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1. Introducción 

 
El presente documento expone los resultados integrados de la aplicación de la 

metodología de mapeo exprés del sector cultural y creativo del Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena de Indias (Cartagena). Esto, en el marco del proyecto que tiene 

como objetivo ñrealizar el diseño, implementación y transferencia de la metodología de 

mapeos y caracterización de sectores creativos, enfocada en estrategias de desarrollo 

del sector creativo a nivel territorial  y formulación de lineamientos para planes 

sectorialesò. Este ejercicio de mapeo está siendo implementado por el Centro Nacional 

de Consultoría ïCNC-, en una iniciativa de la Financiera de Desarrollo Territorial - 

FINDETER- y el Ministerio de Cultura para 16 ciudades del país: Medellín, Cali, 

Bucaramanga, Barranquilla, Pasto, Pereira, Manizales, Valledupar, Santa Marta, 

Cartagena, Villavicencio, Ibagué, Popayán, Armenia, Cúcuta y Neiva. 

La información que presenta este documento se divide en seis secciones. La primera 

corresponde a la presente introducción. En la segunda parte, se presenta la hoja de 

ruta  de implementación del mapeo de industrias culturales y creativas en la ciudad 

de Cartagena. Incluye el reconocimiento de las fases y pasos de la metodología exprés 

propuesta, el cronograma general de desarrollo y definiciones que constituyen el 

marco teórico general básico de referencia para el desarrollo del mapeo. 

En la tercera parte se desarrolla la caracterización del ecosistema cultural y creativo 

de Cartagena. Esta surge del reconocimiento de aspectos territoriales, condiciones 

del entorno, actores y dinámicas que subyacen a las actividades con mayor potencial 

dentro del sector cultural y creativo local. En correspondencia, de acuerdo con el 

proceso de articulación propuesto en la metodología de mapeo exprés planteada por 

el CNC, se hace referencia al contexto territorial general, se presenta la revisión del 

marco normativo local y nacional, y se desarrolla el análisis de actores institucionales 

relacionados con el sector. Esta sección finaliza con el reconocimiento de aspectos 

sectoriales relevantes, sus características y sus particularidades. 
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Para el desarrollo de este documento se han considerado los insumos aportados por 

Findeter y el Ministerio de Cultura, y adicionalmente, se ha incluido información 

secundaria y primaria de fuentes territoriales y/o nacionales. En este sentido, la 

cuarta parte, presenta información y hallazgos relacionados directamente con la 

implementación del mapeo. Se reconstruyen antecedentes, retomando elementos 

identificados por el Ministerio de Cultura e información secundaria complementaria 

sobre el territorio, esto incluye la presentación de dos índices departamentales que 

exponen las condiciones relativas del territorio y evidencian las brechas competitivas 

regionales. 

Adicionalmente, se presentan los resultados cuantitativos que caracterizan la 

complejidad del sector mediante un análisis sectorial y subsectorial. Este análisis 

busca aproximarse al tejido productivo y al empleo generado en la región. 

Igualmente, se presentan los resultados del trabajo de campo realizado en el 

territorio, producto de la observación y el relacionamiento con actores relevantes 

locales. La sección de implementación finaliza con la descripción del desarrollo y los 

resultados de los dos talleres (de diagnóstico y de priorización e iniciativas) aplicados 

en Cartagena. 

En la quinta sección del documento, se concluye el ejercicio de implementación del 

mapeo, en el cual, se identifican y se evalúan las situaciones problemáticas o cuellos 

de botella a nivel sectorial y subsectorial. Adicionalmente, se relacionan estos cuellos 

de botella con la estrategia de las 7ies, que es una propuesta liderada por el Gobierno 

Nacional a través del Ministerio de Cultura para estimular el sector cultural y creativo 

en los territorios. Producto de este análisis se destacan elementos clave para orientar la 

formulación de acciones estratégicas e iniciativas relevantes que permitan avanzar en la 

potencialización del sector cultural y creativo local. 

En la sexta parte del documento, se presentan las recomendaciones y lineamientos 

para la formulación del plan de acción sectorial. Se plantean objetivos estratégicos, 

que son identificados como resultado del análisis y los hallazgos obtenidos de la 

implementación del mapeo. Adicionalmente, se presentan iniciativas que también son 

producto de la implementación de herramientas metodológicas del mapeo y que 
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constituyen la base para enriquecer la agenda creativa de la ciudad. Al finalizar la 

sección, considerando las iniciativas identificadas y buscando la avanzar en la 

consecución de los objetivos estratégicos planteados, se sugiere un proyecto para ser 

priorizado en la ciudad. Finalmente, en la última sesión del documento, se detallan 

aspectos complementarios respecto al potencial de desarrollo de un área de 

desarrollo naranja (ADN) y las acciones propuestas para avanzar en la 

implementación de un observatorio cultural y creativo en la ciudad. 

 

2. Hoja de Ruta 

 
En esta sección se presenta la hoja de ruta para la implementación del mapeo exprés 

de industrias culturales y creativas en la ciudad de Cartagena. Las acciones desarrolladas 

corresponden a la propuesta metodológica de mapeo exprés en los sectores culturales y 

creativos planteada por el Centro Nacional de Consultoría, en el cual, el mapeo es 

entendido como el desarrollo de ñun modelo de información territorial, que tiene como 

finalidad principal la identificación y comprensión de los sistemas culturales en un área 

geográfica concreta con el propósito de lograr su planificación y gestión". 

De esta forma, la implementación del mapeo exprés toma como base el planteamiento 

metodológico desarrollado en el documento ñManual para el Mapeo y la 

Caracterización de Sectores Creativosò (Lado B & CNC, 2017), que consta de cuatro 

etapas de implementación. Estas han sido retomadas y adaptadas en una metodología 

exprés de dos etapas que se presenta a continuación: 

FIGURA 1 ADAPTACIÓN METODOLÓGICA: MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS  

 

Fuentes: CNC, 2019 
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Los detalles de la adaptación metodológica se exponen en el ñManual de 

Implementación de Mapeos Exprés de Industrias Culturales y Creativasò desarrollado 

por el Centro Nacional de Consultoría (CNC, 2019), lo que constituye una 

ñherramienta de transferencia de conocimiento para guiar la implementación de 

ejercicios de mapeo exprés de industrias culturales y creativas con posibilidad de ser 

replicado en diferentes territoriosò. 

