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PRÓLOGO
En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, promovemos el desarrollo del aparato 
productivo colombiano. Para lograrlo tenemos tres metas. 1. Fortalecer el aparato producti-
vo del país. 2. Promover la internacionalización de los sectores de la economía. Y 3. Poten-
ciar el desarrollo regional productivo sostenible.

Esta última meta requiere que nuestras regiones saquen el mejor provecho a los acuerdos 
comerciales suscritos por el país con distintas economías del mundo.

Para motivarlas, por medio del Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales – 
CAAC-, llevamos a cabo 11 jornadas regionales, que tuvieron lugar en Neiva, Pereira, Va-
lledupar, Pasto, Yopal, Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Santa Marta y Bogotá.

Este documento reúne tanto los trabajos preparatorios, como los elaborados durante la jor-
nada de interacción con los empresarios en el Huila, y el análisis posterior del CAAC. Inclu-
ye además recomendaciones con acciones concretas que permitan a la región superar las 
limitaciones que impiden exportar sus productos. El ejercicio cubre los tres macrosectores 
de la actividad productiva: Servicios, Agricultura y Agroindustria, y Manufactura.

La situación del Huila, vista sus características de productividad, competitividad, actividad 
exportadora e interés frente a los acuerdos comerciales, son objeto de este documento, que 

objetivos exportadores regionales, y las posibles maneras de superarlos.

Insto a las autoridades, organismos regionales, así como al pujante empresario regional, 
a que se apropien del proceso y lo pongan en marcha. Cuentan para ello con el apoyo de 
este Ministerio y de sus entidades: Proexport, Bancoldex, el Programa de Transformación 
Productiva y el Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales.

Con ustedes construiremos un país con paz, con educación, con equidad.

CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN
MINISTRA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
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LOS MERCADOS INTERNACIONALESI. LA POLÍTICA COMERCIAL COLOMBIANA: 

PROYECCIÓN HACIA

La liberalización, la interdependencia y la globalización progresivas de las eco-

las políticas productivas y comerciales vigentes durante los años setentas y 
ochentas. Ese enfoque, centrado en visiones proteccionistas y en una  integra-
ción regional basada en la sustitución de las importaciones dió paso al regio-
nalismo abierto.

A partir de 1991, Colombia inició un proceso de liberalización de la economía 
y el mercado, a través de, entre otros, la suscripción e implementación de 
acuerdos comerciales
y seguridad jurídica a los actores y agentes económicos.

En este contexto, los acuerdos comerciales negociados por el país deben ser 

tanto, lo esencial no es su construcción, sino su aprovechamiento. Recono-
-

nes como fuente de crecimiento económico y bienestar social, surge el Centro 
de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales (CAAC) por decisión del 
gobierno nacional. 
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A. Antecedentes y Contexto

La concertación de acuerdos comerciales en el 
mundo se ha incrementado notablemente. En 
1990 el número de acuerdos comerciales era de 
casi 70; para 1995, la negociación de este tipo de 
acuerdos se había duplicado y en el 2013 casi se 
había quintuplicado, llegando a un total de 330 
acuerdos. 

La negociación de acuerdos comerciales es un fe-
nómeno global. De los 330 existentes en el 20131, 
sólo 25 fueron negociados entre países desarro-
llados, 101 entre países desarrollados y en de-
sarrollo, mientras que la gran mayoría (204) fue 
negociada entre países en desarrollo. La  Figura 
I-1, muestra como la negociación de acuerdos en-
tre países en desarrollo ha tenido un crecimien-
to continuo: en 1970, el 33% del total de ellos se 
consolidaba entre países en desarrollo, mientras 
que actualmente esta cifra alcanza el 60%. Lo an-

comerciales por la vía de los acuerdos comercia-
les, además de ser un fenómeno global, dista de 
ser exclusiva de países desarrollados.

En desarrollo de la política comercial mencionada, 
Colombia ha conformado una red de 15 acuerdos 
comerciales con más de 50 países del mundo, 
que le brindan acceso potencial a más de 1.400 
millones de consumidores. El análisis de dicha red 
(ver Figura I-2) evidencia un acceso consolidado 
al continente americano2, y a Europa Occidental 
que comprende el mercado de la Unión Europea 
y la Asociación Europea de Libre Comercio. En 
el medio Oriente, se ha suscrito el acuerdo con 
Israel y se adelanta negociaciones con Turquía.  
En Asia, a su turno, Colombia tiene un acuerdo 
suscrito con República de Corea y desarrolla 
negociaciones con Japón. La mayoría de los 13 
acuerdos vigentes brinda acceso preferencial en 
bienes y servicios; los suscritos con Mercosur, Ve-
nezuela, Cuba y Nicaragua sólo incluyen bienes.

El proceso de internacionalización busca no sola-
mente un acceso preferencial y estable en el largo 
plazo para los productos y servicios colombianos, 
sino también una mayor  inserción y posiciona-
miento en las cadenas globales de valor. 
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Actualmente la producción es mucho más espe-

bienes intermedios y servicios de distintos oríge-
nes. Esta característica muestra una interesante 
oportunidad para el desarrollo económico de sec-
tores de Colombia en la integración a cadenas 
productivas, mediante la producción de bienes in-
termedios o la prestación de servicios conexos a 

B. El Centro de Aprovechamiento de 
Acuerdos Comerciales (CAAC)

Creado en Agosto de 2013, el CAAC constituye 
un mecanismo de apoyo al sector empresarial 
para ayudarlo a construir la capacidad necesaria 

-
merciales que el país tiene en vigor.

Con este objetivo el CAAC ha diseñado dos pro-
cesos de acercamiento a la realidad del empre-
sariado a nivel regional;  un primer proceso tiene 

-
vicios con mayor potencialidad en los mercados 
internacionales. El otro proceso busca descubrir 

mecanismos que conduzcan a su solución. 

Esta labor requiere la participación de varios ac-
tores: en la primera etapa se ha contado con alia-
dos estratégicos en el sector privado y público, 
tales como las Cámaras de Comercio, la Asocia-
ción Nacional de Empresarios de Colombia, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ban-
coldex, Proexport y el Programa de Transforma-
ción Productiva. La etapa de ejecución e imple-
mentación de medidas requerirá la participación 
no solamente del sector público a nivel nacional, 
regional y local sino también del propio sector 
empresarial y de la academia. En la primera eta-
pa de labores del CAAC, se trabaja en dos fren-
tes: primero, por oferta, dando continuidad a las 
acciones emprendidas para el aprovechamiento 
del acuerdo comercial con Estados Unidos, y 
en la atención de cuatro mercados priorizados: 
Unión Europea, Canadá, la Asociación Europea 
de Libre Comercio y República de Corea3; segun-
do, por demanda, cuando los sectores acuden al 
Centro para trabajar conjuntamente en el aprove-
chamiento de acuerdos comerciales diferentes a 
los priorizados.
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DE EXPORTACIONES Y REGIONALISMOII. DIVERSIDAD PRODUCTIVA
CONCENTRACIÓN

cada región puede exportar y potenciar de acuerdo con su estructura productiva, 
competitividad y vocación. Para lograr este objetivo, el CAAC diseñó y llevó a cabo 
un programa de jornadas regionales, con la participación de los empresarios y 
fuerzas vivas de cada región, mediante diálogos constructivos.  

-
derar la situación de Colombia en términos de comercio exterior. A continuación, 
en la primera sección, se describirá las exportaciones del país, la concentración 
exportadora por regiones y la producción de servicios. En la segunda sección se 
expondrá el enfoque del ejercicio de las jornadas regionales.
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A. Colombia: 
Qué Produce y qué Exporta

Colombia se caracteriza por la diversidad de sus 
regiones, las cuales presentan innumerables ven-
tajas para la producción de bienes y servicios. Sin 
embargo, en términos de comercio exterior, dicha 
diversidad resulta en un panorama negativo, mar-
cado por una gran concentración no sólo en el tipo 
de bienes que se exporta, sino también en el nú-
mero de regiones que efectivamente están apro-
vechando sus condiciones para ofrecer productos 
a los mercados internacionales.

En el 2013, aproximadamente el  50 % de las 
exportaciones totales de Colombia, ($58,8 mil 
millones de dólares), provenían de Arauca, Ca-

sanare y Meta, principales regiones productoras 
de petróleo. Las exportaciones no-minero ener-
géticas sumaron $16,3 mil millones de dólares, 
representado menos de un tercio (28%) de las 
exportaciones totales. 

Aproximadamente el 79% de las exportaciones 
nacionales no minero-energéticas está concen-
trado en 5 departamentos (Ver Figura II-1). Cun-
dinamarca y Antioquia representan alrededor  del 
50% de las exportaciones nacionales, con una 
participación del 27,22% y 21,39%, respectiva-
mente, seguidos por Valle del Cauca (12%), Bolí-
var (9,7%) y Atlántico (8,3%).
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En contraste, 18 de las 32 regiones del país mues-
tran participaciones menores al 1% en 2013, sien-
do los niveles más bajos de exportación, los de 
Caquetá, Guainía, Putumayo, Vichada y Guaviare.

En la Figura II-1, se observa las exportaciones di-
ferenciadas por sector (agrícola-agroindustrial y 
manufacturero); allí se nota una especialización de 
las regiones en determinado tipo de bienes: Cal-
das, Magdalena, Huila, Risaralda y Cauca tienen 
una vocación principalmente agrícola, exportando 
en manufacturas la mitad o menos de lo que ex-
portan en bienes agropecuarios y agroindustriales. 

En contraste, Norte de Santander y Atlántico ex-
portan principalmente bienes manufacturados. Por 
último Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia, 
aunque están posicionados entre los primeros cua-
tro exportadores de bienes agropecuarios o manu-
facturados a nivel nacional, tienen una vocación 
principalmente manufacturera, con exportaciones 
en este último sector de casi el doble respecto al 
agrícola y agroindustrial.

Con respecto a servicios, dada la falta de datos 
de exportaciones a nivel departamental, se utilizó 
la participación de los servicios transables produ-
cidos por cada región sobre el Producto Interno 
Bruto nacional como proxy para la potencialidad 
exportadora de servicios a nivel regional.  

La Figura II-2 muestra cómo, al igual que para 
agricultura y agroindustria, y manufacturas, la pro-
ducción de servicios con potencial exportador está 
concentrada en pocas regiones. 

