirió su 
conocimiento del programa éste ha 
tenido que ser revisado y validado para 
aplicarse a la realidad guatemalteca. 

El programa tiene varios componentes: 

• Capacitación técnica del trabajador. En 
el marco de este programa, el trabajador 
que cumple las normas establecidas recibe 
una certificación que valida sus habilidades 
técnicas laborales y especialidades. 

• Integración de las PYMES a la cadena 
exportadora mediante la capacitación. 
No han definido cómo implementarlo 
específicamente, debido a que las PYMES 
no tienen mucho tiempo para capacitarse. 
Aunque reconocen que pueden mejorar 
su producción, ven los beneficios de la 
capacitación a largo plazo mientras que su 
realidad es la necesidad de producir para 
vender y comer en el presente inmediato. 

• Apoyo a las empresas para el cumplimiento 
de las exigencias del mercado. Por ejemplo, 

ayudarlas a certificarse en normas WRAP65 
o normas ISO. Esto incluye cumplimiento 
de normativa laboral, gestión ambiental, 
salud y seguridad ocupacional. 

• Transferencia de conocimientos para catedrá-
ticos universitarios y niveles gerenciales. 

En este proyecto, el 70% de los recursos son una 
donación no reembolsable del BID. A finales 
de agosto de 2008, el proyecto BID-VESTEX 
había capacitado a 632 personas –operarios, 
mandos medios y técnicos– con un promedio 
de 13 participantes por curso.

Algunos de los inconvenientes que hasta el 
momento se han presentado son:

• El operario no se siente en general motivado 
para capacitarse. Considera que si tiene 
trabajo “¿para qué va a capacitarse?”. El 
curso implica tiempo que la empresa no 
les paga y además los operarios tienen 
que pagar el curso. Hasta el año 2007 era 
gratuito, sin embargo el INTECAP66 cambió 
su reglamento y ahora cobra todos sus 
servicios.

• El empresario no ha terminado de 
involucrarse en el proyecto y ver las 
bondades de una mejor capacitación para los 
empleados. No han establecido un sistema de 
incentivos económicos para aquellos que se 
certifiquen. El programa, en este momento, 
está en contacto con los compradores 
internacionales para involucrarlos y 
convencerlos de sus bondades. 

El programa establecido en Honduras –que fue 
el plan piloto– tuvo como lección aprendida 
una mejor productividad y la reducción de 
tiempos muertos. No obstante se debe señalar 
que en este plan algunas empresas hondureñas 
sí dieron un reconocimiento económico a 
sus empleados al recibir su certificación 
laboral. Incluso realizaron la premiación en 
lugares de reconocido prestigio, como clubes 
empresariales, y se publicaron estos logros 
en los medios de comunicación. Todos estos 
aspectos constituyeron una motivación para 
el empleado. 
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5. esTUdios  de Casos
Para lograr una mejor caracterización del 
sector textil guatemalteco se han desarrollado 
cuatro estudios de casos que incluyen: 

• Antecedentes y descripción del caso 

• Factores de éxito y algunas limitaciones o 
cuellos de botella

Para este trabajo se tomaron en cuenta las 
cuatro áreas principales definidas en el aná-
lisis de Estrategias de Desarrollo Sostenible 
Apoyadas en el Comercio: la primera referida 
a la innovación y creación de capacidades 
tecnológicas locales; la segunda a los 
encadenamientos productivos existentes; en 
tercer lugar el área de capital humano y 
capital social; y en cuarto lugar el área de 
sostenibilidad ambiental. 

Los criterios utilizados para seleccionar los 
casos fueron los siguientes:

• Que existiera la posibilidad de extraer 
lecciones aprendidas que puedan ser 
aprovechadas por otras empresas o 
entidades guatemaltecas y extranjeras.

• Que brinden algún aporte o aprendizaje 
desde el punto de vista de EDSAC.

• Que puedan ser contrastados en uno o 
varios factores con alguno de los otros 
casos analizados. 

Por ejemplo, el Caso 1, la Asociación de Mujeres 
Tejedoras con tinte natural-Lema, de San Juan 
La Laguna, Atitlán, se toma en cuenta por 
sus aportes al desarrollo de las capacidades 
locales, por los encadenamientos producidos, 
por el capital humano y social dado el rescate 
de conocimiento autóctono, así como por su 
contribución a la sostenibilidad ambiental. Si 
bien los textiles que elaboran son trabajados 
en forma artesanal y no pertenecen a la 
cadena de producción estándar –que es el 
objetivo principal de este estudio– comporta 
aprendizajes interesantes en la parte de 

innovación y aporte al capital humano y social 
desde el punto de vista EDSAC.

Este caso también puede contrastarse con el 
Caso 2, ubicado en San Pedro Sacatepéquez, 
que sí está integrado en la cadena textil del 
vestuario, es decir producción de textiles y 
materia prima elaborados en forma industrial. 
Es el único poblado que está integrado como tal 
en el subsector textil del vestuario dedicado a 
la exportación. 

El Caso 3, Comisión de la Industria de 
Vestuario y Textiles (VESTEX) y el Caso 4, 
Asociación de Confeccionistas de Guatemala 
(ASCONFEG), fueron seleccionados porque 
ambos representan asociaciones de empresas 
que buscan el desarrollo de sus agremiados. 

En VESTEX el éxito de asociarse, generando 
nuevos negocios e información para sus socios, 
es patente. Sus factores de éxito pueden ser 
tomados como base para el caso de  ASCONFEG 
que si bien han logrado aglutinar a un grupo 
muy diverso, no ha conseguido desarrollarse 
por falta de fondos, capacitación y compromiso 
por parte de sus integrantes.

Caso 1. Asociación de Mujeres Tejedoras con 
tinte natural-Lema, San Juan La Laguna, 
Atitlán

• Antecedentes y descripción del caso 

El poblado de San Juan La Laguna se encuentra 
ubicado en el departamento de Sololá, a orillas 
del Lago de Atitlán. Su población pertenece en 
un 99% a la etnia maya Tz útujil (Flor de Milpa). 

Sololá es el cuarto departamento del país 
con mayor incidencia de pobreza, a pesar de 
que cuenta con un lago considerado el más 
bello del mundo y una de las principales 
atracciones turísticas de Guatemala. Además, 
el municipio de San Juan La Laguna es uno 
de los más pobres del departamento como se 
puede observar en la siguiente tabla: 
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La economía de San Juan La Laguna es bási-
camente agrícola, con algún flujo creciente de 
turistas. Una de las tradicio-nes más arraigadas 
entre los tz útujiles es el tejido. 

Esta tradición de teñido natural fue sustituida 
al introducirse los hilos teñidos químicamente, 
los cuales brindaban colores más fuertes y 
disminuían el tiempo de trabajo de las mujeres. 
Esto produjo el casi total abandono del teñido 
natural, que además implicaba un mayor costo 
que el teñido químico. Tradicionalmente, 
cada mujer trabajaba el telar de cintura por 
su cuenta durante el tiempo que le quedaba 
luego de realizar las tareas del hogar. 

Con el incremento del flujo de turistas a los 
poblados aledaños a San Juan La Laguna y en 
busca de nuevos ingresos para el presupuesto 
familiar, a finales de la década de los 
noventa un grupo de mujeres de San Juan La 
Laguna decidió unirse con la idea de buscar 
alternativas de generación de empleo. Otra 
motivación era preservar las antiguas técni-
cas de teñido y tejido que corrían el riesgo 
de perderse debido al envejecimiento de  
sus conocedoras. 