FIGURA 2 PROPUESTA METODOLÓGICA DE MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y 

CREATIVAS 

 

Fase 1: Gestión y levantamiento de Información 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 

Revisión Conformación Desarrollo del Taller  1: Aplicación de 

metodológica y de equipo instrumento de Diagnóstico  encuestas y 

articulación de territorial e recolección y   levantamiento 

actores inicio de caracterización   De 

 construcción del ecosistema   Información 

 del directorio Cultural    

 

Fase 2: Análisis Integrado, Validación y Formulación 

Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10 

Taller  2: Procesamiento Identificación Construcción Socialización 

Priorización e de información de cuellos de de de Resultados 

Iniciativas  y análisis botella y Lineamientos  

  integrado priorización de de Plan  

   Temas Estratégico  

Fuente: CNC, 2019 

 
En este ajuste metodológico se destaca la reducción de doce a diez pasos propuestos, 

además, se marca una diferencia entre la implementación del mapeo exprés y la 

propuesta inicial, a partir de los siguientes elementos: 
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1. Desarrollo de actividades de manera simultánea, lo cual, tiene implicaciones en 

la secuencialidad de la hoja de ruta y los productos resultado del mapeo exprés. 

2. Encuestas aplicadas de manera virtual desarrollo de aplicativo para 

levantamiento de información con muestreo bola de nieve. 

3. Plataforma web de presentación de resultados y georreferenciación de 

agentes. 

 

A continuación, se presenta, en detalle, la hoja de ruta de la implementación de la 

metodología exprés propuesta, especificando pasos y productos resultados del 

proceso: 
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FIGURA 3 HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Fuente: CNC, 2019 
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La implementación del mapeo exprés retoma la definición teórica sobre industrias 

culturales y creativas estipulada por el gobierno de Reino Unido como ñaquellas 

actividades que tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el talento individual, y 

que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de la generación y la 

explotación de la propiedad intelectualò (Departamento de Cultura, Medios y Deporte, 

2001). 

Para Colombia, el Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social - 

CONPES 3659 (DNP, 2010), establece que las industrias culturales se entienden en el 

sentido acogido por la UNESCO y la UNCTAD como ñaquellos sectores productivos donde 

se conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en 

contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de 

autorò. Esto implica una relaci·n no solo con lo art²stico y creativo, sino un componente 

importante de comercialización y de propiedad intelectual. 

En el mismo sentido, el Primer Reporte de Economía Naranja del DANE, se refiere al 

sector cultural y creativo como ñel conjunto de actividades que de manera encadenada 

permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está 

determinado por su contenido de propiedad intelectualò (DANE; 2019). Teniendo en 

cuenta la categorización desarrollada por la UNESCO y adaptada por el Gobierno 

Nacional, la implementación del presente mapeo exprés considera la siguiente 

segmentación sectorial (DNP, 2019), cuyos detalles por sector, subsector y actividad se 

presentan en el Anexo 1 de este documento: 

FIGURA 4 SECTORES Y SUBSECTORES CULTURALES Y CREATIVOS 
 

Fuente: ABC de la Economía Naranja. Mincultura 2019. 
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3 Caracterización del Ecosistema del Sector 

Cultural  y Creativo de Cartagena. 

 
3.1 Contexto General 

 

El departamento de Bolívar se encuentra ubicado en la región Caribe al norte del país, 

limita al noreste con Atlántico, al sureste con Santander, al sur oeste con Antioquia, al este 

con Magdalena y Cesar, y al oeste con Córdoba y Sucre. Bolívar tiene una extensión de 

25.978 km2, cuenta con 47 municipios y 2 distritos habitados por 1.909.460 personas, de 

las cuales el 49.6% son hombres y el 50.4% mujeres (DANE, censo 2019). Cerca del 70% 

de la población del departamento se ubica en los municipios de Cartagena 47,7%, 

Magangué, 6,1%, El Carmen de Bolívar 3,6%, Turbaco 3,4%, Arjona 3,4%, María La Baja 

2,3%, Mompós 2,1%, Santa Rosa del Sur 1,9%, San Juan Nepomuceno 1,6% y San Pablo 

1,5% (DANE, Censo 2019). 

Según el DANE (2019) para el año 2018 en Bolívar se registró una brecha de pobreza 

monetaria del 12,5%, evidenciada en un total del 36,2% de la  población  con  la cobertura 

en servicios públicos más baja del país, contando con una mala tasa de interconexión 

eléctrica, limitado acceso al servicio de acueducto y, junto con Cesar, Sucre y Córdoba, 

constituye la región que tiene la calidad y eficacia de la infraestructura de transporte, 

comunicaciones y energía más baja de Colombia (Plan Nacional de Desarrollo, 2018). 

La participación económica del departamento se distribuye de la siguiente forma: 

industrias manufactureras 27,3%; administración pública, educación, salud y recreación 

15,8%; financiero, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 14,3%; comercio, 

restaurantes y hoteles 11,0%; transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,3%; 

construcción 8,7%, agropecuario 6,0%, explotación de minas y canteras 3,6%, y 

suministro de electricidad, gas y agua 3,9% (Plan Departamental de Empleo de Bolívar, 

2018). El 5% de área sembrada del país se encuentra en el departamento de Bolívar, del 

cual sobresale a nivel nacional la producción de ajonjolí con un 48%, ñame 35%, yuca 

20%, maíz 15% y arroz 6%. La producción de litros de leche diarios es de 5% y de 
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cabezas de ganado de 4% en relación con la participación nacional (Departamento 

Nacional de Planeación, 2015). 

Por su parte, Cartagena de Indias, oficialmente Distrito Turístico y Cultural es la capital 

del departamento de Bolívar. Representa la quinta ciudad más poblada del país, con 

884.084 habitantes, de los cuales el 48,1% son hombres y el 51,9% mujeres, distribuidos 

en las tres localidades que integran el área rural e insular de la ciudad. El 27,6% de la 

población se reconoce como afro, y el 72,2% no registra reconocimiento étnico alguno. 

Los índices migratorios son un aspecto que llaman la atención en la ciudad, por un lado, 

de regiones aledañas al interior de Cartagena cerca de 3.299 personas migran cada 5 

años. Por el otro lado, los migrantes de Cartagena a otra región del país representan 

cerca de 4.141 personas en un rango de 5 meses (DANE, Censo, 2019). 

Cartagena se ha erigido como ícono de la independencia, la historia y el periodo colonial 

en América; con cercanía a diversas islas y acceso a puertos de Centroamérica y el Caribe, 

la ciudad se ha convertido en un atractivo turístico que en 2018 recibió un total de 511.902 

visitantes extranjeros (Citur, 2019). Esta situación, permite fortalecer la situación laboral 

de un sector de la ciudad (Doing Business, 2019). 

Aprovechando sus características, se ha buscado posicionar a Cartagena como el escenario 

más relevante del país, creando estrategias para incrementar los eventos de alta calidad. 