En particular, el 28% de la producción de servi-
cios transables en el 2012 se encuentra en los de-
partamentos de Cundinamarca (15%), Antioquia 
(5,3%), Valle del Cauca (4,4%), Santander (1,7%) 
y Atlántico (1,6%).

La diversidad y disparidad regional y sectorial en 
términos de participación en el comercio interna-
cional evidencia la necesidad de desarrollar un 
ejercicio que tome en consideración esas carac-
terísticas. Dicha necesidad es más acentuada 
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para el sector de servicios. En particular, la única 
medición sistemática que se está adelantando es 
la muestra trimestral de exportación de servicios, 
realizada por el DANE, que está agregada a nivel 
nacional. Por otra parte, las cifras expresadas en 
la balanza de pagos del Banco de la República no 
han sido aún ajustadas de acuerdo con las indica-
ciones de las Naciones Unidas para la generación 
de estadísticas de comercio internacional de ser-
vicios; por lo cual, las cifras que reporta Colom-
bia son muy agregadas para permitir adelantar un 
análisis a nivel sectorial y departamental. 

Ahora bien, el aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales es un proceso que se construye a 
partir de empresarios, sectores y regiones y para 
su efectividad se requiere promover trasforma-
ciones en cada uno de ellos. Con ese objetivo en 
mente, las jornadas regionales surgen como una 
oportunidad para interactuar con los empresarios 
de cada región, en la búsqueda conjunta de opti-
mizar su participación en los mercados internacio-
nales, en esta ocasión en los mercados prioriza-
dos con acuerdo comercial. 

B. Jornadas Regionales

-
vechamiento de los acuerdos comerciales. Se 
trata en primer lugar de compartir con produc-
tores y empresarios las oportunidades identi-

mercados priorizados: Unión Europea, Canadá, 
la Asociación Europea de Libre Comercio y Re-
pública de Corea, y de establecer las barreras y 
sus soluciones. 

de las oportunidades en términos de productos y 
sectores tomó en consideración no sólo la estruc-
tura de la demanda de los mercados con acceso 
preferencial, sino también variables relacionadas 
con la oferta exportable de la región, tales como 
producción, inventarios y exportaciones.

Por el lado de la oferta, se tuvo además en cuenta 
los productos y cadenas incluidos en las apuestas 
productivas de la región por los Planes Regiona-

-
dos por el Programa de Transformación Producti-
va (PTP) a nivel regional. 

Para el sector de servicios, los resultados encon-
trados a partir de  información de demanda y de 
oferta, fueron contrastados con otros estudios e 
informes cuantitativos y cualitativos sobre los prin-
cipales mercados con acceso preferencial.4

fueron caracterizadas en oportunidades de corto 
(1-3 años), mediano (3-5 años) y largo plazo (más 
de 5 años). 

ya se exportan a los mercados priorizados y que, 
con ajustes de la oferta, tienen posibilidad de cre-
cer y potenciar su participación en esos mercados. 

Las oportunidades de mediano plazo incluyen los 
productos que se exportan a algún mercado inter-
nacional pero no a los mercados priorizados5, y a 
los cuales podría exportarse a partir de incremen-
tos de producción o ajustes productivos. 

Las oportunidades de largo plazo6 abarcan los 
productos demandados por los países a que se 

mercado pero que cuentan con producción y re-
quieren generar oferta exportable o transformar 
su producción. 

El ejercicio de las jornadas regionales se realiza 
con la participación de empresarios en sesiones 
de trabajo, en las cuales, con un método de taller 
y a través de un diálogo constructivo, los empre-
sarios comparten sus inquietudes y expectativas 
sobre los acuerdos comerciales, así como las li-

la exportación. 

a tener resultados.
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En este marco, la participación de empresarios, 
académicos, funcionarios públicos y representan-
tes de entidades regionales y nacionales, contri-
buye a la construcción de un plan de gestión y 
acción para el aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales por parte de cada región.

Las jornadas regionales permiten además, articu-
lar la visión de la política comercial del país a tra-
vés de los acuerdos comerciales, con las posibili-
dades de exportación de las regiones de acuerdo 
con su capacidad productiva, experiencia expor-
tadora y apuestas regionales. 

Adicionalmente, ayudan a sentar las bases para de-
sarrollar un ejercicio conjunto y dinámico a partir de 
un compromiso del sector empresarial, las cadenas 
productivas y demás fuerzas vivas del territorio.

La primera Jornada se realizó en el Huila, en la 
ciudad de Neiva (ver Cuadro II-1), espacio en el 

que los productores y exportadores se agruparon 
en las siguientes cadenas productivas: 

Sector agrícola/agroindustrial: café, cacao, 
achiras, frutas y hortalizas, caña de azúcar y 
una multisectorial que agrupaba a su vez par-
ticipantes de distintas cadenas.7 
Sector manufacturero: artesanías, minería, 
diseño-confección, y multisectorial.8

Sector de servicios: turismo, TIC, salud y 
transporte.

Ahora bien, resulta esencial conocer el estado 
actual del departamento del Huila en términos de 
comercio, antes de examinar las oportunidades y 

productivos. Por esto, en las siguientes secciones 
se expondrá aspectos económicos propios de la 

pertinentes por sector y el resultado de la informa-
ción construida en las jornadas regionales.

 Se desarrolló a través de una sesión plenaria, y la organización de grupos sectoriales (agrícola/
agroindustrial, manufacturas y servicios) y sub-sectoriales conforme a las cadenas productivas.

 Las mesas sub-sectoriales abordaron el tratamiento de las inquietudes y expectativas sobre  el apro-
vechamiento de los acuerdos, experiencias exportadoras, productos con potencial exportador, limita-
ciones y redes productivas.

 Aunque el ejercicio originalmente buscaba un diálogo entre exportadores, el resultado fue el encontrar 
productores con la voluntad de aprender más sobre los acuerdos comerciales, y comenzar a prepa-
rarse para el proceso de internacionalización.

 De los participantes, solo una empresa exporta actualmente. 

 Los empresarios huilenses mostraron compromiso con la internacionalización de la región a través de 
la intención de obtener mayor información sobre los acuerdos comerciales y su aprovechamiento.

 Los participantes conocieron a sus pares dentro del sector, compartieron experiencias y discutieron 

 Con el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, los empresarios esperan: aumentar la oferta 
de la región; adquirir tecnologías para la mejora de sus procesos y procedimientos; aumentar sus 
ingresos; generar mayor empleo; posicionar sus productos y marcas en el mercado internacional; 

territoriales.

Cuadro II-1: Jornada regional del Huila: aspectos claves
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III. DESEMPEÑO ACTUAL

DEL HUILA
En esta sección se presentan las características productivas y de exportación 
del Huila. En particular se ilustra lo que produce la región, cuán competitiva es 
respecto a otras regiones del país, cuánto exporta y cuáles son sus apuestas 
productivas.  
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A. ¿Qué Produce?

Según cifras del DANE, durante el año 2012 el 
Producto Interno Bruto (PIB) del Huila creció un 
2,4% con respecto a 2011, alcanzando un valor de 
$6.724 millones de dólares. Mientras que la nación 
tuvo un crecimiento de 4,0%, con un PIB nacional 
de $370.000 millones de dólares, La participación 
del Huila en el PIB del país fue de 1,9%, ubicándo-
lo en el puesto 13 a nivel nacional.

La Figura III-1, muestra cómo el 34,52% del PIB 
departamental está representado por el sector de 
servicios (transables y no transables): Hoteles ba-
res y restaurantes (3,92%), Transporte, almacena-
miento y comunicaciones (8,11%), Establecimien-

y servicios a las empresas (8,11%) y Actividades 
de servicios sociales y comunales (14,38%). Otras 
actividades con incidencia en el PIB departamen-
tal son la construcción y la explotación de minas 
y canteras, con una participación del 17,72% y 

17,85%, respectivamente. Las actividades de 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y 
agroindustria representan 13,72% del PIB, mien-
tras que la industria manufacturera representa 

parte, la importancia de las actividades de servi-
cios en la región y, de otra, el rol limitado del sector 
manufacturero en la producción regional. 

Por otro lado, en los datos de la Encuesta Anual 
Manufacturera (EAM) (ver Figura IV 2), encontra-
mos que la producción industrial regional repre-
senta el 0,8% de la industria nacional, $832 millo-
nes de dólares, y está concentrada principalmente 
en agroindustria (55%) y minería (39%).  

El importante papel que representa en la región la 
agroindustria, puede explicarse por las condicio-
nes naturales de la región tales como la calidad de 
sus suelos y climas.
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B. ¿Qué tan Competitivo es?

El Índice Departamental de Competitividad (IDC)9  

de sus exportaciones, el Huila se ubica en un 
nivel medio de desarrollo. El IDC, compara tres 
factores clave en la productividad de una región: 
condiciones básicas, que incluyen 6 pilares: Ins-
tituciones, infraestructura, tamaño del mercado, 
educación básica y media, salud y medio ambien-

los bienes y servicios producidos, que considera 

y exportaciones del departamento y la innovación 
y dinámica empresarial. 

Durante 2013, Huila ocupó la posición 12 entre 22 
departamentos10 -

pueden explicar por los resultados obtenidos en el 

posición 20 y un puntaje de 1,97 (ver Tabla III 1).
 

-
novación es de vital importancia separar los dos 
conceptos  para entender los resultados obteni-
dos (ver Tabla III 2).

-
ciones son pilares clave para impulsar el creci-
miento económico en el largo plazo. Sin embargo, 

como de destinos por parte del Huila, tal como 
se menciona en la sección C, encontramos una 
elevada dependencia del café (94% de las ex-
portaciones no minero-energéticas). Además la 
región está enfocada principalmente al mercado 
estadounidense, que concentra el 82% de sus 
exportaciones no minero-energéticas de bienes 
diferentes a café. 
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encontramos productos con muy baja intensidad 
factorial y sin mucho valor agregado. En paralelo, 
se nota un gran interés de los entes gubernamen-
tales en invertir en la promoción del desarrollo 
productivo, incentivando la investigación e inno-
vación de su oferta exportable. Ello se hace evi-
dente en los resultados obtenidos por la región en 
el pilar de innovación y dinámica empresarial en 
el cual se destaca el número de grupos de inves-
tigación de alta calidad con que cuenta el Huila 
(0,36 por cada 100.000 habitantes). Aun así, re-
sulta contradictorio el bajo nivel de inversión per 
cápita, entre 2010 y 2012, de entidades públicas, 
privadas e internacionales en ciencia, tecnología 
e innovación (16.916 pesos de 2011).