Rosalinda Tay era una de las mujeres que aún 
conservaban la tradición del teñido y tejido. 
Conoció a Katia Winkler, una estudiante que 
realizaba su tesis universitaria, quien la ayudó 
a formar una asociación. La asociación fue 
fundada por 15 socias, cuatro de las cuales 
casi no hablaban español y muy pocas podían 
leer y escribir con soltura. Una de ellas tenía 
75 años de edad, por lo que era una de las 
últimas personas del lugar que todavía 
conocían algunas de las antiguas técnicas de 
teñido natural. 

Actualmente la Asociación cuenta con sesenta 
mujeres y vende parte de sus productos en 
Alemania. Han ganado varios premios para 
capital semilla en reconocimiento a su labor, 
entre ellos: Héroes Anónimos, 2003/ Bancafé, 
y el premio a la Productividad en 2004, dotado 
con US$ 10.000,00. 

El concepto de innovación en los diseños de 
sus telas ha permeado dentro de las socias que 
están abiertas al cambio y lo ven como una 
forma de competir y expresar su creatividad.

Con el apoyo de la Unión Europea, de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) 
y la Comisión de Artesanías de AGEXPORT, 
han recibido capacitación y la visita de un 
diseñador de modas que les ayudó a desarrollar 
productos de calidad de exportación: bolsas 
de mujer y monederos, entre otros.

• Factores de éxito y algunas limitaciones 
tomando en cuenta los cuatro factores 
principales según el análisis EDSAC 

De acuerdo con Olga Hernández, vendedora 
de la Asociación Lema, esta agrupación ha 
tenido éxito innovando y creando capacidades 
tecnológicas locales o conservándolas. Si bien al 
principio las mujeres encontraron dificultades 
para aprender las antiguas técnicas de teñido 
natural y acostumbrarse a utilizar colores 
más sobrios, finalmente lograron entender los 
requerimientos del mercado. 

Por otro lado, al necesitar fuentes de tintes 
naturales, la Asociación ha desarrollado nuevos 
encadenamientos productivos. Actualmente 
cuentan con un vivero propio que no solo les 
ayuda a reforestar y conservar la biodiversidad 

Tabla 11. Indicadores de pobreza y desarrollo de Sololá y San Juan La Laguna.

1 Corresponde al porcentaje de la población en situación de pobreza no extrema.
Fuente. Elaboración propia sobre la base de datos de la Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN) y el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

IDH % Población pobre % Población pobreza extrema

Todo el País 0,64 35,81 15,2

Sololá 0,635 76,40 26,51

San Juan La Laguna 0,603 80,90 38,07



49 Prado, Hernandez, Coj, Pineda y Ventura  — El Sector Textil Y Confección Y El Desarrollo 
Sostenible En Guatemala

propia del lugar, sino que también es su fuente 
de materia prima para el tinte. 

Por ejemplo, el pericón les provee de colores 
verdes amarillosos, la corteza del hilamo de 
colores café, la cochinilla colores rosados y 
la pimienta otros tonos de café. El algodón 
lo adquieren de fuera, ya que por razones de 
tiempo y costo prefieren comenzar desde el 
hilado del producto. No consideran el cultivo 
del algodón para integrar la cadena completa 
por sus altos costos y la poca disponibilidad de 
tierra para su cultivo. 

Este encadenamiento productivo local no 
solo ha generado mayores fuentes de trabajo, 
sino también el desarrollo de capital humano  
y social. 

Para hacerse miembro de la Asociación, las 
mujeres deben pagar Q 20,00 (unos US$ 2,75) lo 
que les permite tener acceso al hilo que provee 
la asociación.67 Ellas se llevan este hilo a su casa 
como préstamo y en sus tiempos libres –cuando 
los hijos e hijas están en la escuela o jugando– 
hilan productos como bufandas o tela plana para 
hacer bolsas. Al terminar los productos, vuelven 
a la Asociación que se los recibe en consignación. 
Una vez vendidos, les paga sus ganancias 
descontado el costo de la materia prima –el hilo– 
que se les había dado en préstamo. 

Un solo lienzo, dependiendo de la urdimbre 
y del diseño, puede tardar hasta tres días en 
elaborarse. Muchas de las socias son mujeres 
jóvenes con familia que utilizan el dinero que 
ganan en mejorar la alimentación. Entre sus 
principales objetivos está enviar o mantener a 
sus hijos en la escuela para que tengan en el 
futuro mejores oportunidades que las que ellas 
tuvieron.68 Si no contasen con esta opción de 
empleo en casa, no tendrían otra alternativa 
para cuidar a sus hijos e hijas y al mismo tiempo 
generar algún ingreso. Tampoco tendrían 
la oportunidad de aprender y transmitir los 
conocimientos ancestrales de teñido y tejido a 
las nuevas generaciones. 

Unido a todo lo anterior, este proyecto ayuda 
a la sostenibilidad ambiental de la comunidad, 
ya que además de producir tintes naturales 

para la elaboración de los tejidos, reforestan y 
cuidan las plantas originarias del lugar, fuente 
de los mismos. 

Por otro lado, algunas limitaciones que ha tenido 
la Asociación son:

La asociación es poco conocida dentro del país y 
recibe poco o ningún apoyo institucional del sector 
académico o empresarial organizado. Tampoco 
se difunde en los medios de comunicación. 

Para el diseño e innovación de sus productos 
siguen dependiendo de entidades o personas 
ajenas a la localidad. Si bien las mujeres diseñan 
las telas que tejen, si quieren convertirlas en 
productos de moda necesitan apoyo externo. 

No cuentan con acceso a información sobre 
otros mercados a los cuales pudiesen exportar y 
no pueden pagar una certificación de productos 
ecológicos por los altos costos que implica, aun 
cuando cumplen sus requisitos. 

Tienen pocos volúmenes de producción y no 
cuentan con estándares de calidad. Como 
dependen del trabajo realizado por las socias 
en sus ratos libres, no pueden contabilizar con 
exactitud su capacidad de producción, de la que 
solamente tienen un estimado. 

Debido a los costos, no han habilitado una 
página web, aunque la mencionan en su folleto 
de presentación. Tampoco han desarrollado a 
cabalidad el mercadeo de diferenciación de 
cada uno de sus productos. Por ejemplo, si bien 
cuentan con una etiqueta para los distintos 
colores de los productos, no se menciona el 
historial de los tintes ni de dónde proviene 
cada color. 

Caso 2. San Pedro Sacatepéquez

• Antecedentes y descripción del caso 

San Pedro, municipio del departamento de 
Sacatepéquez, se encuentra ubicado a 35 
kilómetros de la ciudad de Guatemala. Algunos 
datos socioeconómicos como la pobreza y el 
nivel de desarrollo humano se presentan a 
continuación en la Tabla 12: 
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Tabla 12. Indicadores de pobreza y desarrollo del departamento de Guatemala y el municipio 
de San Pedro Sacatepéquez.

1Corresponde al porcentaje de la población en situación de pobreza no extrema.
Fuente. Elaboración propia sobre la base de datos de la Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN) y PNUD.

IDH % Población en pobreza % Población en pobreza 
extrema

Todo el País 0,64 35,81 15,2

Ciudad de Guatemala 0,826 6,27 0,38

San Pedro Sacatepéquez 0,713 38,70 8,04

Depto. De Guatemala No datos 19,55 4,41

Por su cercanía con el área urbana y su tradición 
de confección textil, a finales de la década de 
los ochenta algunos pobladores comenzaron a 
interrelacionarse con fabricantes de maquila 
que confeccionaban camisas. Un maquilador 
de la marca Van Huysen inició algunos 
acercamientos con productores de este poblado 
para subcontratarlos. Esta relación continuó 
durante la década de los noventa hasta que 
el contacto inicial se terminó. Después, 
otro empresario confeccionista enfocado a 
la exportación, contactó a algunas personas 
del poblado e inició un nuevo convenio  
de subcontratación. 