Siendo así, allí se realizan las principales actividades sociopolíticas, científicas y culturales 

como lo son: Cumbres Presidenciales, AndiCom, La Cumbre Latinoamericana de 

Comunicación, Creatividad, Innovación y Mercadeo, FAREX, Latin American Summit, y 

El Foro Económico Latinoamericano. Así mismo, se llevan a cabo festivales como: El 

Festival Internacional de Música Clásica, El Festival Internacional de Cine de Cartagena 

de Indias (FICCI), El Festival de Boleros, El Reinado Nacional de la Belleza, Sail 

Cartagena, El Mercado Cultural del Caribe, entre otros. Por último, Cartagena también es 

apetecida por arquitectos, restauradores, fotógrafos, cineastas y productores audiovisuales, 

sirviendo como plataforma para promover a Colombia como locación en diversos 

proyectos. 
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3.2 Marco Normativo 

El ecosistema cultural y creativo de Cartagena se soporta en el Plan de Desarrollo 

departamental ñBol²var s² Avanza con cultura para la pazò (2016), cuyas metas 

principales son: implementar un sistema de formación artística del departamento, 

realizar convenios y alianzas estratégicas para la formación de artistas, impulsar 

industrias creativas y emprendimientos culturales, fortalecer el programa de artesanos 

de Bolívar como modelo de emprendimiento cultural, crear e implementar el consejo 

departamental de cultura y los consejos sectoriales, dotar y fortalecer a 61 bibliotecas 

municipales, optimizar el uso de la infraestructura cultural como espacios para el 

conocimiento, y generar contenido cultural y artístico. 

En la misma l²nea, el Plan de Desarrollo ñPrimero la Gente, 2016-2019ò de la ciudad de 

Cartagena (2016) desglosa ciertos elementos con el fin de fortalecer a la ciudad en el 

aspecto cultural y creativo. Uno de esos elementos es el programa ñCartagena, escenario 

natural para el Arte, la Cultura y el Patrimonioò, el cual presenta la intenci·n de: 

impactar a 319.500 personas en actividades que promuevan la interculturalidad, 

realizar un proceso de patrimonio que preserve la memoria, aumentar en un 100% los 

procesos de formación artística, y fortalecer a las organizaciones con emprendimientos 

creativos y culturales. 

 
De igual manera, la ciudad cuenta con el Plan Nacional de Artes que desarrolla 

programas de música, proyectos de escritura, lectura y artes visuales, como resultado 

de inversiones provenientes de diferentes entidades y recursos del país. Para fortalecer 

el sector cultural y creativo existe el Programa de Estímulos de Bolívar, el cual financia 

proyectos culturales con recursos del Sistema Nacional de Regalías. Lo anterior tiene 

origen en la creación del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar ICULTUR. Esta 

herramienta permite que el trabajo turístico, artístico y cultural de creadores, actores, 

prestadores de servicios turísticos, investigadores, gestores e instituciones culturales se 

cualifique y se consolide Con la creación del instituto aludido, el departamento ha 

tenido tres versiones de convocatorias de estímulos, lo que ha permitido que desarrolle 

sus objetivos y metas. 
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3.3 Análisis de actores del sector 

 
Teniendo como referencia al documento Articulación Institucional para la Aplicación de 

Mapeos de Industrias Culturales y Creativas (CNC, 2019), en esta sección se desarrolla la 

identificación de actores clave para habilitar un proceso de articulación institucional en 

torno al ejercicio de mapeo del sector cultural y creativo en el territorio. Este es un aspecto 

fundamental para la obtención de resultados que permitan alcanzar el doble objetivo de 

entender el valor del sector en el territorio (BOP Consulting, 2010)  y orientar a futuro 

acciones estratégicas que promuevan su desarrollo. 

En el documento citado, se ha propuesto una hoja de ruta con cuatro componentes que 

parten del reconocimiento de antecedentes de los procesos de desarrollo de las 

industrias culturales y creativas, para así habilitar la identificación y el análisis de 

actores relevantes en el territorio: 

FIGURA 5. COMPONENTES DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN ï HOJA DE RUTA 

 

 
1. 

Reconocimiento 
de contexto y 
antecedentes 

 
2. 

Identificación y 
análisis de 

actores 

 
3. 

Implementación 
de Estrategias de 
comunicación 

 

4. 

Materialización 
de la articulación 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las instituciones del sector cultural y creativo de Cartagena constituyen una red de 

actores clave para el desarrollo cultural de la ciudad. Por esto es indispensable 

identificarlas y propiciar el trabajo articulado, teniendo como objetivo diseñar 

estrategias o planes de acción que permitan un buen desempeño y sostenibilidad. Esta 

red de instituciones no debe perder de vista que las actividades creativas y culturales se 

deben fundamentar en la Ley de Cultura de la nación, donde se plantea el siguiente 

concepto de cultura: ñconjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, 

intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos. Comprende, más 

allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, 

tradiciones y creenciasò (Ley 397 de 1997, artículo 1). En el reconocimiento de esta 

noción, debe cimentarse el accionar de la red de actores institucionales en los diversos 

territorios del país. 
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Los actores culturales y creativos de Cartagena de Indias representan distintas áreas del 

accionar cultural del territorio, quizá debido a su geografía e historia y a su carácter 

turístico, cultural y creativo, lo que permite el flujo y movimiento de entidades que 

cuantitativamente son difícil de medir. Por tanto, este ejercicio no pretende ser 

totalizador, por el contrario, busca identificar en la medida de lo posible a los actores e 

instituciones del sector cultural y creativo más relevantes, y de esta manera rastrear sus 

experiencias para construir un mapeo que exprese las dinámicas del sector. 

De acuerdo con esta hoja de ruta, producto del reconocimiento de contexto y 

antecedentes, se presenta a continuación la clasificación de actores del sector cultural y 

creativo de la ciudad de Cartagena de Indias por tipología de actores institucionales, 

junto con el análisis de estos para orientar su involucramiento y establecer una 

estrategia de comunicación por grupos. 

3.3.1 Tipología de actores institucionales 

 
Para facilitar la identificación de actores institucionales relacionados con el sector de 

industrias culturales y creativas en el territorio, a continuación, se presentan cuatro 

tipologías: gobierno, sociedad civil, sector económico/empresarial y sector académico. 

Esta división garantiza cubrir todo el espectro de actores territoriales relacionados con 

el sector según su naturaleza. 