C. ¿Qué Exporta?

Las cifras del DANE muestran que durante el año 
2013, se exportó un total de $361 millones de dóla-
res desde el Huila, los cuales representan el 2,21% 
de las exportaciones de la nación y la ubican en la 
novena posición. Como ya se señaló, en 2012 y 
2013, las exportaciones huilenses estuvieron con-
centradas principalmente en café, representando 
el 94,21% de la región (ver Tabla III 3). 

La Tabla III 4 muestra que los principales destinos 
de las exportaciones regionales durante 2012 y 
2013, fueron Estados Unidos y la Unión Europea; 
en el 2013, éstos tuvieron porcentajes de 40,39% 
y 30,07% respectivamente. 

En ese mismo año, Japón fue el tercer destino 
con una participación del 13,31%. Por último, Ca-
nadá y Noruega ocupan el 4° y 5° puesto entre los 
principales destinos de las exportaciones huilen-
ses, con porcentajes de 7,10% y 3,77%, respec-
tivamente. Como se mencionó, hay una alta con-
centración de las exportaciones en un producto 
primario, el café. 

En el caso de Estados Unidos, éste representa el 
88,23% de las exportaciones del Huila, mientras 
que para los demás mercados representa casi la 
totalidad de las mismas.

Sin embargo, las cifras anteriores subestiman las 
exportaciones reales del Huila, dado que más del 
50% de las exportaciones de productos como la 

-
va de la producción y exportaciones de la región 
(82,24% excluyendo café), son registradas como 
provenientes de Bogotá o Cundinamarca por ra-
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zones como el domicilio de las empresas expor-
tadoras.12 Teniendo en cuenta que las exportacio-
nes ajustadas de tilapia sumarían $25 millones de 
dólares, las exportaciones totales del Huila en el 
2013 podrían alcanzar $369,5 millones de dólares.

La concentración de las exportaciones en bienes 
primarios como el café, puede resultar muy arries-
gada al aumentar la vulnerabilidad ante choques 
externos, tales como caídas en las tasas de cam-
bio y en las cotizaciones de los precios en los mer-
cados internacionales. De igual manera, la poca 

una alta dependencia en el comportamiento de 

un renglón de la economía regional, ignorando las 
múltiples oportunidades que ofrece la región.

Consciente de los riesgos, la región está iniciando 

subsectores que pueden resultar competitivos en 
mercados internacionales, de acuerdo con sus 
condiciones y recursos.

D. ¿A Qué le Apuesta?

La Comisión Regional de Competitividad (CRC), el 
Programa de Transformación Productiva (PTP) y 
los gestores del Plan de Desarrollo Departamental, 
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podrían fortalecerse para la internacionalización 
de la región. 

Algunos de esos subsectores pertenecen al sector 
agropecuario y agroindustrial, como la piscicultura, 
los frutales y el café; otros al sector de las manu-
facturas, como las artesanías y la siderurgia-me-
talmecánica; y en el sector de servicios, la apuesta 
es turismo. El CAAC ha tomado esta información 
como insumo para la construcción de las oportuni-
dades de la región, reconociendo la importancia de 

articularse con los resultados de las investigacio-
nes ya adelantadas sobre subsectores potenciales.

Con el apoyo de algunas instituciones, se vienen 
ejecutando proyectos interesantes, tales como 
la Ruta Competitiva Tilapia que incluye la inves-
tigación y desarrollo de productos piscícolas, su 
comercialización y logística hacia los mercados 
internacionales. Esta Ruta Competitiva se com-

el CAAC para el aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales priorizados. 
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ANÁLISIS SECTORIALIV. EL HUILA Y LOS ACUERDOS 
COMERCIALES: 

En esta sección se presenta a nivel sectorial, los resultados de la jornada regional 
del Huila.

Para los sectores de servicios, agricultura y agroindustria, y manufactura13,  se ilustra 
la oferta actual-en términos de producción y de exportaciones - y potencial -en tér-
minos de oportunidades- de la región. En la segunda parte se indica los resultados 

experiencia en materia de expor-

redes de productividad y competitividad que ameritan ser fortalecidas. 

Las  pueden verse desde dos ángulos: i) Las de orden interno, relacio-
nadas con la actividad de la empresa y/o con la situación que enfrenta en el contexto 
nacional, las cuales hemos denominado “Limitantes” y ii) las de orden externo que se 

de destino para el ingreso de los productos; a éstas las hemos llamado “Obstáculos”. 
Por último se propone una serie de recomendaciones para que el empresariado 
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A. Sector Servicios

1. Oferta 

(a) Producción y exportaciones

De acuerdo con las Cuentas Departamentales, la 
prestación de servicios durante 2012 representó 
$2.321 millones de dólares, equivalente al 34,52% 
del producto interno bruto de la región.14  Los sub-
sectores con mayor nivel de producción fueron los 
servicios públicos de salud (16,96%) y educación 
pública (12,34%), seguidos por hoteles, restau-
rantes y bares (11,36%). En cuarto lugar se en-
cuentra la prestación de servicios a las empresas 
(9,37%) y en quinto lugar los servicios privados de 
salud (6,40%). La composición del PIB de servi-
cios, permite ver que existe un importante comer-
cio de servicios asociados a la industria turística, 
lo cual deja inferir posibilidades de crecimiento y 
consolidación de este subsector dentro de la eco-
nomía local (ver Tabla IV-1).

Como se mencionó anteriormente, la carencia de 

servicios a nivel departamental, no permite reali-
zar un análisis preciso que se sustente en datos 
de exportación y solamente se cuenta con infor-
mación de tipo cualitativo. Las exportaciones de 
servicios se concentran en turismo, principal-
mente de los productos: Fiestas de San Pedro, 

Parque Arqueológico de San Agustín, Desierto 
de la Tatacoa. Buena parte de este turismo es 
principalmente de colombianos que viven en el 
exterior y regresan a su región en épocas de va-
caciones; en menor cantidad es de extranjeros. 
Pero es evidente el bajo aprovechamiento de los 
acuerdos comerciales en mercados como los 
países de la Asociación Europea de Libre Co-
mercio, Canadá y República de Corea. 

(b) Oportunidades

-
dades para el Huila en tres subsectores: servicios 
informáticos y tecnologías de la información; ser-
vicios de salud y turismo, con diferentes produc-
tos para cada mercado priorizado por el Centro y 
con horizontes de tiempo diferenciados, tal como 
se puede observar en la Tabla IV-2.

2. Información construida en la Jornada

(a) Experiencia

En la mesa de servicios no se evidenciaron expe-
riencias exportadoras del sector; sí se expresa-
ron algunas intenciones y mucho interés, pero sin 
acciones ni realizaciones concretas hacia ningún 
mercado. 
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La principal razón aducida para no haber empren-
dido una iniciativa internacional es la falta de cono-
cimientos acerca de trámites y requisitos.

 (i) Productos => oportunidades adicionales  

A partir de la revisión de las oportunidades detec-
tadas por el Centro, los participantes aportaron 
iniciativas dentro de los mismos subsectores, con 

-
drían ser exitosos a nivel internacional. 

Muchos de ellos necesitan diseño, infraestructura, 
-

tarse a la demanda de los mercados priorizados:

-
buros

 
(b) Obstáculos y limitantes

En la región del Huila el sector de servicios es na-
ciente y se encuentra en proceso de desarrollo; 
está basado fundamentalmente en los subsecto-
res de turismo y salud. Así mismo existe una cre-
ciente industria de servicios conexos a la expor-
tación (logística, transporte, alquiler de equipos 
para la industria, etc.) En la mesa de servicios se 

contó con la participación de representantes de 
hoteles, agencias de viaje, agencias de transpor-
te de pasajeros, clínicas, así como algunos repre-
sentantes de servicios profesionales (empresas 
de ingeniería y diseño) y servicios conexos a la 
exportación (logística y servicios de transporte de 
carga). Algunas ONGs, que adelantan trabajos 
comunitarios, hicieron también parte del ejercicio.

los siguientes: falta de información acerca de las 
oportunidades en los mercados donde se cuen-
ta con un acuerdo comercial; desconocimiento 
de los acuerdos comerciales y sus capítulos de 
servicios; desconocimiento de las normas inter-
nacionales y los requerimientos de los mercados 
internacionales; exceso de trámites para lograr la 
exportación; grupos de interés que son cerrados y 

de los empresarios como directos afectados de 
sus resultados.

En cuanto a las limitantes, los empresarios desta-
caron: la falta de especialización en los servicios 
para ser competitivos; la falta de recursos económi-
cos; la falta de emprendimiento y visión; y el temor 
a realizar inversiones orientadas a la exportación.

(c) Redes

Alianzas Público Privadas: Se considera que se 
debe fortalece este tipo de alianzas y que a través 
de ellas surgirá también el robustecimiento de la 
relación empresa–universidad–Estado.

Emprendimiento: Hace falta en la región la cons-
trucción de redes de emprendimiento, apoyadas 
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por las instituciones públicas, privadas y la acade-
mia, pero constituidas bajo una estructura sub-sec-
torial.

Encadenamientos productivos: Orientados a los 
prestadores de servicios de turismo y salud, que 
han generado iniciativas en toda la región, pero se 
encuentran aún desarticulados y requieren de una 

prestadores de servicios, para ofrecer un paquete 
que incluya todos los servicios que el viajero puede 
requerir.
   
3. Recomendaciones

-
vicios, el CAAC plantea las siguientes recomenda-
ciones para los subsectores de servicios con activi-
dad productiva en la región.

-
-

der las necesidades de información acerca de los 
acuerdos comerciales para las empresas, en los 
siguientes temas y formatos, los cuales pueden 
ser desarrollados por las Cámaras de Comercio y 
Proexport, con el apoyo del MCIT, dentro del porta-
folio de capacitaciones que se maneja en la región:

de los acuerdos comerciales, con énfasis en 
los capítulos de servicios y las ventajas que 
ofrecen para la exportación de servicios.

de los documentos de los acuerdos comer-
ciales, así como de los modos de exportación 
de servicios, para los empresarios.

nacionales de la DIAN en temas tributarios, y 
difusión entre los empresarios de las resolu-
ciones, normas y su aplicabilidad, para evitar 

-
sentan hoy por el desconocimiento de esos 
aspectos.