Actualmente la mayor parte del poblado 
trabaja en la maquila para distintas marcas, 
vía la sub maquilación. Este esquema implica 
que cada familia se compromete a producir un 
número determinado de prendas, tarea en la 
que colabora el grupo familiar. Esta actividad 
ha generado mayores ingresos para la familia al 
tiempo que ha reducido la migración hacia el 
norte por parte de los hombres. Actualmente 
el municipio es el único que como tal, se 
encuentra inserto en la cadena exportadora 
textil de la confección. 

El esquema productivo es el siguiente: el 
maquilador visita a las personas del poblado 
y coloca las órdenes de producción y los 
insumos del caso con sus distintos contactos.  
Usualmente se trata de familias que toman 
las órdenes y laboran en locales ubicados en 
sus casas de habitación. Cuando terminan 
la producción, se consolida y se entrega al 
maquilador que les dio la orden. Al entregar 
el producto, se les cancela el valor de la mano 
de obra acordado. 

Por ser un esquema de trabajo familiar que 
realizan las personas adultas integrantes de 
la familia, no existe un cálculo exacto de los 
costos y sus asignaciones. Con todo, conviene 
indicar que para muchas mujeres es una forma 
de obtener ingresos extra mientras cuidan a 
sus hijos o estos se encuentran en la escuela. 

• Factores de éxito y algunas limitaciones 
tomando en cuenta los cuatro factores 
principales según el análisis EDSAC

Uno de los factores de éxito del municipio para 
insertarse en la cadena exportadora ha sido 
que contaban con una ventaja comparativa 
inicial: las habilidades para la producción de 
ropa. Sin embargo, las personas del municipio 
son tomadoras de precio, ya que les fijan el 
precio al cual van a producir las prendas y son 
netamente maquiladoras en sus hogares. 

De acuerdo con Carrera (2005) la “aglomeración 
en su conjunto es el eje de la dinámica 
económica de San Pedro Sacatepéquez”. 
Por lo tanto es fundamental el conocimiento 
del proceso productivo en cada uno de los 
emprendimientos de la localidad que se le 
atribuye a un legado de la aglomeración. Si 
bien el conocimiento ha implicado los costos 
de adquirirlo con la experiencia, para los 
establecimientos que están ligados al mercado 
global son tres los factores cruciales para el 
éxito: el volumen de venta, los precios y la 
disposición de mano de obra flexible.

El poblado de San Pedro Sacatepéquez tiene 
gran potencial por su ventaja comparativa, 
dado que cuenta con una larga tradición en 
la confección. Sin embargo no ha existido una 
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estrategia de gobierno o de asociaciones de 
apoyo al sector empresarial que los involucre 
con mayor amplitud en la cadena exportadora. 
La falta de capacitación y tecnificación69  
impide que su producción, en la que ahora 
solo aportan la mano de obra, incluya mayor 
valor agregado mediante la innovación o el 
contacto directo de los pobladores con los 
clientes internacionales.

Respecto al desarrollo y encadenamientos 
productivos locales, básicamente se han 
insertado en la cadena exportadora como 
sub maquiladores. Esto ha generado empleo 
e ingresos para la población, especialmente 
para las mujeres con poca educación formal. 
Es usual que las mujeres incurran en una 
doble jornada –trabajo de maquila y familia–, 
sin embargo es la única alternativa que 
tienen para generar ingresos. Las mujeres 
de la comunidad consideran que este tipo 
de trabajo se puede realizar “en su tiempo 
libre”. Además, es visto como algo normal en 
la comunidad y se valora como un aporte de 
la mujer a la economía familiar (ver Caso 1). 

En la parte ambiental, sus principales desechos 
son sólidos, como hilos y retazos de telas, que 
tienen tres posibles destinos: se devuelven 
al maquilador que los contrata; terminan 
en el basurero municipal; o son utilizados 
para confeccionar otros subproductos como 
rellenos de almohadas o limpiadores. No 
existe un programa de reciclaje como tal. 

Caso 3. Comisión de la Industria de Vestuario 
y Textiles (VESTEX)

• Antecedentes y descripción del caso70  

La Comisión de la Industria de Vestuario y 
Textiles (VESTEX) es parte de la Asociación 
Gremial de Exportadores de Productos no 
Tradicionales (AGEXPORT), entidad privada 
no lucrativa, fundada en mayo de 1982 con 
la visión de hacer de Guatemala un país 
exportador, y la misión de promover el 
crecimiento de las exportaciones basadas 
en la competitividad, contribuyendo así al 
desarrollo económico y social de Guatemala 
en forma sustentable.

En 1982 las exportaciones tradicionales 
estaban integradas por cuatro productos: 
café, azúcar, banano y cardamomo, que en 
conjunto representaban el 75% del total de 
las exportaciones guatemaltecas. Para el año 
2007 los productos no tradicionales, dentro 
de los cuales se incluyen las exportaciones de 
vestuario y textiles, representaron el 78% de 
todas las exportaciones. 

Este rápido crecimiento de las exportaciones 
no tradicionales en Guatemala se desarrolló 
bajo el amparo de la Ley de la Promoción 
y Desarrollo de la Actividad Exportadora 
(Decreto 29-89), también conocida como la Ley 
de Maquila, que aún se encuentra vigente. En 
ella se exonera a las empresas exportadoras 
del pago de impuesto sobre la renta hasta 
por diez años y se establece la devolución 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los 
insumos y materias primas. 

También permite la importación con cero 
arancel de maquinaria destinada a la 
elaboración de productos de exportación 
no tradicionales. Originalmente esta Ley 
establecía que las exportaciones debían ser 
fuera del área centroamericana. Sin embargo, 
en el 2006 se eliminó esta restricción  
de destino. 

En el caso de VESTEX, como es usualmente 
conocida la Comisión de la Industria de 
Vestuario y Textiles, fue de las primeras 
comisiones formadas para promover las 
exportaciones no tradicionales y se desarrolló 
en el contexto del Acuerdo Multifibras. 

En 1990 el Acuerdo Multifibras gobernaba 
el comercio textil-vestuario a nivel mundial 
y permitía el establecimiento de cuotas de 
exportación de estos productos hacia los 
principales mercados de consumo.71 En el caso 
de EE.UU., este acuerdo le permitía mantener 
una diversidad de convenios bilaterales de 
restricciones cuantitativas o cuotas  para 
productos específicos provenientes de cada 
país. Generalmente tales convenios duraban 
tres años y al ser renovados, el tamaño 
de la cuota solía ser ampliado en cada  
nueva negociación. 
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En un inicio, el objetivo de VESTEX era 
precisamente tener una entidad o comisión 
que manejase las cuotas otorgadas por EE.UU. 
y las distribuyese entre las empresas del 
sector en una forma equitativa.72 Otro de sus 
objetivos principales era el trabajo de lobby 
para evitar que Guatemala fuese restringida 
con nuevas cuotas. 