Gobierno es la tipología que agrupa las instituciones culturales que dependen del ente 

territorial municipal, financiadas con recursos públicos. La tipología sociedad civil, 

presenta las instituciones creadas por ciudadanos legalmente constituidos y con una 

estructura organizacional que les permite establecer relaciones interinstitucionales 

para la gestión de los procesos culturales que emprenden. En el sector 

económico/empresarial se agrupan las instituciones que dependen del sector privado 

para la promoción de la cultura, promueven emprendimientos y gestionan diversas 

expresiones culturales. La cuarta tipología acoge las instituciones académicas, éstas, no 

solo se encargan de formar diversos profesionales en áreas del conocimiento afines a la 

cultura, sino que como instituciones promueven y gestionan actividades culturales que 

impactan a la comunidad académica y también a la ciudadanía en general. 
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FIGURA 6. TIPOLOGÍA DE ACTORES INSTITUCIONALES - CARTAGENA. 
 

Banco de la República, Bolívar Si Innova, Casa Museo Rafael 

Núñez, Consejos Distrital de Cultura, Corpoturismo, Instituto 

de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Instituto de 

Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), 

Fondo Mixto de Cultura de Cartagena, Museo Histórico de 

Cartagena de Indias, Museo de Arte Moderno, Red de 

Inclusión Productiva, Sociedad de Mejoras Públicas 

Cartagena, Teatro Adolfo Mejía 

Sociedad Civil  

Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), Centro de Pensamiento Cartagena de 

Indias y Bolívar, Comité por la Revitalización de las Fiestas de 

Independencia, Corporación Festival Internacional de Cine de 

Cartagena de Indias (FICCI), Festiguitarras, Fundación ARTVI, 

Fundación Gabo, Fundación Granitos de Paz, Hay Festival 

Foundation, Lo Doy Porque Quiero Cartagena, NH Galería, La 

Presentación Casa Museo de Arte y Cultura, Vive Yoga 

Sector Económico / Empresarial 

Cámara de Comercio de Cartagena, Caja de Compensación 

Familiar (Comfamiliar), Comfenalco, Cotelco, Fenalco, 

Fundación Mamonal, Gema Tours, 

Sector Académico 

Alianza Colombo Francesa Cartagena, Casa Cultural Colombo 

Alemana, Corporación Universitaria Rafael Núñez, Compañía 

del Cuerpo de Indias, Escuela Taller Cartagena de Indias, 

Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, Fundación 

Universitaria Colombo Internacional, Institución Universidad 

Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC), Servicio 

Nacional de Aprendizaje Regional Cartagena (SENA), 

Universidad de Cartagena, Universidad Tecnológica de 

Bolívar, Universidad San Buenaventura, Universidad Jorge 

Tadeo Lozano - Seccional Caribe, Universidad Antonio Nariño 

 

 

 

Gobierno 



16 
 

3.3.2 Análisis de actores institucionales 

De acuerdo con lo planteado en el documento ñArticulaci·n de Institucional para la 

Aplicación de Mapeos de Industrias Culturales y Creativasò (CNC, 2019), es conveniente 

realizar un análisis de actores institucionales identificando su nivel de poder e interés para 

orientar su involucramiento y establecer una estrategia de comunicación de acuerdo con la 

clasificación por grupos de actores. 

- Nivel de Poder: entendido como la capacidad para viabilizar o interrumpir el 

desarrollo de estrategias de sectoriales. Su caracterización se da en niveles: alto 

o bajo. 

- Nivel de Interés: entendido como la intercepción (compatibilidad) entre sus 

intereses particulares y los objetivos de fomento sectorial. Su caracterización se 

da en niveles: alto o bajo. 

A continuación, se presenta un análisis gráfico en cuatro cuadrantes donde se clasifican 

los actores según sus características, éste, facilita dividir los actores en tres grupos 

según el tipo de relacionamiento que conviene establecer para cada uno de ellos (Figura 

4 y Figura 5). 

- Grupo 1: Involucrar 

Actores con alto nivel de interés y alto nivel de poder. 

- Grupo 2: Informar 

Actores con bajo nivel de interés, pero alto nivel de poder. 

Actores con bajo nivel de poder, pero alto nivel de interés. 

- Grupo 3: Identificar 

Actores con bajo nivel de interés y bajo nivel de poder 
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FIGURA 7. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

La matriz anterior habilita identificar los actores institucionales clave o stakeholders; una 

vez identificados estos actores, es posible priorizar el relacionamiento con aquellos que 

reportan simultáneamente un nivel alto interés y un nivel alto poder. Los actores con 

estas características se consideran significativamente influyentes y con activa capacidad 

para la promoción de las iniciativas. Se propone desarrollar un análisis gráfico de actores 

institucionales que facilite la identificación. Este presenta en cuatro cuadrantes donde se 

clasifican los actores según sus características de poder y de influencia (figura 5). 

FIGURA 8. TIPOLOGÍA DE ACTORES CLAVE EN CARTAGENA DE INDIAS 

 

Grupo 2: Informar. 

 

- Consejo Distrital de Cultura 

- Asociaciones, colectivos y 

compañías de artistas. 

- Gestores Culturales 

-  Secretaría de Participación y 

Desarrollo Social 

Grupo 1: Involucrar 

 

- Alianza Española de Cooperación Internacional 

(IPCC) 

- Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 

ï IPCC 

- Fondo Mixto de Cultura de Cartagena 

- Instituto Departamental de Cultura (ICULTUR) 

- Cámara de Comercio de Cartagena 

- Caja de Compensación Familiar (Comfamiliar). 

- Comfenalco 
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- Fenalco 

- Institución Universidad Bellas Artes y Ciencias 

de Bolívar ï UNIBAC 

- Escuela Taller de Cartagena 

- Sena Regional Cartagena. 

- Universidad de Cartagena 

- Universidad Tecnológica de Bolívar 

- Universidad Jorge Tadeo Lozano 

- Corporación Universitaria Rafael Núñez 

- Alianza para la Cooperación Española 

- Museo Histórico de Cartagena 

Grupo 3: Observar Grupo 2: Informar. 

-Emprendedores independientes del sector 

 

Se propone enfocar los esfuerzos en stakeholders clave (Grupo 1), partiendo de su 

clasificación en tres tipos: i) Técnico: corresponde a aquellos actores institucionales 

públicos o privados que sirven a la orientación de la planeación territorial, monitorean 

estrategias, suelen analizar y proponer lineamientos y participan en su gestión; ii) 

Institucional: aquí se ubican entes públicos relacionados de manera directa con la 

definición y la implementación de políticas sectoriales a nivel territorial; iii) De 

sostenibilidad: corresponde a actores institucionales de tipo privado que son aliados 

directos del sector público en la definición e implementación de políticas sectoriales. 