Esta última área requiere una coordinación interins-
titucional entre la DIAN, MinCIT y Banrep, para ge-
nerar los contenidos y espacios correspondientes.
Adicionalmente, para construir un tejido empresa-
rial sólido dentro del sector, es necesario ofrecer 

acompañamiento en la estructuración y consolida-
ción de las empresas en el sector a través de:

-
menzando con las técnicas de organización in-
terna de la empresa, en sus diferentes aspec-

-
ridades municipales y departamentales, uni-
versidades y empresas, para la capacitación 
de personal para los subsectores de turismo 
y salud, en al menos una segunda lengua, 
deseablemente el inglés, buscando niveles 
generalizados B1. Este es un proceso que el 
CAAC está interesado en impulsar, acompa-
ñando a la región, para fomentar este tipo de 
alianzas.

-
tarias en los distintos mercados, enfatizando 
en las de turismo (fair tourism, por ejemplo) 
y salud (Joint Commission International, por 
ejemplo), para que los empresarios puedan 
preparar sus operaciones, instalaciones y ac-

-
nes que el consumidor internacional valora. 
Este tipo de capacitación especializada se 
puede buscar a través del ICONTEC, Proex-
port y las cámaras binacionales, por ejemplo.

-
ca comercial, para ofrecer líneas y servicios 

de servicios, teniendo en cuenta sus carac-

fortalecer sus posibilidades de internaciona-
lización.

B.  Sector Agropecuario y Agroindustrial

1. Oferta 

(a) Producción y exportaciones

De conformidad con las proyecciones del PIB 
del departamento del Huila para 2012, elabora-
das por el DANE, la producción primaria de agri-
cultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de 
dicho departamento alcanzó los $812 millones 
de dólares, equivalente al 15,87% del PIB total. 
Cabe señalar que esta cifra comprende, en algu-
nos casos, los servicios y actividades conexas 
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necesarias para su producción, por ejemplo, 
las actividades de servicios relacionadas con la 
pesca. 

Al desglosar esta información con base en las 
cifras contenidas en el Anuario Agropecuario 
2012 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, Grupo de Sistemas de Información.), consta-
tamos que la producción de cultivos permanen-
tes se encuentra concentrada en plátano, café y 
caña panelera, representando el 62,37% de los 
cultivos del departamento (ver Figura IV-1).

Cabe destacar, sin embargo, que a pesar de que 
algunos productos como la granadilla y el lulo 
pesan relativamente poco dentro de la produc-
ción departamental (5,71% y 4,42%, respectiva-
mente), ocupan los primeros lugares a nivel na-
cional, 54% y 22,90%. El caso de la pitahaya es 
más interesante aún ya que, pese a representar 

tan solo el 0,64% de la producción departamen-
tal, alcanza el 27,90% de la producción nacional. 
Al evaluar los cultivos transitorios, se encuentra 
que la mayor participación corresponde a la pro-
ducción de arroz y maíz, representando éstos el 
77,90% de la producción agregada departamen-
tal (ver Figura IV-2).

Las diferencias entre los cuatro primeros culti-
vos del departamento y los demás sembrados, 

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufactu-
rera (EAM), la producción agroindustrial durante 
2012 representó $456 millones de dólares, equi-
valente al 55% de la producción industrial del 
departamento.15

  
Como se observa en la Tabla IV-3, dentro de la 
producción agroindustrial sobresalen la elabora-
ción de productos de molinería (en su mayoría 



25

achiras) y la producción de trilla de café, los cuales 
representan 53,81% y 37,77%, respectivamente.

No obstante, es importante destacar productos 
como el tabaco rubio y las hortalizas, los cuales 
cuentan con una baja participación de la produc-
ción departamental, pero ocupan los primeros lu-

gares de la producción nacional, al representar el 
33,50%, y 9,80%, respectivamente. 

Respecto a las exportaciones16, como se puede 
ver en la Tabla IV-4, éstas se concentran principal-

-
tes presentaciones de tilapia. 
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La Tabla IV-4 hace referencia al número de mer-
cados a los cuales fueron exportados los produc-
tos en mención;  es relevante el aumento que se 
ha presentado con respecto a 2012 en productos 
como el cacao y las tilapias frescas o refrigeradas, 
cuyas exportaciones se incrementaron aproxima-
damente en $919 mil y $16 mil dólares respecti-
vamente, al ingresar, cada uno a los mercados de 
Estados Unidos y México. De igual manera, los 

-

ron en 38,25% sus exportaciones al ingresar a 2 
nuevos mercados: Perú y México. Necesario es 
reconocer el esfuerzo que se viene haciendo para 
acceder a nuevos mercados, puesto que, como 
se observa en la Tabla IV-5, los destinos de las 
exportaciones de bienes agropecuarios y agroin-
dustriales estaban limitados a tan solo 3 destinos: 
Estados Unidos, la Unión Europea y Ecuador, 
mientras que en 2013 se logró ingresar a 3 nue-
vos países: Perú, Canadá y México. 



27

Es evidente el poco aprovechamiento por parte de 
los productores agropecuarios y agroindustriales 
del acceso preferencial a mercados priorizados 
como AELC y República de Corea, razón por la 

oportunidades  para el aprovechamiento de los 
acuerdos comerciales en los mercados señalados.

(b) Oportunidades

17  productos 
susceptibles de un mayor aprovechamiento de 
las preferencias comerciales. Estas pueden ca-
racterizarse de la siguiente manera: 57 para la 
Unión Europea; 71 para Canadá; 61 para AELC, 
y 60 para República de Corea (Ver Tabla V-6). De 
particular relevancia en este contexto resultan 
productos como el café, el cacao, las achiras, la 

o indirectamente a los mercados priorizados y a 
otros destinos del mundo.

oportunidades: café sin tostar ni descafeinar, ca-
cao en grano, pan tostado y productos similares 

tostados (achiras), café tostado sin descafeinar 
y extractos y esencias a base de café (ver Ta-
bla Anexa B-1). Cabe señalar que los productos 
considerados de corto plazo pueden también 
caracterizarse como de mediano o largo plazo, 
dependiendo del mercado de destino que se esté 
analizando.

Las exportaciones totales de café sin tostar ni 
descafeinar del Huila alcanzaron los $340,6 mi-
llones de dólares, y el principal mercado de des-
tino es Estados Unidos, con una participación de 
las exportaciones equivalente al 37,83%, segui-
do de cerca por la Unión Europea. 

Este producto constituye la principal oportunidad 
en el corto plazo (véase Tabla V-7) para la Unión 
Europea, Canadá, AELC y República de Corea, 
habiendo experimentado un crecimiento a es-
tos mercados del 2,8% en 2013, con relación al 
2012.

En el 2013, el Huila ocupó el puesto 13 entre 
103 proveedores de café a la Unión Europea, 
cuyas importaciones totales del producto alcan-
zaron $7.576 millones de dólares. El valor total 



Región - Huila

28

de exportaciones huilenses al mercado europeo 
fue de $107,8 millones de dólares, equivalente al 
31,64% de las exportaciones de café originarias 
de la región. 

Los principales proveedores de dicho producto a 
la Unión Europea son: Brasil con una participación 
de mercado del 30,73%, Vietnam con el 18,64%, y 
Honduras con el 7,37%.

En el caso de Canadá, cuyas importaciones tota-
les del producto alcanzaron los $512,7 millones de 
dólares, el Huila ocupa el sexto lugar entre ochen-
ta proveedores con un valor exportado de $25,6 
millones, correspondiente al 7,53% de las exporta-
ciones de dicho producto originarias de la región. 
Los principales proveedores de café sin tostar ni 
descafeinar a este mercado son Colombia, con el 
26,17%, Brasil con un 19,90%, y Guatemala con 
un 15,91%. 

Para la Asociación Europea de Libre Comercio, 
cuyas importaciones totales de café sin tostar ni 
descafeinar fueron de $657,4 millones de dólares, 
el Huila ocupa el lugar n. 12 entre 66 proveedo-
res, con exportaciones totales de $13,7 millones 

de dólares en el 2013 equivalentes al 4,04% de 
las exportaciones totals e la región. Entre los prin-
cipales proveedores de este producto están Bra-
sil, Colombia y Guatemala con participaciones del 
33,03%, 19,49% y 7,26% respectivamente. 

Finalmente, para la República de Corea, cuyas 
importaciones totales del producto alcanzaron los 
$314 millones de dólares, el Huila ocupa el octavo 
lugar entre 67 proveedores, con exportaciones to-
tales de $8,4 millones de dólares, equivalentes al 
2,47% del valor total de las exportaciones de este 
producto. Los principales proveedores de café sin 
tostar ni descafeinar a este mercado son: Vietnam 
con una participación del 22,45%, Brasil con un 
20,02%, y Colombia con un 15,28%.

Como ya se explicó, las oportunidades de me-

de exportaciones originarias del departamento 
al mercado priorizado pero con exportaciones al 
mundo y existencia de demanda en el mercado de 
destino; las oportunidades de largo plazo (74 pro-
ductos) muestran la ausencia de exportaciones al 
mundo pero con existencia de producción regio-
nal. Entre los principales productos con oportuni-
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frescos de tilapia, el caco en grano, entero o par-
tido, crudo o tostado y otros frutos frescos como 

-
sentan una oportunidad para los mercados de 
Canadá, Unión Europea y AELC. Las importa-
ciones de Canadá alcanzaron los $13,3 millones 
de dólares en 2013; sus principales proveedores 
son: Ecuador con una participación del 43,20%, 
Colombia con el 19,68% -con posibles reexpor-
taciones desde los Estados Unidos-, y Honduras 
con el 15,99%. 

Europea alcanzaron los $2,5 millones de dóla-
res, y sus principales proveedores son: Ecuador 
con una participación del 43,94%, Uganda con 
el 22,11%, y China con el 15,89%. Las importa-

ciones de este producto a AELC alcanzaron los 
$195 mil dólares, y sus principales proveedores 
son: Alemania con una participación del 53,35%, 
China con el 13,71%, y Vietnam con el 12,01%.18

Por último, el tabaco -total o parcialmente desvena-
do o desnervado-, los chocolates y demás prepa-
raciones alimenticias que contengan cacao, y los 
demás azúcares (véase Tabla V-9), representan 
las oportunidades más importantes de largo plazo.