Inicialmente, de enero de 1985 al 31 de 
diciembre de 1988, el país tenía ya restric-
ciones para ciertas telas de algodón al entrar 
al mercado estadounidense. En julio de 
1989, Guatemala fue restringida por EE.UU. 
con otra cuota que se aplicaba a shorts de 
algodón. En esa época, existían en Guate-
mala 180 empresas del sector que generaban  
60.000 empleos. 

Originalmente, VESTEX estaba conformada en 
su mayoría por confeccionistas  o productores 
de ropa, y había poca participación de 
fábricantes de telas73 y accesorios. En la 
medida en que el sector fue desarrollándose 
y las subsecuentes negociaciones de cuotas74 
fueron ampliando el valor agregado que podía 
incluirse en las exportaciones de vestuario, 
las empresas textileras fueron integrándose a 
VESTEX y a su Junta Directiva en la segunda 
mitad de la década de los noventa.

Al darse esto, VESTEX experimenta una 
transición no planeada que implicaba ampliar 
su visión. Pasó de ser una comisión cuyas 
principales tareas eran evitar que el sector 
fuera restringido con más cuotas de vestuario 
o bien asignarlas entre sus socios, a reunir 
en su Junta Directiva a gran parte de los 
representantes de la cadena de valor sectorial 
–textiles, confección y accesorios– que 
buscaban precisamente la integración para dar 
un mayor valor agregado a las exportaciones 
del país. 

El inicio de esta transición coincide con el 
comienzo del fin del Acuerdo Multifibras, al 
firmarse los acuerdos de la Ronda Uruguay 
que establecía la finalización del sistema 
de cuotas hacia EE.UU. en enero del 2005. 
Mientras tanto, el sistema de cuotas se iría 

desmantelando por partes en 1995, 1998, 2001 
hasta su eliminación total en 2005.75

En 1996 las condiciones estaban dadas para un 
cambio de enfoque en VESTEX en busca de un 
mayor valor agregado a las exportaciones de 
vestuario y textiles guatemaltecas. Comienza 
entonces el desarrollo de nuevas áreas y 
proyectos. Por ejemplo:

• Se le da mayor énfasis al desarrollo de la 
feria textil y de vestuario (Apparel Show) 
que promueve el sector textil-vestuario 
centroamericano entre los compradores 
internacionales.

• Se establecen servicios de apoyo para 
subsectores específicos. Por ejemplo, al ser 
una buena parte de los socios maquiladores 
de origen coreano, se establece una unidad 
de servicio de atención al socio a cargo 
de personas que entienden el idioma y 
la cultura de ese país. Con ello se logra 
incluir dentro de VESTEX en forma plena 
a este grupo de productores y se reducen 
los malentendidos culturales. También se 
implementan cursos de capacitación en 
coreano sobre legislación guatemalteca en 
asuntos ambientales y laborales.

• En la medida en que se comienza a recibir 
mayor presión de parte de los compradores 
internacionales para certificar el 
cumplimiento de la legislación laboral 
y ambiental –no solo de la legislación 
guatemalteca, sino normas internacionales 
o propias de cada empresa– se establecen 
subprogramas de capacitación y apoyo en 
estos temas para los asociados. 

En el año 2001 aún estaba vigente el sistema 
de cuotas hacia EE.UU. y comprendía cinco 
categorías: playeras de algodón y mezclas 
para mujer, pantalones y shorts de algodón, 
ropa de noche de algodón y mezclas, trajes y 
artículos de lana. Durante ese año comenzó 
a darse una mayor competencia por parte 
de las exportaciones asiáticas hacia EE.UU., 
y presiones por parte de los compradores 
para que se garantizara de alguna forma 
el cumplimiento de la legislación laboral 
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y ambiental guatemalteca. Debido a que 
no existía un esquema de certificación por 
parte del Gobierno, se gestó en VESTEX lo 
que se conoce como el Código Voluntario  
de Conducta. 

Los socios involucrados en este proyecto 
reciben capacitación y asesoría para verificar 
si están cumpliendo a cabalidad la legislación 
existente. Así, los asesores los visitan para 
revisar las plantas de producción y los procesos 
de la empresa. 

En esta visita toman nota de aquellos aspectos 
que pueden ser conflictivos con la legislación 
o estándares internacionales. Posteriormente 
envían un informe a la empresa sobre los 
aspectos que debe mejorar, y en inspecciones 
posteriores comprueban que se hayan 
implementado los cambios recomendados. 

Al cumplir la empresa todos los requisitos 
del Código –equivalente a certificaciones 
internacionales que muchas empresas no podrían 
pagar por sí solas– recibe una certificación de su 
cumplimiento con las legislaciones y requisitos 
existentes. La certificación debe ser renovada 
cada cierto tiempo. 

Otra área que VESTEX ha desarrollado en 
apoyo a sus socios, es la de capacitación en 
distintas áreas, como legislación del país, 
manejo contable y mejora de la productividad. 
Para la realización de estos programas de 
capacitación, VESTEX ha coordinado esfuerzos 
con el INTECAP. 

El financiamiento de VESTEX proviene prin-
cipalmente de los cobros de cuotas a los 
asociados y otras actividades que realicen, 
como la organización de la feria Apparel Show. 
Originalmente las cuotas eran porcentuales 
por millar del valor de cada docena de prendas 
exportadas y registradas por cuota recibida 
cuando existía el Acuerdo Multifibras. Hoy por 
hoy, estas cuotas se han vuelto voluntarias y 
se mantiene el esquema de un porcentaje por 
millar del valor de las prendas exportadas. 

Otros servicios que presta VESTEX a sus socios 
son: inteligencia de mercados en tendencias de 

la moda y competencia de los países producto- 
res, asesoría legal en casos de demandas labora-
les y ambientales, aeminarios de actualización 
y estudios sectoriales de situación. 

VESTEX actualmente cuenta con más de 
veinte personas trabajando de planta en la 
Asociación, la mayoría con educación técnica y 
universitaria. Uno de sus últimos proyectos ha 
sido cofinanciado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) con el objetivo de establecer 
un sistema de capacitación y certificación 
de educación a nivel operario. Por ejemplo, 
proveer un sistema en el que los operarios 
que no tienen una certificación formal de sus 
estudios puedan acceder a ella y que se valore 
su experiencia laboral. 

VESTEX ha trabajado programas diversos 
con apoyo de KOICA que donó un taller de 
capacitación en cierta maquinaria textil. 
También con USAID y UE en programas de 
apoyo al cumplimiento de la legislación 
laboral, ambiental y de igualdad de género. 

• Factores de éxito y algunas limitaciones 
tomando en cuenta los cuatro factores 
principales según el análisis EDSAC 

El principal factor de éxito de VESTEX es que 
ha logrado convertirse en “la Asociación” 
guatemalteca del sector textil-vestuario 
para exportación. Al tener desde sus inicios 
una forma de financiamiento mínimo, puede 
proyectar y desarrollar servicios de interés 
para sus socios. También ha creado un modelo 
de gerencia que busca el crecimiento del sector 
como un todo y se ha interrelacionado con el 
Programa de Apoyo de Agregados Comerciales 
guatemaltecos conocido como PACIT.

En general, VESTEX ha logrado integrar la cadena 
productiva y ha buscado el desarrollo de capital 
humano y la sostenibilidad ambiental del sector. 

Entre sus limitaciones, se puede señalar 
que VESTEX no ha logrado integrar la parte 
de investigación y desarrollo de nuevas 
tendencias de moda en forma proactiva, por 
falta de interés de los asociados. 
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Sin embargo, ha trabajado para hacer 
conciencia entre sus asociados de la 
importancia de agregar valor a la cadena 
textil-vestuario para exportación. Este tema 
se encuentra dentro de su agenda, tal como se 
percibe en la conferencia “Current situation of 
Apparel Sector”, dictada el 12 de noviembre 
de 2008 en las instalaciones de VESTEX, por 
Walter Wilhem Associates. 