Estos últimos, suelen ser consultados para determinar estrategias sectoriales, porque 

tienen gran conocimiento a nivel práctico y la influencia suficiente para dar viabilidad u 

obstaculizar la implementación de iniciativas. 

A continuación (Figura 6), se presenta una clasificación de actores institucionales clave de 

cada tipo para la ciudad de Cartagena. 
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FIGURA 9. TIPOLOGÍA DE ACTORES CLAVE EN CARTAGENA 

 
Técnico Institucional De Sostenibilidad 

- Institución Universidad - Instituto de Patrimonio y - Cámara de Comercio de 

Bellas Artes y Ciencias de 

Bolívar (UNIBAC), 

- Universidad de Cartagena, 

- Universidad Tecnológica de 

Bolívar, 

- Universidad San 

Buenaventura, 

- Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, 

- Universidad Antonio 

Nariño 

- Corporación Universitaria 

Rafael Núñez, 

- SENA regional Cartagena. 

- Consejos Distrital de 

Cultura, 

- Museo Histórico de 

Cartagena 

Cultura de Cartagena ï 

IPCC-. 

- Fondo Mixto de Cultura 

de Cartagena. 

- Instituto Departamental 

de Cultura (ICULTUR). 

- Corporación de Turismo de 

Cartagena 

Cartagena. 

- Caja de Compensación 

Familiar (Comfamiliar). 

- Comfenalco. 

- Fenalco. 

- Cotelco. 

- Fundación Mamonal 

- Agencia Española de 

Cooperación para la 

Cooperación 

internacional. 

 

De acuerdo con esta tipología, en Cartagena se plantean tres actores institucionales 

claves como candidatos para dar sostenibilidad al ejercicio de mapeo: 

- Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 
- Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena ï IPCC: El Instituto de 

Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias es el organismo rector de la política 

cultural en el Distrito de Cartagena de Indias y tiene como misión enriquecer las 

posibilidades de realización humana en el espacio urbano de la ciudad, estimulando 

procesos de formación, creación e investigación, definiendo y desarrollando las 

tradiciones artísticas y culturales, populares, modernas y sus relaciones con las 

expresiones universales, al igual que velar por la preservación, la promoción y la 

difusión del patrimonio material e inmaterial, contribuyendo a la construcción de una 

cultura que integre y promueva la diversidad. 
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El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, es un establecimiento 

Público del orden Distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente, creado como organismo rector de la cultura para formular, 

coordinar, ejecutar y vigilar la política cultural del Distrito, con sujeción a la ley 

general de cultura (ley 397 de 1997) y a la Ley 768 de 2002. 

- Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Bolívar ï ICULTUR : 

Entidad rectora de la política cultural del departamento de Bolívar y promotora del 

territorio de Bolívar como destino turístico, a partir de un proceso de articulación, 

planeación y desarrollo soportado en lineamientos de inclusión y sostenibilidad social, 

ambiental y económica, contribuyendo así a mejorar la competitividad y 

sustentabilidad de las prácticas y manifestaciones culturales y turísticas en el 

departamento de Bolívar. 

- Secretaría de Participación y Desarrollo Social: La Secretaría de Participación y 

Desarrollo Social de Cartagena es la dependencia encargada de trabajar todo el tema 

social y de comunidades en la ciudad, a través unidades de atención como: 

- Unidad de Adulto Mayor 

- Política Pública de Mujeres ñCartageneras en Pleno Goce de Nuestros Derechosò 

- Asistencia y Acompañamiento Integral a las Personas con Discapacidad 

- Formación Ciudadana y Gestión Comunitaria 

- Unidad de Habitante de calle 

- Infancia, Juventud y Familia 

- Unidad de proyectos productivos y generación de empleo 

 
3.4 Características y desarrollo sectorial 

 
El ecosistema cultural y creativo en Cartagena de Indias se compone  de  diversos matices, 

ritmos, anacronías e influencias latentes que refuerzan  el  desarrollo heterogéneo y 

carácter transversal y multidisciplinar, difícil de categorizar en esquemas tradicionales o 

planos, por tratarse de un organismo dinámico, mutable, en constante evolución, que 

permea la realidad sociocultural del Caribe integrándose de manera sutil y profunda en el 

imaginario colectivo, por aceptación o rechazo se hace notar en las diversas esferas 

socioeconómicas de la ciudad. Pese a percibir un dejo centralista y limitadas convocatorias 

para apoyar del sector por parte del Estado y las empresas privadas, los actores y agentes 
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culturales, artísticos, creativos y patrimoniales locales continúan produciendo contenidos, 

bienes y servicios sin desfallecer, aprovechando al Caribe como fuente inagotable de 

inspiración. Adicionalmente, e inversamente proporcional a la vertiginosa demanda de 

bienes y servicios de este sector, no siempre se refleja en valor monetario esta labor, a 

menos que existan alianzas estratégicas con el sector turístico privado. 

 
En particular, se identifica que el sector cultural y creativo de la ciudad se nutre de las 

siguientes áreas: 

 
Música 

Existen dos plataformas posicionadas que han favorecido el desarrollo  del  sector musical 

local y de la región Caribe: por un lado se encuentra el Mercado Cultural del Caribe, 

espacio de intercambio comercial de productos y servicios en Colombia y el Caribe, que 

busca ampliar lazos de cooperación y facilitar intercambios y negocios en música y danza, 

a través de espacios como rueda de negocios, presentaciones promocionales, actividades 

académicas y formativas, feria de productos, encuentro de saberes. Mientras tanto, el 

proyecto ñCartagena Emprende Culturaò de la C§mara de Comercio de Cartagena en 

alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- (CCC, 2010) ñse constituye en 

un espacio de crecimiento protegido y controlado para que emprendedores de escasos 

recursos materiales, económicos y formativos, con muy poca capacidad de acceder a 

servicios de formación, asesoría y crédito, puedan constituir su propia empresa cultural y 

creativa a partir de su propio compromiso, trabajo y esfuerzoò. 

Cinematografía y audiovisual 

En esta área se incluye el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias -FICCI-, 

abierto al público y con escenarios en toda la ciudad, desde salas de cine en Cine 

Colombia, hasta el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, y el Teatro Adolfo 

Mejía; gracias al programa Cine en los Barrios se realizan proyecciones en distintos 

parques y plazas de la ciudad, y en la isla de Tierrabomba. FICCI representa el festival 

de cine más antiguo de Latinoamérica, este año en su edición 59; además de ser una 

plataforma para la cinematografía nacional e iberoamericana, desde el 2017, junto a la 

Gobernación de Bolívar y del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar -ICULTUR-, 

siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental ñBol²var s² Avanzaò, se 

ha buscado llevar el cine a todas las veredas y municipios del departamento, incluyendo 
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las islas. 