Como se puede observar el tabaco representa una 
oportunidad de largo plazo para la Unión Europea, 
la República de Corea y Canadá. Las importacio-
nes totales de este producto a la Unión Europea al-
canzaron los $2.497 millones de dólares en 2013, 
y sus principales proveedores son: Brasil con una 
participación del 30,14%, Estados Unidos con el 

de la República de Corea alcanzaron los $268,1 
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millones de dólares en 2013 y sus principales pro-
veedores son: Brasil con una participación del 

con el 13,47%. Por su parte, las importaciones de 
Canadá en 2013 alcanzaron los $39,5 millones de 
dólares, y sus principales proveedores son: Es-
tados Unidos con una participación del 25,45%, 
Argentina con el 22,75%, y Brasil con el 20,28%. 

Tomando en consideración que el café, la tilapia, 
el cacao, el tabaco y las frutas frescas, particu-

conveniente que los actores y agentes públicos 
y privados involucrados en las cadenas produc-
tivas, evalúen la pertinencia y oportunidad de so-

que redunden en una agregación de valor a estos 
productos (Ver Tabla Anexa B-3). La agregación 
de valor se realizaría ya sea mediante el proce-
samiento, como en el caso del cacao y los pro-

procesos y procedimientos productivos, la calidad 

desarrollo de marcas colectivas o denominacio-
nes de origen.

2. Información construida en la Jornada

-

Regional de Competitividad -CRC- y el Plan De-
partamental de Desarrollo, la jornada regional 
contó con la participación de empresarios agroin-
dustriales y/o productores agropecuarios pertene-
cientes a los siguientes subsectores o cadenas 
productivas: Achiras, Cacao, Café, Caña Panele-

gulupa y cholupa, etc.), Piscícola (principalmente 
tilapia), y otros, incluidos pero no limitados a los 
lácteos, el tabaco y la carne bovina. Presentamos 
a continuación el resultado de los intercambios 
de conocimiento y experiencias en las mesas 
sub-sectoriales:
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(a) Experiencia

El intercambio desarrollado en las mesas 
sub-sectoriales respecto de la vocación y expe-
riencia exportadora del departamento evidenció, 
en términos generales, un muy bajo nivel de co-
nocimiento sobre los acuerdos comerciales sus-

-
das las preferencias sectoriales y las condiciones 

-
mientos, tanto internos como externos, que de-
ben surtirse para garantizar el éxito del proceso 
exportador. En consecuencia, se vio una muy li-
mitada experiencia exportadora, salvo para la ti-
lapia y las achiras.

Se evidenció asimismo que la experiencia expor-
tadora para productos como el café, el cacao y 

a que los procesos de exportación de dichos pro-
ductos se realizan de manera indirecta, principal-
mente a través de comercializadores internacio-
nales ubicados en Bogotá o el Valle del Cauca.

El resultado es un desconocimiento generalizado 
de los mercados internacionales y de las necesi-
dades organizacionales y de gestión, incluidos el 
mercadeo y la distribución física, para la progre-
siva internacionalización de esas cadenas y de 
la región.

(i) Productos => oportunidades adicionales 

el CAAC, los participantes señalaron otros pro-
ductos que, de acuerdo con la oferta productiva 
del departamento o de alguna de sus regiones, 
podrían ser exitosos en los mercados internacio-
nales.

Algunos de éstos suponen desde la simple ade-
-

ción de proceso, ambiental o de calidad, hasta 
cambios sustanciales en el paquete tecnológico, 
o incluso el desarrollo mismo del producto y del 
mercado: 

Achiras de sabores -arequipe, naranja, etc.- 
o endulzadas con estevia.

Helados artesanales con sabores de frutas 
exóticas de la región.
Madera de Teca.
Esqueletos y escamas de tilapia.

Fique y productos derivados. 
Manteca de cacao.
Cafés de origen.

(b) Obstáculos y limitantes

en las mesas subsectoriales están relacionadas, 
en términos generales, con factores de natura-
leza interna: procesos, costos y capacidades 
productivas -oferta exportable-, incluidos el cono-
cimiento y tecnologías aplicadas, y la infraestruc-
tura esencial al subsector -redes de frío, centros 
de acopio, etc.-; calidad y homogeneidad de los 
productos, incluidas las capacidades analíticas y 

regulatorio; capital humano, competencias labo-
rales; asociatividad y cooperación productiva; los 

-
ciación; y la percepción de seguridad asociada al 
orden público.

Además de estas limitaciones de carácter inter-
no, hay un bajo conocimiento y experiencia en la 
actividad exportadora, salvo para los casos es-

particular relevancia lo expresado por los partici-
pantes en las mesas sub-sectoriales acerca de, 
entre otras:

Demanda

-
sumo y de los requisitos y estándares espe-

-
rencias comerciales.

Proceso productivo / oferta exportable
-

vos, y poca agregación de valor.

el uso de tecnologías apropiadas.

de decisiones en materia de especialización 
y diferenciación de los productos.
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cultivo y de manejo poscosecha.

insumos agroquímicos, etc.- y comercializa-
ción.

la necesidad de producir sujeto a estrictos 
parámetros de calidad y homogeneidad, 
para generar una oferta exportable predeci-
ble y sostenida.

Calidad
-

Agrícolas -BPA- y Buenas Prácticas de Ma-
nufactura -BPM-, Sistema Análisis de Peli-
gros y Puntos Críticos de control -HACCP-), 
calidad (orgánico, trazabilidad e inocuidad, 
etc.), ambientales (producción limpia, etc.), 
comercialización (comercio justo), etc.

-
lizar pruebas y ensayos, que demuestren la 
conformidad con, o el cumplimiento de los 
requisitos de calidad e inocuidad.

procesos de inspección, vigilancia y control, 
con enfoque de riesgo, que debe realizar la 
autoridad sanitaria.

Recurso humano / capacidades individuales y 
colectivas

fortalecimiento de las capacidades individua-
les y colectivas de los productores, incluidos 
los procesos de formalización, gestión y de-
sarrollo empresarial, procesos de exportación, 
incorporación de conocimiento y tecnologías 
aplicadas y/o innovación a los procesos y 
prácticas productivas, y de comercio/merca-
deo que permitan atender directamente a los 
clientes

productiva -individualismo-

a nivel sub-sectorial – café, frutas y hortali-
zas, etc.

Comercialización / exportación

de comercialización y exportación.

-
bución física: manejo post-cosecha, empaque, 
etiquetado y embalaje, transporte y canales de 
distribución.

Institucionalidad / Servicios institucionales
-

miento en los procesos de exportación.

los instrumentos de promoción.
-

namientos productivos.

(c) Redes

Encadenamientos Productivos: es necesario 

eslabones de las cadenas productivas (produc-
ción, transformación, transporte, almacenamiento 
y comercialización) y caracterizar en cada eslabón 
los procesos para asegurar la inocuidad, la traza-
bilidad y la calidad de los productos, así como el 
fortalecimiento a través de asistencia técnica.

cadena, se podrán desarrollar esquemas asocia-
tivos por eslabón con enfoque de cadena, con el 

exportación.

Esquemas Asociativos: Para el desarrollo y for-
talecimiento de las empresas, es  conveniente de-
sarrollar esquemas asociativos entre productores 

producción, desarrollo de marcas colectivas, imple-

canales de comercialización y logística de distribu-
ción, y desarrollo de proyectos y programas que 
generen valor a los productos. 

Alianzas Público – Privadas: se requiere gene-
rar alianzas entre autoridades del orden nacional 
(MADR-ICA, MSPS-INVIMA, MinCIT- SIC, PTP, 
PROEXPORT), departamental (Gobernación del 
Huila) y local (Alcaldía de Neiva, Comités depar-
tamentales y municipales, Cámara de Comercio, 
academia,) para el fortalecimiento de la capacidad 
empresarial con miras a la exportación. 
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Con el propósito de preparar a las empresas para 
el acceso a mercados, se deben desarrollar alian-
zas entre los gremios de la producción y las insti-
tuciones vinculadas con el comercio exterior como 
Cámara de Comercio, Proexport y Bancoldex. 

Adicionalmente, es conveniente desarrollar alian-
zas entre grupos de productores con instituciones 
y centros de investigación como: Colciencias, 
Corpoica, ICA, SENA, Universidades, Colegios/
media técnica, para un mejoramiento de los pro-
cesos productivos y la inocuidad y calidad de los 
productos.

3. Recomendaciones

La formulación e implementación de estrategias y 
acciones que contribuyan a superar las limitantes 
destacadas en este documento y los potenciales 
obstáculos para lograr un mayor aprovechamien-
to de los acuerdos comerciales por parte de las 
cadenas productivas del Huila, en el sector agro-
pecuario y agroindustrial, exigirían abordar con 
enfoque sistémico, las siguientes prioridades:

Proceso productivo / oferta exportable
-

ductores.

de los productos y subproductos, susceptible 
de contribuir a la agregación de valor.

con miras a la exportación (p.ej.: mermela-
das, néctares, deshidratados y congelados 
de frutas).

de mejoramiento del material vegetal de pro-
pagación y de las prácticas culturales de cul-
tivo para elevar los niveles de productividad y 
de rentabilidad para los productores.

-
tiva requerida, que abarca desde la produc-
ción primaria y el manejo post-cosecha hasta 
el arribo al puerto: implica los paquetes tec-
nológicos y los servicios conexos a la cadena 
de distribución física, incluidos el transporte, 
los centros de acopio, las cadenas de frío y 
las bodegas y recintos de inspección espe-
cializados en puerto. 

Calidad

manejo poscosecha, y desarrollar o adecuar 
los empaques y la presentación de los produc-
tos.

-
nales de sanidad animal y vegetal (MSF); de 
inspección, vigilancia y control (IVC); y de ca-
lidad -acreditación, laboratorios y metrología-, 
mediante el diseño e implementación de pla-
nes nacionales para garantizar la trazabilidad 
e inocuidad de los alimentos y el cumplimiento 
de los demás estándares internacionales, así 
como la asignación de los recursos humanos, 

-
nes de producción y procesamiento, calidad, 
origen, etc., a través de mecanismos o ins-

contribuyan a diferenciar la oferta exportable y 
a garantizar el efectivo acceso al mercado de 
destino.

Recurso humano / capacidades individuales y 
colectivas

-
ción y capacitación especializada del recurso 
humano por productos y procesos.

clúster productivos regionales.
-

tribuir a una progresiva transformación cultu-
ral, especialmente de las relaciones entre los 
agentes productivos, incluida la generación y 
transferencia de conocimiento y experiencias.

-
vos, incluidos aquellos con enfoque de género.