Otra limitación de VESTEX es que no ha 
logrado integrar a pequeños productores 
nacionales de confección dentro de la cadena 
exportadora para ampliar los beneficios del 
encadenamiento. 

Caso 4. Asociación de Confeccionistas de 
Guatemala ( ASCONFEG) 

• Antecedentes y descripción del caso

La Asociación de Confeccionistas de Guatemala 
(ASCONFEG) se inició en 1995, cuando un 
grupo de pequeños productores de confección 
comenzaron a reunirse los sábados en una 
cafetería popular de la zona central de la 
ciudad de Guatemala. 

Su inquietud inicial era encontrar alternativas 
para reducir o parar las importaciones de 
ropa usada proveniente de EE.UU., que 
habían comenzado a inicios de la década de 
los noventa y estaban desplazándolos en su 
mercado usual: ropa barata para las clases 
populares, sin grandes detalles o valor 
agregado, y cuya principal característica era 
el precio más barato posible. 

Los socios fundadores de ASCONFEG eran 
personas con poca educación formal, la mayoría 
provenientes del interior del país. Entraron al 
negocio de la confección por el apoyo de algún 
pariente o conocido que ya estaba involucrado 
en ese negocio. Recibieron una oferta de 
empleo para capacitarse y en algún momento 
un préstamo o crédito para independizarse. 
Algunos miembros de ASCONFEG son antiguos 
vendedores ambulantes de frutas, ropa o 
artículos varios, que vieron en la confección 
una alternativa para emprender un negocio 
propio que requería poco capital inicial. 

Rápidamente un grupo decidió buscar apoyo 
en el sector privado formal y organizado. 
Solicitaron su ingreso en la Cámara de 
Industria y se volvieron una gremial de la 
misma. Para poder ingresar a esta asocia-
ción la mayoría de agremiados debieron 
registrarse legalmente en el Ministerio de 
Finanzas Públicas, ya que se encontraban en 
la informalidad. 

Luego de asociarse, comenzaron a buscar 
apoyo dentro del sector público y en 
entidades de apoyo a la pequeña empresa. 
Inicialmente consideraban que su principal 
necesidad era conseguir crédito para poder 
competir con la ropa usada. Luego de algunos 
fracasos con los préstamos de Organizaciones 
No Gubernamentales debido a las altas tasas 
de interés, redefinieron sus objetivos y 
decidieron buscar formas de exportar. 

Comenzaron trámites para agruparse y buscar 
mercado en México aprovechando el TLC con ese 
país. Trataron de desarrollar una importadora 
de sus productos en el sur mexicano, pero esta 
iniciativa no tuvo mucho éxito, por su falta de 
conocimiento para realizar trámites en México y 
los altos costos que implicaba abrir una empre-
sa en ese país.

ASCONFEG es administrada por los socios en su 
tiempo libre y en forma voluntaria. En algún 
momento han contado con el apoyo de una 
secretaria a medio tiempo.

Otras actividades que han realizado han sido la 
búsqueda de apoyo para exportar al mercado 
estadounidense, así como para producir 
volúmenes de exportación. En el periodo 
2005-2007 recibieron apoyo del Ministerio de 
Economía para desarrollar su propia página 
web, asistir a un par de ferias comerciales76 
y para financiar durante tres años el pago de 
la renta de un local con suficiente espacio 
para reunirse, montar su maquinaria en forma 
conjunta y tener mayor opción de oferta. 
Esta última actividad no se ha concretado 
debido a la falta de interés de los asociados 
y a un desacuerdo respecto a la división de 
costos y/o propiedad de la maquinaria que 
aportarían entre todos. 
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Luego de varios años de trámites, recibieron 
apoyo de la Unión Europea para un programa 
de capacitación técnica con una duración 
de dos años. Después de un año escaso de 
implementación, el programa se suspendió 
debido a varias razones:

• Cuando se definió el proyecto, las necesi-
dades del grupo –que actualmente reúne a 
más de cincuenta pequeñas empresas– eran 
distintas a las actuales. El proyecto tardó 
casi siete años en concretarse.

• El grupo está altamente interesado en 
capacitación técnica en planta, pero no 
tienen el mismo interés en desarrollar sus 
habilidades en materia de costos, mercadeo 
o tecnología. De un total de treinta 
empresas involucradas, solo seis asistían 
regularmente al curso de capacitación 
en estos temas, en parte por falta de 
interés y en parte porque el horario era 
incompatible con sus actividades laborales 
diarias. El proyecto de la Unión Europea 
y el INTECAP no pudieron adaptarse a los 
horarios que los pequeños confeccionistas 
solicitaron: de lunes a viernes por la noche 
y los sábados, tarde y noche. 

• La cambiante situación económica en el 
país ha provocado que los pequeños con-
feccionistas prioricen el negocio buscando 
sobrevivir y reduciendo actividades consi-
deradas no esenciales para ellos en este 
momento. Sus principales costos, además 
de la mano de obra, es la energía eléctrica 
–en coincidencia con las quejas de los 
exportadores–, y la inseguridad del país 
que incrementa el robo de sus productos. 

• Factores de éxito y algunas limitaciones 
tomando en cuenta los cuatro factores 
principales según el análisis EDSAC 

El principal éxito de ASCONFEG es que ha lo- 
grado asociarse y mantenerse durante una 
década. Sin embargo sus éxitos han sido 
limitados por distintas razones, siendo la  
principal el hecho de no lograr una coordi-
nación de los socios para producir o comprar 
en volumen y así reducir costos. 

Otras limitaciones de la Asociación que se 
pueden señalar son las siguientes: 

• Las empresas miembros de la asociación 
NO tienen una ventaja comparativa clara y 
definida. Algunos han logrado encontrar un 
nicho de mercado en el área institucional 
o de promociones publicitarias (gorras 
con logos), pero siguen compitiendo 
básicamente por precio y sin añadir  
valor agregado.

• Tradicionalmente han vendido por precio 
a un consumidor no exigente. En el 
sector existe mucha competencia pues 
existen más de mil PYMES en todo el país, 
muchas de ellas en la ilegalidad. Todas son 
empresas familiares y usualmente con poca 
tecnificación empresarial formal. 

• Algunos miembros de ASCONFEG han 
encontrado una alternativa para sobrevivir 
al producir material promocional para 
empresas (playeras, gorras, delantales, 
uniformes, entre otros.). Sin embargo, 
siguen siendo tomadores de precio (les 
fijan el precio que les van a pagar) y no 
aportan mayor valor agregado ya que solo 
producen lo que les solicitan.

• Por un lado esperan apoyo para exportar, 
pero por el otro, desconocen los trámites de 
legalización y los perciben como una barrera. 

• El trabajo de la Asociación es realizado en 
forma voluntaria por los socios, sin contar 
con un apoyo técnico de alguien que se 
encargue directamente de desarrollarla. 
A esto debe sumarse que la mayoría de 
los integrantes son los gerentes-dueños 
de sus PYMES, con poca educación formal 
tecnificada y cuyo enfoque principal es la 
producción, no la búsqueda de la innovación 
ni el aumento del valor agregado a los 
productos. 