 
Adicionalmente, el festival aludido ha potenciado la constitución de festivales de cine en 

el resto del país, como el recién inaugurado Festival de Cine de la Amazonía. Por su 

gestión como autoridad en el tema, y teniendo en cuenta la Ley del Cine, el FICCI consigue 

articular producciones internacionales y nacionales con productoras locales, facilitando los 

fixes requeridos por la Ley para grabar en la ciudad. Este tipo de producciones grandes ha 

llevado a los realizadores audiovisuales de la ciudad a articularse en el marco del Consejo 

Distrital de Cine, y a trabajar en equipo para consolidar el talento local. Algunos de estos 

profesionales son egresados de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe, la 

Universidad de Cartagena, La Universidad Tecnológica de Bolívar, o de la Fundación 

Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, en los programas profesionales y técnicos 

de Comunicación Social y Periodismo, Producción de Radio y TV y/o Comunicación 

Audiovisual. 

Danza 

En cuanto a la danza contemporánea y sus subgéneros, Cartagena ha demostrado estar 

a la vanguardia internacional, con la representación del Colegio del Cuerpo de Indias, el 

cual ha formado a los mejores bailarines de la ciudad quienes, a su vez, se han 

concentrado en diversificar los espacios de formación dancística. Sin embargo, los 

grupos folclóricos y el baile tradicional se han mantenido estáticos, enmarcando la 

riqueza de sus saberes en el Festival de las Artes Escénicas del Caribe o en las fiestas de 

independencia que tienen lugar en la ciudad (Ministerio de Cultura, 2016). 

Gastronomía 

Liderando la promoción y fortalecimiento de la economía naranja se encuentra  el Instituto 

de Patrimonio y Cultura de Cartagena -ICPP-, ente que ñtrabaja de manera directa con 

los emprendimientos gastronómicos fomentando y promoviendo escenarios donde se 

creen redes solidarias de emprendimiento y economía cultural, entre los que se destacan 

el Festival del Frito Cartagenero, realizado desde hace más de 30 años en el marco de las 

Fiestas de la Candelaria, patrona de Cartagena, en el que convergen más de 50 matronas 

tradicionales del distrito quienes crean empresa a partir de esta tradición culinariaò 

(Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar, 2019). Sumado a los emprendimientos 

gastronómicos apoyados por el IPCC, se encuentran el Festival del 
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Dulce, realizado en Semana Santa en la Plaza de los Coches, y el Festival del Pastel. 

 
Este a¶o se celebr· la segunda edici·n de ñCuchara EË Paloò, el evento culinario m§s 

grande del departamento que reúne lo mejor de la comida del Caribe. Este se realizó en 

el Centro de Convenciones Julio César Turbay. Adicional a exponer sus delicias, 

tradicionales e innovadoras, se dan cita proveedores de alimentos y bebidas, coctelería, 

utensilios y equipos de cocina. 

Infraestructura  

Cartagena de Indias cuenta con los siguientes escenarios para el  desarrollo  de actividades 

culturales y creativas: la Cámara de Comercio de Cartagena, el Centro de Convenciones 

Julio César Turbay, el Teatro Adolfo Mejía, la Galería Libro-Café, la sala de teatro Reculá 

del Ovejo, los auditorios de la Universidad de Bellas Artes y de la Universidad de 

Cartagena, el Centro de Convenciones de Las Américas, la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECID), la Alianza Francesa y la Casa Colombo Alemana. 

Con respecto a los museos, la ciudad cuenta con: el Museo de Arte Moderno, Museo del 

Oro Zenú, Museo Histórico de Cartagena, Museo Naval, Museo de la Esmeralda, Museo 

del Chocolate, la Casa Museo Rafael Núñez, La Presentación Casa Museo de Arte y 

Cultura, y el Museo de las Fortificaciones. 

Ahora bien, de acuerdo con los resultados arrojados en la mesa de trabajo del estudio entre 

el Ministerio de Cultura y Lado B en 2016, los agentes e instituciones culturales, creativas 

y patrimoniales sienten que ñla ciudad de Cartagena de Indias es un espacio atractivo por 

s² mismo, utilizado como escenario para diversos espectáculos artísticos y culturales de 

pequeñas, medianas y grandes magnitudes, pero aun así es una ciudad con muy poca 

infraestructura para la promoción de las artes y la cultura. Este es uno de los principales 

problemas que tiene el sector y uno de los requerimientos fundamentales expresados por 

los participantes de las mesas de gestión desarrolladas para la formulación del Plan de 

desarrollo distritalò (Ministerio de Cultura, 2016). 
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4 Implementación del Mapeo 

 

En esta sección se presentan los resultados de implementación del mapeo, que incluyen 

hallazgos generales y elementos de análisis general del sector y de los subsectores 

Culturales y Creativos de Cartagena 

 

4.1 Hallazgos preliminares 

 
A partir de la ley 1834 de 2017, por medio de la cual se fomenta la Economía Creativa 

- Ley Naranja, se ha buscado estimular el sector creativo en siete estrategias de gestión 

pública, llamadas las 7ies: Información, Instituciones, Infraestructura, Industria, 

Integración, Inclusión, Inspiración (FINDETER, 2019). 

A partir de estas disposiciones, el Ministerio de Cultura y FINDETER unieron esfuerzos 

para realizar un diagnóstico en las ciudades priorizadas por el ministerio. 

En una aproximación preliminar del diagnóstico realizado por el Ministerio de Cultura 

para la ciudad de Cartagena, se encuentra que algunas de las dificultades a las que se 

enfrenta el sector relacionado con la economía naranja en la ciudad son: (Ministerio de 

Cultura , 2019): 

¶ Alto índice de informalidad en el nodo cultural de la ciudad. 

¶ Escaso acompañamiento a las organizaciones y proyectos ciudadanos culturales 

y creativos. 

¶ Necesidad de creación y consolidación de indicadores para la medición del sector 

relativo a la economía naranja en Cartagena. 

¶ Falta de asesoría en emprendimiento cultural y creativo. 

¶ Falta de encadenamiento y articulación entre entidades y sectores que apoyen 

las iniciativas culturales. 

¶ Falta de mantenimiento a la infraestructura cultural de carácter público. 

¶ Necesidad de mapeo de economía naranja en la ciudad para la caracterización de 

las industrias culturales y creativas. 