Institucionalidad / servicios institucionales

congruentes que regulen las relaciones entre 
los agentes productivos con las autoridades 
nacionales competentes

y/o empresarios del agro en actividades de 
exploración de mercados externos.

Demanda / procesos de exportación

la demanda y de las preferencias de consumo 
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en los mercados de destino para ajustar co-
rrespondientemente la oferta

Un primer paso hacia la concreción de un plan de 
acción para el sector agropecuario y agroindustrial 
es la generación de un consenso y un compromi-
so regional19 en torno a los productos que, por su 
naturaleza y desde una perspectiva de cadenas 

en mayor medida del desarrollo de las acciones 
propuestas. 

Es decir, se requiere revisar la priorización de la 
apuesta productiva del departamento que permita 
focalizar los limitados recursos en unos productos 

-

las acciones deben desarrollarse con enfoque sis-
témico, correspondería iniciar tal ejercicio con la 
evaluación del conocimiento disponible sobre las 
necesidades y preferencias en los mercados de 
destino.

A partir de esto se evaluaría, por una parte, la 
vocación y la oferta productiva y, por la otra, la 
destinación y uso de los suelos, la disponibilidad 
de tierras con que podría ampliarse la frontera 
agrícola y la adecuación de los procesos y prác-

-
res niveles de productividad, de rentabilidad para 
los productores y de ajuste de la oferta exportable 
frente a la demanda.

A partir de la priorización arriba señalada, se pro-

nivel nacional y regional y las posibles fuentes y 
-
-

ción.

El plan de acción debe surgir de la determinación 
regional de avanzar en un determinado sentido 
pero es imperativo que éste cuente con el deci-
dido apoyo de las autoridades nacionales com-
petentes, incluidas, entre otras, los Ministerios de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria 
y Turismo, Salud y Protección Social, así como 
sus respectivas entidades adscritas y vinculadas 
-ICA, INVIMA, CAAC, BANCOLDEX, PROEX-
PORT y el SENA, por citar algunas.

C. Sector Manufactura-Industria 

1. Oferta

(a) Producción y exportaciones

De acuerdo con la EAM, la producción de manu-
facturas durante 2012 representó $47.222 millo-
nes de dólares, equivalentes al 5,68% de la pro-
ducción total de la región.20

Tal como se observa en la Tabla IV-10, los sub-
sectores más importantes dentro de las manufac-
turas son aquellos que sirven como insumos para 
la producción de bienes agrícolas, tales como los 
abonos y sustancias químicas básicas, represen-
tando el 47,28% de la producción manufacturera. 

La transformación de minerales en productos con 
mayor valor agregado para su uso en la produc-
ción de bienes agrícolas, es un claro ejemplo de 
como la relación entre los diferentes sectores pro-
ductivos puede resultar positiva para la economía 

-
ticación y variedad de la producción, lo cual ge-
nera una alta vulnerabilidad frente a potenciales 
competidores.

Con respecto a las exportaciones de bienes ma-
nufacturados, la región presentó un importante 
avance durante el año 2013 al exportar $1.750 
millones de dólares frente a $473 mil dólares en 
el 2012 para un crecimiento del 270% aproxima-
damente. 

Este estuvo acompañado de la exportación de 
nuevos productos, en particular convertidores es-
táticos o maquinaria para la preparación de ali-

-
llas y granos. 
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Aunque en el 2012 no presentaban exportacio-
nes, en el 2013 se exportaron por un valor total 
de $291 mil dólares, aproximadamente.

Los principales productos exportados por el Huila, 
con excepción de las máquinas para la limpieza,  

exportados a un único país, lo que demuestra la 

exportación. 

Con respecto a los destinos de los bienes manu-
facturados, se observa una relativa concentración 
de los mercados destino de las exportaciones. En 
particular, el principal destino del Huila es Brasil al 

-
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tores de encendido de chispa por un total de $694 
mil dólares aproximadamente en 2013. Uganda es 
el segundo destino de las exportaciones Huilenses 
con un total de $683 mil dólares. Las exportaciones 
a otros destinos como Ecuador y República Domi-
nicana representaron $269 mil dólares.

(b) Oportunidades

Los resultados obtenidos por el CAAC indican que, 
en el mediano y largo plazo, la región podría ex-
portar a los mercados priorizados un total de 16 
productos21 en el sector manufacturero: 15 para la 
Unión Europea, 11 para Canadá, 9 para AELC, y 6 
para República de Corea (Ver Tabla IV-13).

Estas cifras sugieren que dichos acuerdos comer-
ciales ofrecen una oportunidad para que el Huila 

22

Actualmente no se exporta ningún producto ma-
nufacturado a los mercados priorizados; por eso, 
no existen oportunidades de corto plazo.

Para el mediano plazo (productos exportados por 
el Huila a mercados distintos a los mercados prio-

rizados) hay 4 productos con oportunidades: ar-
tículos de bolsillo o de bolso con la parte exterior 

o acero;  artículos de acampar de otras materias 
textiles distintas al algodón y artículos de bisutería 
artesanal (ver Tabla IV-14). 

Como se puede observar, en la actualidad el Huila 
exporta únicamente a República Dominicana un 
total de $17 mil dólares en artículos de bolso o 
bolsillo con la parte exterior de cuero natural. 

Sin embargo, ajustes en la oferta exportable, ca-
lidad y diseño de dichos productos permitirían su 
entrada, en el mediano plazo, a mercados como 
Unión Europea, República de Corea y Canadá. 
Las importaciones de la Unión Europea alcanza-
ron, en el 2013  un total de $628 millones aproxi-
madamente; sus principales proveedores son Chi-
na, India y Suiza, con participaciones de 41,61%, 
31,68% y 6,13% respectivamente. 

Las importaciones de la República de Corea al-
canzaron un total de $140 millones aproxima-
damente; sus principales proveedores son Italia 
(52,64%), China (18,08%) y Francia (12,73%). 
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Las importaciones de este producto a Canadá al-
canzaron los $54 millones dólares y sus principa-
les proveedores son: China con una participación 
del 48,75%, India con el 16,41%, e Italia con el 
13,93%.

-
co soldados, remachados o grapados por parte 
de mercados como Canadá y Asociación Euro-
pea de Libre Comercio -AELC- sumaron $126,7 y 
$63,6 millones respectivamente en el 2013. Para 
Canadá los principales proveedores son Esta-
dos Unidos, China y Japón con participaciones 
de 48,57%, 28,41% y 10,66% respectivamente. 
Para los países de la Asociación Europea de Li-
bre Comercio los principales proveedores son 
Alemania, con una participación del 32,86%, 
Japón con una participación del 25,86% y Esta-
dos Unidos, con una participación del 10,73%. El 
principal destino de exportaciones del Huila en 
el 2012 fue Venezuela, por un total de $50 mil 
dólares. 

En el 2013, dichos productos dejaron de ser ex-
portados a raíz de la conocida situación comer-
cial con el país vecino. Este ejemplo no solo es 
importante para resaltar la inconveniencia de 
depender de un único mercado de exportación; 
también muestra que dichos productos pueden 
ser orientados a otros mercados en los cuales la 

están muy concentradas. 

Los artículos de acampar constituyen una oportu-
nidad de mediano plazo para la Unión Europea, 
que en el 2013 importó $150 millones de dólares. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que, 
China, el principal proveedor de dichos productos, 
tiene una participación del 89,94%. Otros países 
como India y Brasil representan el 1% aproxima-
damente de las importaciones de la Unión Euro-
pea. Para este producto, la posible estrategia de 
los exportadores huilenses sería ajustar la oferta 
exportable de productos especializados de nicho, 
para poder competir con China. Por último, pro-
ductos como la bisutería artesanal requieren un 

cumplir con los volúmenes demandados y para 
competir en los mercados internacionales (ver 
Tabla Anexa B-4).

Las oportunidades de largo plazo hacia los mer-
cados priorizados suman 11 productos (ver Tabla 
Anexa B-5).

La región le apuesta al sector de las artesanías, y 
en particular a objetos como manufacturas talladas 
o trabajadas en materias vegetales o minerales. Di-
chos productos tuvieron, en el 2013, una demanda 
de $79 millones en el mercado de la Unión Euro-



Región - Huila

38

pea. Los principales proveedores  de este mercado 
fueron China, India y Estados Unidos con participa-
ciones del 24,95%, 19,68% y 16,78%. 
  
El sector de siderurgia y metalmecánica es tam-
bién considerado como una apuesta regional del 
Huila y está además catalogado como un sector 
prometedor por el programa de trasformación pro-
ductiva. Sin embargo, al analizar los datos sobre 
producción departamental, las cifras muestran que 
únicamente 2 productos de este sector son produ-
cidos actualmente en la región: Torres y castilletes 
de fundición de hierro o acero y máquinas y apara-
tos para la producción de frio, partes y piezas. 

Los demás productos que hacen parte del sector 
siderúrgico y metalmecánico no son producidos en 
el Huila. Dichos resultados deben llevar a revisar y 
precisar esa apuesta productiva regional.

Las máquinas y aparatos para la producción de 
frio, partes y piezas constituyen una oportunidad 
de largo plazo para los mercados de la Unión Eu-
ropea y de Canadá.

La Unión Europea importó en el 2013 $462 millo-
nes y sus proveedores principales fueron China, 
Turquía y Estados Unidos con participaciones de 
28,65%, 15,43% y 14,38% respectivamente. 

Canadá importó en el 2013 $84,1 millones y sus 
proveedores principales fueron Estados Unidos, 
China y México con participaciones de 69,28%, 
10,05% y 7,40% respectivamente.
 
Las Torres y castilletes de fundición de hierro o 
acero son una oportunidad de largo plazo para 
la Unión Europea, Canadá y Asociación Euro-
pea de Libre Comercio –AELC. Canadá importó 
en el 2013 $235,4 millones y sus proveedores 
principales fueron Estados Unidos, India y Tur-
quía  con participaciones de 33,93%, 27,97% y 
20.98% respectivamente.

La Unión Europea importó en el 2013 $168,3 
millones y sus proveedores principales fueron 
China, República de Corea  y Turquía con res-
pectivas participaciones de 58,87%, 15,01% y 
13,6%.
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La Asociación Europea de Libre Comercio impor-
tó en el 2013 $58,1 millones y sus proveedores 
principales fueron Alemania, Turquía y Croacia 
con participaciones de 28,62%, 14,02% y 10,42%.