• El INTECAP ha brindado algún apoyo en 
la capacitación pero no ofrece horarios 
adaptados a las necesidades de este 
sector. Han recibido asesoría de algunas 
universidades para el diseño de logos 



56ICTSD Programa sobre competitividad y desarrollo sostenible

o marcas para sus productos, pero no 
lo aplican debido a que no tienen el 
dinero para invertir en su desarrollo a  
nivel publicitario.

• En relación con la mano de obra, es poco 
o nada calificada. Con frecuencia cuentan 
con menos de seis años de escolaridad. 
Se capacitan usualmente en el taller de 
confección. Se les paga salario mínimo y en 
muchos casos no reciben prestaciones del 
seguro social ya que no lo pagan por ser 
pequeñas empresas o bien evitan pagarlo, 
por considerar que no reciben los servicios 
a los que tienen derecho.

• La materia prima está constituida básica-
mente por hilos, accesorios, etiquetas y 
tela. La compran por precio y muchas veces 
no pueden comprobar su origen por falta de 
factura. Al no poder verificar la procedencia 
de la tela no pueden exportar a países 
cercanos. Algunas empresas compran saldos 
de tela de las maquilas (que legalmente no 
deben comercializarse). 

• En cuanto a energía eléctrica y agua, su 
consumo es relativamente pequeño. Su 
principal costo es la mano de obra. 

• Respecto a la tecnología, se puede decir 
que su parque industrial tiene un promedio 
de 10 años o más de antigüedad. En parte 
ya se compró usado y en los últimos tiempos 
lo han renovado comprando maquinaria de 
desecho de la maquila (que no es legal).

• El acceso al crédito bancario es escaso o 
inexistente. Su fuente de financiamiento 
para iniciar el negocio ha sido por lo 
general el préstamo de algún pariente o 
amigo. Si necesitan crédito lo reciben de 
organizaciones no gubernamentales con al-
tos intereses.

• Han recibido apoyo de las organizaciones 
no gubernamentales y de la cooperación 
internacional para organizarse y desar-
rollarse, pero han tenido problemas para 

adaptarse a los procesos y requerimientos 
de la cooperación.

Cuando se aplica a ASCONFEG la metodología 
del enfoque EDSAC, se pueden identificar los 
siguientes aspectos:

• Los miembros tienen poca innovación propia 
y tampoco han desarrollado capacidades 
tecnológicas locales. Usualmente copian lo 
que está de moda en el mercado. 

• Su encadenamiento productivo con otros 
sectores prácticamente no existe. Básica-
mente son confeccionistas que compran su 
materia prima en distintos lugares buscando 
el mejor precio y producen ropa sin otro valor 
agregado que la mano de obra. Un pequeño 
grupo de esta Asociación se ha enlazado a 
la cadena de productos promocionales y de 
producción de uniformes. En este caso, lo 
que hacen es maquilar lo que les pide el 
cliente al precio que les estipula. 

• No hay un proceso de desarrollo de 
capital humano o social estructurado. Los 
empresarios ven el sector como un avance 
al haber desarrollado su propio negocio 
y haberse independizado. Varios de los 
asociados son emprendedores que apenas 
saben leer y escribir. 

• En el aspecto ambiental, sus principales 
desechos son retazos de telas que venden 
para la elaboración de wipe o bolas de tela 
para absorber líquidos. No conocen ni han 
recibido capacitación sobre cómo manejar 
sus desechos sólidos. En el caso de los que 
imprimen en tela –serigrafía–, desechan en 
el desagüe público los químicos utilizados. 

En resumen, en este caso el principal 
aprendizaje puede ser la necesidad de que 
los miembros de la Asociación se unifiquen 
para tener volúmenes que ofrecer. Algunos 
reconocen que es importante darle mayor 
valor agregado al producto –diseño y marca–, 
pero las propias características competitivas 
del sector no han permitido que se integren. 
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Tabla 13. Resumen de las fortalezas y debilidades encontradas en cada caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia. 

Caso Debilidades Fortalezas

Asociación de 
Mujeres Tejedoras 
con tinte natural - 
Lema San Juan La 
Laguna, Atitlán

El limitado apoyo de autoridades. 

Falta de reconocimiento nacional.

Dependencia para el diseño de los 
productos.

Conocimiento inexacto de la 
capacidad de producción.

Sin acceso a información de 
otros mercados potenciales para 
exportar. 

Sin certificación de productos 
ecológicos.

Genera fuentes de empleo.

Reforestación por medio de 
plantaciones de materia prima.

Desarrollo del capital humano y 
social.

Sostenimiento de antiguas técnicas 
de tejido y teñido del textil.

San Pedro, 
Sacatepéquez

No existe apoyo del Gobierno.

Falta de capacitación y 
tecnificación.

No existe un programa de 
reciclaje. 

Pobladores con habilidades 
productivas de ropa.

Fuentes de empleo a destajo.

 

Comisión de 
la Industria 
de Vestuario y 
Textiles VESTEX 

Poco avance en el desarrollo de 
investigación y desarrollo de 
nuevas tendencias de moda. 

Falta integración de pequeños 
productores de confección dentro 
de la cadena exportadora.

Lograr convertirse en la Asociación 
guatemalteca del sector textil-
vestuario para exportación.

Integración de la cadena productiva. 
Ha buscado el desarrollo de capital 
humano y la sostenibilidad ambiental 
del sector.

Asociación de 
Confeccionistas 
de Guatemala 
ASCONFEG

Falta de coordinación de la compra 
en volumen para reducir costos. 

Limitado apoyo del Gobierno. 

No existe apoyo técnico, 
solamente voluntariado por parte 
de los socios. 

Mano de obra no calificada.

Compra de maquinaria de desecho.

Éxito limitado sostenible.

Identificación del nicho de mercado 
en promociones publicitarias.

Costos de fabricación moderados.
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6. ConClUsiones
• La importancia del sector de vestuario y 

textil dentro del comercio exterior del país 
es relevante, sin embargo durante los últimos 
años han caído tanto las importaciones 
como las exportaciones. Guatemala ocupa 
una posición líder en cuanto a industria 
textil en Centroamérica. La mayoría de 
fábricas de confección son producto de 
inversión extranjera directa, en la que ha 
predominado el capital coreano.

• En materia de apoyo al sector, existen 
instrumentos legales que lo favorecen. 
Pueden mencionarse la Ley de Fomento y 
Desarrollo de la Actividad Exportadora y de 
Maquila (Decreto 29-89), y la Ley de Zonas 
Francas (Decreto 65-89). 

• La coyuntura de crisis económica ha impac-
tado negativamente en el sector, provocando 
entre otros efectos pérdidas de empleo.

• Se identifican en el sector de vestuario y 
textil de Guatemala dos subsectores: uno 
enfocado al mercado nacional y otro enfocado 
al mercado de exportación. El primero está 
formado propiamente por PYMES, tiene 
como mercado el consumidor local y com-
pite básicamente por precio, tiene poco 
acceso a crédito formal, la capacitación 
de sus trabajadores es mínima al inicio y la 
rotación de personal es sumamente alta. 

• En tanto el segundo sector está conformado 
por empresas textiles locales, empresas 
textiles de capital extranjero y empresas 
de confección o maquilas, de propiedad 
local o internacional; su producción se des-
tina básicamente a la exportación, en la 
que EE.UU. es el principal destino.

• Tras la eliminación del sistema de cuotas a 
nivel mundial, Guatemala puede competir 
principalmente en tejido de punto y sus 
derivados, lo que implica mayor valor agregado 
y especialización que el tejido plano. 