Sin embargo, existen también diferentes iniciativas y proyectos en la ciudad que 

buscan fortalecer las economías creativas de la región. En este sentido se presentan: 

(Ministerio de Cultura , 2019): 
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¶ Instituciones como SENA Regional Bolívar, la Escuela de Bellas Artes, la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano ï Seccional Caribe, la Universidad 

Tecnológica de Bolívar y el Colegio Mayor de Bolívar se han constituido como 

centros para la formación cultural y creativa local, cada uno con programas y 

proyectos acordes con su carácter institucional. 

¶ Organizaciones de la sociedad civil como el Comité por la Revitalización de las 

Fiestas de Independencia, Gimaní Cultural o el Fondo Mixto de Cartagena han 

trabajado para promover el estudio, la apropiación social del conocimiento 

cultural, la reflexión y la gestión sobre este para su fortalecimiento. De igual 

manera, dichas organizaciones se han enfocado en la recuperación patrimonial 

por medio de la investigación de las diversas manifestaciones artísticas y 

culturales del territorio. 

¶ La Fundación TuCultura, ha buscado proyectar, promocionar y fortalecer la 

cultura y el bienestar de los artistas de la ciudad, promoviendo el desarrollo 

social y económico para la formación de un tejido empresarial competitivo en 

dirección a un turismo cultural sustentable. 

¶ La Alcaldía Distrital de Cartagena ha dispuesto programas encaminados a 

fortalecer procesos de formación cultural y apoyar procesos de 

emprendimiento cultural y creativo. 

¶ Favoreciendo el mapeo de la economía creativa en Cartagena, el Ministerio de 

Cultura suscribió un contrato con la Escuela Taller Cartagena de Indias para 

administrar, inventariar y registrar los 94 Bienes de interés cultural del 

ámbito Nacional. 

Se concluye que el sector con mayor potencial de la ciudad de Cartagena y de Bolívar en 

lo que a economía naranja respecta gira en torno al turismo cultural. La gran afluencia 

de visitantes tanto nacionales como extranjeros es una gran oportunidad para la 

circulación de los bienes y servicios culturales de la ciudad (Ministerio de Cultura, 

2019). 

El valor patrimonial e histórico de Cartagena y Bolívar es innegable, de hecho, fue 

declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 1984, 

siendo el primer lugar colombiano en hacer parte de la Lista del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural con la denominación de ñPuerto, Fortaleza y Conjunto Monumental 
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de Cartagenaò (UNESCO, 2003). Además, Cartagena posee 96 Bienes de Interés Cultural 

del ámbito nacional, la gran mayoría de tipo inmueble, los cuales pueden convertirse en 

atractivos turísticos de tipo cultural, histórico y arquitectónico (Ministerio de Cultura, 

2019). 

Por su parte, el Espacio Cultural de San Basilio de Palenque, también cuenta con un alto 

valor en cuanto a patrimonio cultural inmaterial. Dicho espacio se encuentra inscrito en 

la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO en 2008, 

lo que aumenta el valor patrimonial del departamento. Al mismo tiempo, el Centro 

Histórico de Santa Cruz de Mompós fue declarado Monumento Nacional en 1959 y, en 

1995, entró a formar parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO (código C-742), como 

una muestra depurada de la arquitectura colonial española en el Nuevo Mundo 

(Ministerio de Cultural, 2019). 

Con todo, el turismo cultural se convierte en un dinamizador de la economía de los 

agentes culturales, y en una herramienta de conservación al generar ingresos 

adicionales a los portadores, cultores, artistas, y demás gestores culturales de la región 

(Ministerio de Cultura, 2019). 

Los hallazgos aquí mencionados serán contrastados con los resultados cuantitativos y 

cualitativos obtenidos de la implementación del ejercicio de mapeo exprés en la ciudad 

de Cartagena, en particular, el análisis sectorial y los ejercicios específicos de 

implementación de las herramientas metodológicas del mapeo, orientadas a referir 

elementos de diagnóstico (taller 1) y para la priorización e identificación de iniciativas 

(taller 2). 

4.2 Análisis cualitativo y cuantitativo 

 
En esta sección, se presenta el análisis de información cuantitativa y cualitativa del 

sector y subsectorial que se deriva del tratamiento y levantamiento de información 

primaria y que será complementado con la información obtenida de la implementación 

de herramientas metodológicas especificas del mapeo exprés de industrias culturales y 

creativas, taller 1 y 2 y encuesta de caracterización de agentes culturales y creativos 

locales. 
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4.2.1 Índices del Departamento 

 
En esta sección se presentan dos índices departamentales que dan cuenta de las 

condiciones y el potencial territorial del departamento. Los resultados permiten 

aproximarse al análisis de las capacidades departamentales en términos de 

productividad y competitividad, así como evidenciar las brechas entre territorios. Se 

han incluido aspectos metodológicos para facilitar la interpretación de sus resultados. 

Índice Departamental de Competitividad (IDC)  

 
El IDC es un índice calculado anualmente por el Consejo Privado de Competitividad 

(CPC) y del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del 

Rosario (CEPEC) y se propone como un instrumento robusto para identificar las brechas 

competitivas de desempeño territorial. 

El IDC 2019 mide por primera vez los 33 departamentos del país, presenta 104 indicadores 

distribuidos en cuatro factores de análisis (condiciones habilitantes, capital humano, 

eficiencia de los mercados y ecosistema innovador) y 13 pilares de competitividad. 

FIGURA 10. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD 

 

 
El IDC adaptó su medición en la edición del 2019 con una revisión técnica general de su 

estructura y cálculo para enfocarse en los determinantes de la productividad. Para 

analizar el crecimiento económico y evaluar la competitividad como un asunto integral, 

en el que inciden múltiples variables, se agregó el factor: medición capital humano y se 

incluyeron cuatro nuevos pilares: adopción TIC, entorno para los negocios, mercado 
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laboral y sistema financiero. Estas adaptaciones metodológicas hacen que los resultados 

del IDC no sean comparables con ediciones anteriores. 

A continuación, se presentan los resultados generales del IDC 2019 para las 10 de las 16 

ciudades en las que se ha implementado el mapeo exprés de industrias culturales y 

creativas, con el fin de evidenciar la brecha de competitividad que existen entre los 

territorios y respecto a la media nacional. 