Por último, cabe resaltar la presencia de algunos 
productos demandados por los mercados prio-
rizados, que aún no se exportan, que no hacen 
parte de ninguna apuesta productiva de la región 
pero que tienen valores de producción superiores 
a 500 mil dólares al año. 

Productos químicos como el carbonato de litio y 
el carbonato de disodio y los abonos minerales 
de nitrógeno, fósforo y potasio, son ejemplos de 
bienes con valor agregado que la región podría 
potencialmente exportar, dada su riqueza en insu-
mos minerales (Ver Tabla Anexa B-5). 

2. Información construida en la Jornada

En las mesas de manufactura participaron empre-
sarios pertenecientes a los siguientes subsecto-
res: Artesanías, Minería, Diseño-confección de 
prendas de vestir, Madera, Ingeniería y dotación 
industrial, Construcción, Metalmecánica y Abonos 
orgánicos.

(a) Experiencia 

Ninguno de los participantes en las mesas sub 
sectoriales tenía experiencia exportadora; adicio-
nalmente se evidenció un bajo nivel de conoci-
miento sobre los acuerdos comerciales suscritos 

-
cionados. 

Los empresarios manifestaron enfrentar varias di-
-
-

(i) Productos => oportunidades adicionales 

CAAC, los participantes destacaron como posi-
blemente exitosos, otros productos que en su opi-
nión representan oportunidades en los mercados 
internacionales.

El CAAC concede importancia a la opinión de los 
empresarios huilenses  y por tanto considera que 

las posibilidades de que ingresen a los mercados 
internacionales en condiciones de calidad y com-
petitividad. Los productos mencionados son los 
siguientes:

Artesanías de madera, caucho o cerámica; Som-
breros de iraca; Confección de alta costura; San-

Tolvas de almacenamiento; Bandas transportado-
ras; Elevadores de grano; Carburantes con mayor 
valor agregado; Abonos y fertilizantes fosfatados.

(b) Obstáculos y limitantes

por subtemas:

Capacidad Empresarial/Oferta Exportable. 
Se relacionan con la actividad de la empresa 
misma y tienen que ver con problemas de-
rivados de la falta de organización interna, 
baja capacidad instalada, falta de logística 
empresarial, altos costos de producción, falta 

-
tura productiva y de tecnología.

-
cir en las cantidades exigidas por los merca-
dos y la escasez de algunas materias primas 
en ciertos períodos del año; también se seña-
ló la necesidad de dar mayor valor agregado 
a los productos.

Culturales. Factores de orden cultural fue-
ron señalados como limitantes, tales como 
la falta de unión empresarial para potenciar 
esfuerzos, exceso de individualismo, descon-

temor y falta de visión. 

Capital Humano. Dos limitantes fueron iden-

Otros. Se agrupa aquí temas de carácter ge-
neral como: Falta de acompañamiento al em-
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presario durante todo el proceso; Desconoci-
miento de los acuerdos; Falta de una agencia 
de intermediación aduanera accesible en el 
Huila; infraestructura vial de la región en mal 
estado; Falta de coordinación de zonas fran-
cas para hacer industria.

-

compradores y en general de los requisitos bá-
sicos de acceso a mercados desde la demanda 
internacional.

(c) Redes

Alianzas Público - Privadas 

trasferencia de conocimiento.
-

sas de logística para mejorar distribución y 
comercialización.

-
versidad-Estado

Encadenamientos Productivos
-

tor- Transformador-Comercializador

Esquemas Asociativos

productos, p.ej: confeccionistas según su es-
pecialidad.

Fortalecimiento/Integración Sub-sectorial
-

gación de universidades

3. Recomendaciones

por el empresariado huilense, es pertinente plan-

un mejor aprovechamiento de los acuerdos co-
merciales.

En primer lugar, el ejercicio muestra la necesidad 

con programas de capacitación integral en fases, 
orientados a:

-
do con las técnicas de organización interna 
de la empresa, en sus aspectos administrati-

-
sos adecuados de producción industrial, con 
conocimiento y aplicación de las pertinentes 
normas de calidad, 

-
dor, así como de los instrumentos de apoyo 

Respecto de lo anterior, es del caso señalar que 

conocimiento, como los programas virtuales de 
formación que tienen el Sena y las Cámaras de 
Comercio, los cuales en algunas ocasiones no 
son aprovechados, posiblemente por falta de in-
formación. Por ejemplo, las Cámaras vienen ofre-
ciendo un programa para formación exportadora 
virtual, creado inicialmente por la Cámara de Co-
mercio de Bogotá.

No obstante, conviene pensar en acciones para 
lograr que los empresarios profundicen el cono-
cimiento derivado de esta clase de instrumen-
tos. Por ejemplo, complementando la formación 
virtual, la Cámara de Comercio podría organizar 
talleres presenciales, buscando que los empresa-
rios se apropien del conocimiento y lo apliquen a 
sus negocios. 

promocionada y desarrollada mediante pro-
cesos informativos y prácticos que muestren 

 Adicionalmente será necesario trabajar con 
ellos en la conformación y desarrollo de ca-
denas regionales de valor, tarea que podría 
ser liderada por la Cámara de Comercio con 
el apoyo de la Comisión Regional de Com-
petitividad. Este ejercicio ayudaría también 
a eliminar las preocupaciones relacionadas 
con falta de unión empresarial para potenciar 
esfuerzos, debido a un exceso de individua-

general miedo, temor y falta de visión.
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-
-

puntualmente el área en que se requiere la 
capacitación, para coordinar con el Sena o 
institutos de formación técnica la tarea de su-
ministrar esa formación. 

infraestructura productiva y tecnológica, así 
como la falta de logística son problemas 
para cuya solución existen herramientas que 
pueden y deben ser utilizadas; es del caso 
mencionar la Caja de Herramientas de Ban-
coldex que cubre necesidades que se pue-
den presentar durante el proceso productivo 
y comercial, en los diferentes “momentos”: i) 
al interior de la empresa; ii) de la empresa al 
puerto y iii) del puerto al mundo. 

-
pañamiento al empresario en el conocimiento 
y aprovechamiento de los acuerdos, esta es 
una gestión que ya se realiza pero que debe 

-
tidades de gobierno como MCIT, Proexport, 
Bancoldex y el CAAC. No obstante, es indis-
pensable contar con la respuesta y acción de 
los empresarios para que la labor conjunta 
arroje resultados positivos.

de los países compradores y en general de 
los requisitos básicos de acceso a mercados 
desde la demanda internacional, Proexport 
ofrece apoyo en este campo. Podría exami-
narse formas de ampliar la diseminación de 
esa información.

punto “Otros”,  como es el caso de infraes-
tructura vial de nivel primario, está siendo 
atendido por el gobierno a nivel nacional. Se 
recomienda socializar más la información en 
la región.

y competitividad, alianzas y asociatividad, de 

como relevante el establecimiento de una red 
de productores de la línea de confeccionistas. 

para estos productos en los mercados prio-
rizados, se sugiere que el sector interesado 
tome la iniciativa para impulsar esta actividad 
y prepare, con el apoyo de la Dirección de 
Competitividad del Ministerio de Comercio, el 
esquema más adecuado. El PTP puede co-
adyuvar en esa labor.



Región - Huila

42

V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

La región hoy y hacia el futuro en 
producción, exportaciones y apues-
tas productivas

Al mirar la composición del PIB del Huila, una pri-
mera circunstancia que salta a la vista es la promi-
nente participación que tienen los servicios (34,52 
% del total) entre transables y no transables. Ello 
no obstante, no se observa que los servicios ten-
gan igual relevancia ni entre los subsectores que 
ya exportan o que cuentan con mayor potencial 
exportador, ni entre las apuestas productivas que 
ha formulado la región. 

Solamente las actividades relacionadas con el tu-
rismo tienen prominencia dentro de aquellas que 

para su desarrollo. No hay ninguna referencia en 
las apuestas productivas a subsectores como el 
de prestación de servicios a las empresas o el 
de salud, pese a su notable participación en el 
PIB regional (9,37% y 6,40%, respectivamente). 
Ello puede ser debido a varios factores: a) la re-
gión no se ve a sí misma como generadora de 
potenciales exportaciones en esas áreas; b) los 

región como un todo pueden estar desanimando 
la consideración de dichos subsectores frente a 
su futuro desarrollo como potenciales exportado-
res; c) no existe la infraestructura adecuada; d) 

internacionales. 

No obstante lo anterior, las oportunidades iden-
-

presariado durante las jornadas regionales, inclu-
yen BPO – Call Centers y Tratamientos Médicos 
Especializados, además de Turismo de Natura-

leza y Cultural. Adicionalmente, en las mesas de 
trabajo los empresarios asistentes mencionaron 

tener éxito a nivel internacional como observa-
ción astronómica en el desierto de La Tatacoa, 
avistamiento de aves, agroturismo, congresos y 
eventos, o salud y belleza, dentro del rubro de 

la información, o servicios conexos a la industria 
de los hidrocarburos. Sin embargo, todos estos 
requieren de diseño del producto, infraestructura 

-
nes a nivel internacional  para poder cumplir con 
los requerimientos de la demanda de los merca-
dos estudiados. 

Un segundo hecho a relevar de la composición 
del PIB del Huila es la relativa importancia de la 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 
un 12,08% del total, sin contar la agroindustria, 
que a su vez equivale a un 55% de las activida-
des industriales de la región. El fuerte peso de 
las actividades agropecuarias se ve sustentado 
en la existencia de variados cultivos como arroz, 
maíz, plátano, café, caña panelera, yuca, frutas, 
hortalizas, tabaco y cacao, así como labores ga-
naderas y piscícolas. Sin embargo, tal variedad 

-
ciones regionales en las cuales el predominio del 
café es casi absoluto, con un 94,2%. 

Fuera de ese producto, solo tienen una participa-
ción digna de anotar en las exportaciones el ca-

en los últimos años, la tilapia y sus productos. A 
su vez, el café, principal producto de exportación, 
se envía a los mercados bajo análisis sin mayor 
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valor agregado, lo cual lleva a inestabilidad en los 
precios año a año, con la consecuente volatilidad 
en los ingresos de exportadores y productores. 