• El principal reto del subsector textil expor-
tador es especializarse en los denominados 
paquete completo y paquete rápido, pues 
esto les permitiría no sola-mente darle 
un mayor valor agregado al producto sino 
también disminuir sus costos de producción.

• Las empresas de esta actividad económica 
no participan en la elaboración de diseños 
de los productos ensamblados y elaborados, 
únicamente son tomadoras de diseño. A 
pesar de que existe una carrera profesional 
dedicada al diseño de modas en una 
de las universidades del país, no existe 
reconocimiento ni oportunidades para los 
profesionales de esta área. 

• La capacitación del capital humano en el 
subsector que atiende el mercado local 
es escasa, mientras que en el subsector 
exportador VESTEX e INTECAP han realizado 
contribuciones importantes. No existe 
una integración de la academia, centros 
tecnológicos y escuelas de formación 
laboral al sector. 

• En cuanto a infraestructura y servicios de 
logística disponibles para el sector vestuario 
y textil se determinó que es necesario 
mejorarlos. El mal estado de las carreteras 
y la necesidad de agilizar los procesos en 
las aduanas constituyen un problema por 
resolver. Para superar estos problemas el 
sector público juega un rol fundamental. La 
velocidad de las empresas para atender los 
requerimientos de grandes proveedores es 
un aspecto esencial que debe ser tomado 
en cuenta.

• Finalmente, la sostenibilidad ambiental 
continúa siendo un desafío tanto para el 
subsector dirigido al mercado nacional 
como para el subsector exportador. Esta 
dimensión deberá incluirse de forma efec-
tiva en una visión de desarrollo sostenible 
a nivel sectorial y nacional.  
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noTas
1 Esta investigación se basó en el trabajo preliminar realizado por Reny Bake, Consultora 

Independiente. Donato Corzo, María Frausto y Priscilla Chang proveyeron valiosos aportes 
durante la conducción y edición de este estudio. 

2 De acuerdo con Melendre S. (2007), este sector a 2005 ocupó el 18,9% de los trabajadores 
chinos, el 35% de los trabajadores en Bangladesh, el 43% en Pakistán y el 45% en 
Madagascar. Para el caso de Guatemala este porcentaje en 2006 fue de 5,6% de la población 
económicamente activa.

3 Acuerdo establecido en 1948 con el propósito de crear un marco mundial favorable al libre 
comercio de bienes. La integración de los textiles a este acuerdo hubiera significado la 
aplicación de los principios de no discriminación y prohibición de las restricciones cuantitativas. 
Estos principios prohíben a los países miembros del GATT aplicar medidas de restricción del 
comercio a países determinados, salvo cuando haya procedimientos antidumping.

4 Esta organización nació el 1º de enero de 1995, resultado de las negociaciones de la Ronda 
Uruguay. Es sucesora del GATT y como tal es un foro de negociación destinado a favorecer 
el libre comercio entre países y regiones del mundo. El GATT constituye en la actualidad 
uno de los tres acuerdos “pilares” de la OMC, los otros dos se refieren a derechos de 
propiedad intelectual y servicios. 

5 Es necesario enfatizar que la firma de los acuerdos sobre propiedad intelectual, servicios e 
inversiones, acotó los espacios de política, ya que hasta ese momento, estos temas habían 
sido parte del espacio autónomo de las políticas de los gobiernos. Por ello como indica 
Corrales (2007) en base a Ostry (2002), los Acuerdos de la Ronda de Uruguay cambiaron el 
estilo de regulación negativa del GATT –lo que los gobiernos no deben hacer– por uno de 
regulación positiva, es decir los que los gobiernos tienen que hacer.

6 Una de las razones que hace atractivo para los países en desarrollo contar con esquemas de 
preferencias arancelarias son los altos aranceles que poseen los países desarrollados, por 
lo que con la previsible paulatina disminución de aranceles, se erosionarían los beneficios 
para las regiones en desarrollo.

7 Se refiere a exigencias de carácter ambiental, social y de seguridad que de incumplirse 
pueden llevar a que los bienes de ese país no logren entrar al mercado del país que 
exige tales normas. Otro caso se da con las preferencias comerciales no recíprocas, 
que exigen a los países en desarrollo la suscripción de convenios ambientales, laborales 
y de derechos humanos; su incumplimiento puede ser razón para la suspensión de las 
preferencias comerciales para determinado país. Por ejemplo, los países beneficiarios del 
Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+) de Europa, entre los que se encuentra 
Guatemala, deben haber ratificado e implementado cerca de 23 convenios internacionales; 
además, deben garantizar su cumplimiento. 

8 Con base en entrevistas con sector privado y fuentes secundarias. 

9 Dominican Republic and Central America Free Trade Agreement (DR-CAFTA, por sus siglas 
en inglés) o Tratado de Libre Comercio CA-República Dominicana con EEUU. 

10 Que en muchos casos implicaban que Estados Unidos estableciera tasas de importación 
por arriba del cincuenta o cien por ciento. 
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11 Ver cuadro 2.2. “Debate conceptual sobre las estrategias de desarrollo sostenible apoyadas 
en el comercio”. Corrales, Werner. CEPAL. Diciembre 2007. 

12 Se desarrolló el mismo proyecto en forma paralela en Nicaragua, a cargo de NITLAPAN. 

13 Para una mejor comprensión del sector y del contexto en el que se desarrolla, se 
sugiere consultar el anexo número uno de la breve caracterización de la República de 
Guatemala. 

14 En donde se registran más de 250 empresas exportadoras.

15 Senior Economist del Banco Mundial, durante la presentación del proyecto GUAPA, febrero 2009.

16 Banco de Guatemala (2008). Datos publicados en su página Web: www.banguat.gob.gt.

17 Datos equivalentes en dólares americanos, calculados en base a un tipo de cambio de 
Q7,50 por US$1,00.

18 Debido a que el Decreto Ley 29-89 tiene por objeto promover, incentivar y desarrollar en 
el territorio aduanero nacional la producción de mercancías con destino a países fuera del 
área centroamericana, así como regular el funcionamiento de la actividad exportadora 
o de maquila de las empresas dentro del marco de los regímenes de Perfeccionamiento 
Activo o de Exportación de Componente Agregado Nacional Total, la venta en el país de 
productos terminados, remanentes de materia prima o maquinaria no son el objeto de 
esta ley, por lo que debe cumplirse con las obligaciones fiscales en caso de que quieran 
venderse.

19 Cabe aclarar que las operaciones de intercambio de bienes y servicios bajo el régimen de 
zona franca no tienen registro; solo se registran si fueran con empresas existentes en el 
país (es decir no de zona franca).

20 Los costos de este estudio rondan los US$ 10.000,00, lo que podría considerarse como 
una limitante para las PYMES. Fuente: Telma Donis, Política Industrial, Ministerio de 
Economía. 

21 Contabilizado en las cuentas nacionales dentro del código actividad “textiles y prendas 
de vestir, cuero y calzado”.

22 Comentarios de Luis Oscar Estrada, VESTEX 2008.

23 Para producir esta gráfica se incluye: algodón, borra de algodón (linters), mota de algodón, 
hilos e hilazas, artículos de vestuario y otros materiales textiles (tejidos o telas).

24 Datos del Banco de Guatemala.

25 Se ha utilizado para este cálculo las materias primas (i.e. algodón y materias textiles). 

26 Para producir esta gráfica se incluye: algodón, borra de algodón (linters), mota de algodón, 
hilos e hilazas, artículos de vestuario y otros materiales textiles (tejidos o telas).