La situación descrita para el sector agrícola puede 
obedecer a una conjunción de factores como: a) 
falta de conocimiento y experiencia en los merca-
dos internacionales o en la actividad exportadora; 
b) bajos volúmenes disponibles para la exporta-
ción; c) tamaño de los productores; d) falta de ca-
pacidad para cumplir estándares internacionales 
de calidad y sanidad, incluidos laboratorios; e) fac-
tores logísticos diversos (redes de frío, centros de 

A la luz de la relación ente producción y exporta-
ciones, y dada la demanda en los mercados estu-
diados, no sorprende que las principales oportu-

en este sector se agrupen en torno a café, tilapia, 
cacao, frutas, algunas hortalizas, productos de 
molinería y tabaco. Eso sí, es imperativo detener-
se en las recomendaciones, que tienen que ver 
con el mejoramiento de la capacidad productiva, 
el logro y mantenimiento de altos estándares de 

exportable para agregar valor. 

Un aspecto positivo a resaltar es que, en las me-
sas de trabajo, los productores asistentes iden-

-

manteca de cacao, materias primas a base de ti-
lapia, cafés de origen, entre otros. Estos pueden 

o mercados.

Un tercer elemento particular de la economía re-
gional es la relativamente baja participación del 

la producción total. Una característica adicional 
es que éste evidencia una alta vinculación con 
el sector agrícola, bien porque, como ya se in-
dicó, la agroindustria representa buena parte de 
la actividad industrial del Huila, bien porque los 
renglones más sobresalientes de la manufactura, 
como la producción de abonos y sustancias quí-
micas básicas pueden servir de insumo para la 

producción agrícola.Ello puede representar una 
fortaleza para mejorar la productividad e impulsar 
actividades exportadoras en la región. Además 
de los ya mencionados, sobresalen productos de 
arcilla y cerámica, artículos de hormigón, cemen-
to y yeso, algunas partes y piezas relacionadas 
con maquinaria de uso general y carrocerías para 
vehículos automotores. 

Al revisar la composición de las exportaciones 
del sector, de nuevo llama la atención la poca 
correspondencia existente entre producción y ex-
portaciones. En efecto, solo algunas partes y pie-
zas relacionadas con maquinaria de uso general 
muestran esa correspondencia; los demás rubros 
exportados, como es el caso de los secadores 
para productos agrícolas, los convertidores está-
ticos, las máquinas para fabricación de alimen-

aparecen en los registros de producción regional. 

Ello sugiere o bien producciones muy recientes, 
algo improbable dados los relativamente altos 

-
tura de información. De otro lado, se observa una 

-
tor, aunada a una alta concentración en mercados. 

Las apuestas productivas regionales se dirigen 
a las actividades de siderurgia-metalmecánica y 
artesanías: la primera de ellas parece tener sus-
tento en las cifras de producción solamente en lo 

de hierro o acero, y máquinas o sus partes y pie-
zas, para generación de frío; la segunda, lastimo-

carácter relativamente informal de este subsector 
y por los bajos volúmenes individuales. 

Las oportunidades encontradas por el CAAC es-
tán referidas a productos que hoy no se exportan 
a los mercados priorizados pero que sí se pro-
ducen en la región y que tienen una demanda 

acampar de material distinto al algodón; tubos de 

manufacturas de materias naturales o minerales; 
-

tos de litio o disodio, o abonos minerales de nitró-
geno, fósforo o potasio, entre otros.
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En las mesas de trabajo los empresarios asis-
tentes señalaron como productos con potencial: 
artesanías; productos de la minería; prendas de 
vestir; productos de madera; dotación industrial; 
metalmecánica y abonos orgánicos. Los rubros 

-

profundo a partir de lo que la región sabe o está 
en capacidad de hacer más la existencia de de-

Los actores institucionales y el teji-
do empresarial en la región 

El Huila cuenta con una Cámara de Comercio ac-
tiva y con buena capacidad de convocatoria entre 
los empresarios, a juzgar por el número y varie-
dad de los asistentes a las jornadas. No parece 
haber en la región otras instituciones de carac-
terísticas similares que agrupen empresarios de 
manera importante. Adicionalmente, si bien hubo 
presencia de representantes del gobierno regio-
nal en las jornadas, no se evidencia la existencia 
de planes concretos por parte de éste para pro-
mover de manera vigorosa la actividad exporta-
dora o la generación de oferta exportable como 

notable la ausencia de conocimiento y experien-
cia acerca de la actividad exportadora o las opor-
tunidades de acceder a los mercados internacio-
nales, al menos entre los empresarios asistentes. 

Además, al tener una base exportadora tan limi-
tada, el conocimiento y experiencia exportadores 
son lógicamente escasos en la región. A ello se 
suman evidencias de debilidad empresarial rela-
cionada con falta de capacidad, pequeño tamaño 
de las unidades productivas, desconocimiento de 
estándares internacionales de calidad y sanita-
rios, entre otros. 

Por el lado de la institucionalidad técnica para 
apoyar a los emprendedores con vocación expor-
tadora, si bien existe presencia regional de ICA 

-
tan que éstas se limitan a realizar trámites, sin 
facilitar el trabajo empresarial. Ciertamente, a pe-
sar de la existencia de oportunidades en el sector 
agrícola y agroindustrial, no se nota la existencia 

de un propósito regional para elevar y mante-
ner los estándares sanitarios, aún para aquellos 

Igualmente en este sector se nota la ausencia de 

centros de acopio y empaque, de enorme impor-
tancia para mantener la calidad de los productos 
naturales destinados a exigentes mercados inter-
nacionales.

La región frente a los mercados 
internacionales y los acuerdos co-
merciales 

De los ejercicios realizados, no es aparente la 
existencia de una estrategia impulsada desde 
la propia región hacia la internacionalización de 
su sector productivo y mucho menos de aprove-
chamiento de las oportunidades derivadas de los 
acuerdos comerciales. La actividad exportadora 
está concentrada en unos pocos rubros, principal-

de la metalmecánica y turismo. Por consiguiente, 
la región no parece verse a sí misma como un 
jugador importante en los mercados internaciona-
les, concretando sus potencialidades en los sec-
tores agrícola, manufacturero y de servicios.

Las apuestas productivas de la región, se limitan 
a resaltar las mismas actividades exportadoras 
más las artesanías, pero sin precisar un foco de 
especialización o proponer actividades de mayor 
valor agregado.

En el caso del café, por ejemplo, es urgente apun-
tar a una mayor agregación de valor, bien sea ha-
ciendo una mayor proporción del proceso produc-
tivo en la región, bien a través del desarrollo de 
cafés de origen, tipo gourmet, orgánicos o con se-
llo de comercio justo. En cuanto a la metalmecá-

la región produce o podría producir, a partir de la 
demanda y, en ese sentido, la apuesta productiva 
se queda en la generalidad. 

La apuesta hacia las artesanías carece igualmen-
te de foco, por ejemplo, basándose en materiales 
existentes en la región como los minerales, y a ello 
no ayudan los registros de producción o exporta-
ciones en los cuales esta actividad no aparece. 



45

Es por lo tanto prioritario revidar la formulación de 
las apuestas productivas regionales, primero para 
incluir, así sea de manera exploratoria, segmen-
tos como los abonos, donde parece existir un in-
teresante potencial a juzgar por las oportunidades 

-
zar a nivel de producto los subsectores propues-
tos, a partir de las fortalezas de la región y, sobre 
todo, de la demanda existente en los mercados 
bajo análisis.  

Oportunidades, condiciones para su 
aprovechamiento y actores relevantes 

Como ya se señaló en las secciones pertinentes, 

oportunidades para la región, en el sector agríco-
la y agroindustrial, el manufacturero y el de servi-
cios. Ello se hizo a partir de la demanda existente 
en los mercados priorizados con los cuales Co-
lombia ya tiene acuerdos comerciales suscritos, 
y tomando en consideración los productos que la 
región produce, exporta o a los cuales apuesta. 

Las oportunidades fueron complementadas con 
los aportes de los empresarios asistentes a la jor-
nada regional convocada en la región. Sin embar-

es apenas un primer paso. Deben darse una serie 
de etapas adicionales para asegurar que la región 
se coloque en la vía del aprovechamiento de los 
acuerdos comerciales y de la internacionaliza-
ción. Para ello se requiere crear las condiciones 
adecuadas, con la participación de todos los acto-
res y con objetivos de largo plazo.

-
sibles clústeres o encadenamientos productivos 
para desarrollar oportunidades encontradas, ali-

las sugerencias de los empresarios y las apues-
tas regionales. Ello requiere desarrollar un cono-
cimiento de los empresarios relevantes, su orga-

torno a la exportación, con visión de largo plazo. 

Una tarea adicional es la elaboración de una hoja 
de ruta para la internacionalización de cada clús-
ter, subsector o cadena productiva, que tenga en 
consideración las limitaciones y barreras ya iden-

remoción.

El grueso de la actividad de desarrollo de clúste-
res o encadenamientos productivos tiene que ver 
con la superación misma de las limitaciones y ba-

El fortalecimiento de la capacidad empresarial, 
el mejoramiento del conocimiento frente a posi-
bilidades exportadoras, trámites de exportación, 
estándares de calidad, cumplimiento de normas 
sanitarias en cada área, son un requisito indis-
pensable para avanzar hacia la internacionaliza-
ción regional. Adicionalmente, al interior de dichos 
clústeres o cadenas productivas se debe precisar 
los requerimientos en cuanto a infraestructura es-

humano y pertinencia de la formación laboral. 

En la superación de las barreras arriba menciona-
das juegan un papel fundamental la Cámara de 
Comercio, los Ministerios de Comercio, Industria 
y Turismo y Agricultura y Desarrollo Rural, el ICA, 
el INVIMA, el SENA y Proexport, entre otros, con 
la participación activa de la Gobernación del Huila 
y las alcaldías relevantes.

La Comisión Regional de Competitividad debe 
cumplir una función de aglutinador de los produc-
tores, las entidades gubernamentales regionales 
y locales, y la academia, y debe convertirse en 
un veedor del proceso de desarrollo de los clúste-
res o cadenas productivas, y de los avances para 
aprovechar las oportunidades derivadas de los 
acuerdos.

El Huila tiene ante sí una ocasión especial para 
dar un salto hacia la internacionalización de su 
economía. Ello requiere un trabajo mancomuna-
do entre los actores locales, regionales y naciona-
les, privados y públicos, con criterio de subsector, 
clúster o cadena, y con visión de largo plazo.

Si la región asume un compromiso serio y se tra-
baja responsablemente hacia el aprovechamiento 
de las oportunidades derivadas de los acuerdos 
comerciales, hoy podría estar iniciando una nue-
va era de mayor crecimiento y desarrollo para los 
huilenses.
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