27 Entrevista con Carlos Arias, Gerente Denimatrix. (2009).

28 Donald Rodas representante de ASCONFEG indicó que “la capacitación es un tema central, 
pues esto permitiría industrializar el país”.
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29 Que anteriormente abastecían el mercado local y se han transformado para abastecer el 
mercado de la maquila. 

30 Se conoce con el término de paquete completo (o Full Package) la producción de confección 
elaborada fuera del país destino, en la cual los proveedores se encargan de conseguir las 
materias primas, accesorios y servicios conexos (por ejemplo, lavandería del producto). 
El cliente usualmente provee la marca y las etiquetas. Su principal característica es que 
el comprador solo provee el diseño del producto, del resto se encarga el fabricante. Así, 
los clientes tienen que lidiar cada vez menos con las distintas operaciones del desarrollo 
del producto, que son trasladadas al fabricante local quien coordina todas las etapas del 
proceso productivo. (Condo, 2003).

31 Se refiere a la producción de vestuario basada en la expectativa de que el producto será 
entregado en un corto tiempo, aprovechando la cercanía geográfica con EEUU lo que 
reduce los tiempos de transporte a ese mercado si se compara con productos asiáticos. No 
existen datos acerca de qué porcentaje de las exportaciones de Guatemala son paquete 
completo o paquete rápido. 

32 A partir de las entrevistas a Luis Oscar Estrada, Gerente de VESTEX, empresarios del 
sector y Roberto Rossenberg, Agregado Comercial de Guatemala en Nueva York, EE.UU. 

33 Telma Donis. Directora Política Industrial. Ministerio de Economía de Guatemala.

34 Clasificadas así por tener un promedio de capitalización de Q 12.107,00 (equivalente a 
menos de US$ 2.000.00 dólares) / Arturo Herrador, Registro Mercantil de Guatemala.

35 Esto ha cambiado a partir de septiembre de 2008, derivado de la crisis financiera 
internacional y la reducción de ventanillas de crédito en general en Guatemala. 

36 Entendiendo esto como paquete completo. No incluyen dentro de este concepto la parte 
de diseño o marca propia. 

37 Ver caso de estudio ASCONFEG.

38 Es de recordar que su costo, si es una “pérdida”, ya está incluido en el costo total de los 
productos de primera calidad que se exportan. 

39 Esto se analiza con detalle en el siguiente inciso de este documento.

40 La conclusión anterior es más evidente al aplicar el análisis de Gary Gereffi sobre la 
organización de las cadenas productivas locales, como se amplía en el siguiente inciso. 

41 Gereffi, G., Korniewicz, M., Korniewwicz, R. (1994) Commodity chains and global 
capitalism Westport, Conn.: Greenwood Press.

42 Tomado de Las Cadenas productivas como marco analítico para la globalización.  
G. Gereffi. (2001).

43 Para ciertos artículos de China, estos acuerdos entran en plena vigencia hasta 2009.

44 Citado en Gereffi (2001).

45 Ver caso  ASCONFEG y San Juan la Laguna.
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46 Generador también de la segunda fuente de empleos en la exportación, tras las 
exportaciones agrícolas no tradicionales. 

47 Estos cambios de inversión y producción comenzaron a darse desde el año 2000. Por 
ejemplo, según menciona Levy-Dabbah en su libro Rumbo a China “Según datos del INEGI 
al año 2005 se ha reducido el establecimiento de maquiladoras en un 23 por ciento y han 
emigrado a China un 35 por ciento de estas”. 

48 www.dataweb.usitc.gov.

49 Por ejemplo, en Camboya, el salario promedio de un trabajador del sector es de US$ 2,00 
dólares diarios vs. casi US$ 8,00 en Guatemala Es de recordar que en una prenda textil 
sin diferenciación, el 60% de su costo es mano de obra. Fuente: Corzo (2006). Ver sección 
3.1.13 abajo.

50 Siempre y cuando cumpla con la norma de origen establecida: fibra, hilo, tela y confección 
originaria de la región o de los países firmantes del acuerdo. Esto implica que la cadena 
está integrada y solo permite un 10% de minimis (es decir, materia prima no originaria 
sobre el valor total del producto analizado) que no sea de la región. Recientemente entró 
en vigencia lo que se conoce como acumulación de origen (permite acumular origen de 
países que también tengan TLC con EEUU) para exportar a ese país. Con ello se puede 
traer materia prima de México, darle valor agregado en Guatemala y enviarla a EE.UU. 
cumpliendo con esa norma. 

51 Ver caso San Juan La Laguna.

52 Universidad del Istmo (UNIS).

53 Libro de Oro de Agexport. 25 años. 

54 En el año 2008, los principales exportadores mundiales de maquinaria para la industria 
textil eran Alemania (€ 3.315 millones), Italia (€ 1.569 millones), Japón (€ 1.549 millones), 
China (€ 1.057 millones) y Suiza (€1.018 millones).

55 No tienen control para fijar precios. El cliente llega con el diseño, le hace el pedido y le 
fija el precio que está dispuesto a pagar por la prenda. 

56 Ver caso  ASCONFEG.

57 Entrevista VESTEX.

58 Entrevista con Luis Oscar Estrada, Gerente General de VESTEX. (2008).

59 En conformidad con los planteamientos de Gereffi. 

60 Alejandra Dager. Departamento de diseño. Eltitex. 12 noviembre de 2008.

61 Rolando Figueroa. Área de asesoría legal. VESTEX.

62 En un caso demandaban el cambio de la marca de agua pura y que la empresa proveyese 
gratuitamente toallas sanitarias a las empleadas. Según copia de la demanda del pacto 
colectivo. 

63 En Guatemala es usual encontrar agua al perforar pozos en distintas áreas del país.
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64 No existe una legislación exclusiva de incentivos para el subsector.

65 Equivalente internacional especifico en el sector textil-confección a una norma ISO.

66 En cuyas instalaciones se encuentra la maquinaria donada por la cooperación coreana 
para el sector textil-confección.

67 Esto se debe a que la técnica de teñido natural implica un alto conocimiento para mantener 
estándares de calidad.

68 De acuerdo con Olga Hernández. 

69 Conclusiones de la consultoría a partir de entrevista realizada con Roberto Rossenberg, 
Agregado Comercial de Guatemala en Nueva York (una de las sedes de la moda mundial) y 
que dentro de sus funciones se encuentra la promoción del sector textil-vestuario dentro 
de los grandes compradores para abastecer la cadena textil-vestuario estadounidense. 

70 Para la elaboración de este caso, se utilizó información secundaria y entrevistas realizadas 
con Karin De León, Luis Oscar Estrada, Rolando Figueroa y Sonia Flores. 

71 EE.UU. principalmente.

72 Usualmente se asignaban por año bajo el concepto de “primero las empresas con récord 
de exportación y el remanente a las nuevas empresas”.

73 Existía una cierta capacidad instalada de fábricas textiles desde la década de 1960, con 
un enfoque inicial hacia el mercado nacional y centroamericano por haberse desarrollado 
en el periodo de sustitución de importaciones. 

74 Guatemala nunca tuvo más de diez productos con cuota hacia EEUU. Sin embargo, esta 
cuota comprendía buena parte de las exportaciones en su momento. 

75 Esta última parte no aplica a China hasta el 31 de diciembre del 2008, dado que este país 
se integró a la OMC luego de 1995, por lo que sus periodos de eliminación del sistema de 
cuotas varían. 

76 Su éxito fue regular, debido a que no conocían las tallas adecuadas para vender en el 
mercado en Los Ángeles al participar en la feria chapina.
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