FIGURA 11. RESULTADOS RELATIVOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD 

 
 

 

 
 

Ciudad 

 

 
 

Departamento 

 

Posición 

General 

IDC 2019 

(entre 

33) 

Posición 

General 

IDC 

2018 

(entre 

27) 

 
 

Puntaje 

General 

2019 

 
 

Puntaje 

General 

2018 

Distancia 

con el 

Puntaje 

Promedio 

Nacional 

2019 
(4,81) 

Medellín Antioquia 2 2 6,71 6,7 +1,9 

Bucaramanga Santander 3 3 6,29 6,3 +1,48 

Barranquilla Atlántico 4 4 6,14 6,14 +1,33 

Cali Valle del Cauca 5 5 6,07 6,13 +1,26 

Pereira Risaralda 6 6 6,05 5,98 +1,24 

Manizales Caldas 8 8 5,91 5,82 +1,1 

Cartagena Bolívar 13 11 5,06 5,18 +0,25 

Santa Marta Magdalena 18 17 4,74 4,77 -0,07 

Valledupar Cesar 19 20 4,68 4,75 -0,13 

Pasto Nariño 20 19 4,54 4,51 -0,27 

Fuente: CPC-CEPEC, 2019 

 

 
En los resultados 2019, el departamento de Bolívar se ubica en la posición 13 entre 33 

territorios del país, registra un puntaje de 5,06 que es ligeramente inferior a la medición 

del año anterior (5,18). Frente a Bogotá D.C, que es el territorio que ocupa el primer 

lugar del ranking, con una calificación general de 8,30, el departamento de Bolívar tiene 

una distancia de 3,24 puntos. Respecto al puntaje promedio nacional para el año 2019 

(4,81) presenta un puntaje general superior en 0,25 puntos, lo cual indica que existe 

poca distancia entre las características de competitividad y productividad del 

departamento de Bolívar respecto a la media de los departamentos del país. 

 
 

 

Índice Departamental de Innovación (IDIC):  
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Esta medición propuesta por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) pretende 

ser una herramienta clave en el seguimiento y análisis al desarrollo de las capacidades 

de generación y apropiación de conocimiento e innovación de los departamentos de 

Colombia. Su medida varía entre 0 y 100, siendo este último el mejor resultado posible. 

El IDIC 2018 incluye 7 pilares, 21 subpilares y 115 indicadores, y se calcula como el 

promedio simple de los subíndices de insumos y de resultados (DNP, 2018): 

- El subíndice de insumos (A): identifica los aspectos del entorno y las condiciones 

habilitantes que fomentan la innovación en los departamentos. 

- El subíndice de resultados (B): mide los resultados de las actividades innovadoras 

o las externalidades positivas producto de la innovación, así como los posibles 

efectos, directos e indirectos, de la innovación. Incluye dos pilares: producción 

de conocimiento y tecnología, y producción creativa. 

- Razón de eficiencia (A/B): Mide las capacidades de cada uno de los 

departamentos para traducir los insumos con los que cuenta en resultados 

efectivos. Un puntaje cercano a cero indica que el departamento enfrenta cuellos 

de botella para traducir capacidades e insumos en resultados efectivos de 

conocimiento o en innovaciones. 

Los resultados se presentan por nivel de desempeño departamental relativo de la 

siguiente manera: 

FIGURA 12. NIVELES DE DESEMPEÑO DEPARTAMENTAL IDIC 
 

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo 

     

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP 

 

 

En particular, los resultados del IDIC 2019 para el departamento de Bolívar señalizados 

por colores según niveles de desempeño son los siguientes: 
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FIGURA 13. RESULTADOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN ï BOLÍVAR 

 
 

 

Fuente: Tomado de Informe IDIC 2018. Elaborado por DNP. 

 

El departamento de Bolívar ocupa la novena posición en el IDIC 2019 y es el segundo 

departamento con mayor puntaje dentro del grupo con desempeño medio, solo 

superado por Quindío. 

El pilar del IDIC relacionado con las industrias culturales y creativas es ñProducción 

Creativaò. Para el departamento de Bol²var, el resultado de este pilar en el a¶o 2018 fue 

26,5 sobre 100 puntos, superando en un punto porcentual al puntaje promedio nacional 

que fue de 25,5, y con una clasificación de nivel medio y también ocupando la posición 9 

en el escalafón del pilar, al igual que en el puntaje general, que mide 31 departamentos. 

Los resultados sobre el desempeño relativo del departamento, analizados respecto al 

total de territorios evaluados por el IDIC en el pilar de la Producción Creativa se 

presentan a continuación 
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FIGURA 12. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018 - BOLÍVAR  

 
 

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP. Elaboración propia. 

 

Este pilar comprende aspectos asociados a la sociedad del conocimiento, economía digital, 

bienes intangibles y desarrollo creativos. El pilar está compuesto por tres subpilares: 

bienes intangibles, bienes creativos y creatividad en línea. 

El primero y el último de los subpilares tienen una asociación estrecha con el uso y la 

inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). El segundo 

subpilar contiene indicadores de interés asociados a la producción y comercialización 

de bienes y servicios creativos, estos son: índice de servicios creativos, producción de 

entretenimiento y medios de comunicación globales, producto agregado por actividades 

de imprenta y editoriales, índice de bienes creativos y solicitudes de registro, por lo 

cual, se considera que este subpilar refleja una aproximación global a  la  industria cultural 

y creativa, no sesgada a las TIC, en los términos referidos por el proceso de mapeo exprés. 

A continuación, se presentan los resultados de Bolívar, desagregados por subpilares 

comparado con los diez territorios objeto del mapeo exprés de industrias culturales y 

creativas. En el subpilar: bienes y servicios creativos, el departamento presenta un 

desempeño de nivel medio, ubicándose de nuevo en el puesto 9 entre los 31 territorios 

cubiertos en esta edición del IDIC. 
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FIGURA 13. RESULTADOS RELATIVOS DEL PILAR DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018 

  

  
Producción 

Creativa 

Bienes Intangibles 
Bienes y Servicios 

Creativos 

Creatividad en 

Linea 

 
Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje Posición 

Antioquia 2 69,36 2 87,98 2 35,69 7 

Altantico 3 63,36 3 54,26 3 36,61 6 

Risaralda 4 47,79 7 41,96 5 63,44 3 

Santander 5 42,85 8 21,71 7 72,1 2 

Valle del Cauca 6 49,39 6 53,16 4 32,55 9 

Caldas 7 53,84 4 17,45 10 46,11 5 

Bolivar 9 38,85 9 18,83 9 21,86 13 

Nariño 15 20,73 28 14,69 11 24,46 11 

Magdalena 19 27,9 20 5,6 17 14,05 19 

Cesar 23 23,14 21 2,36 24 14,47 18 
  

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP. 

 

4.2.2 Aproximación cuantitativa 

 
4.2.2.1 Tejido empresarial y empleo 

 

 
El empleo generado y el número de empresas son alternativas reconocidas a la hora de 

hacer una aproximación a la contribución de las industrias creativas a la economía 

(DCMS, 2010). Sin desconocer que existen limitaciones en la información sobre el 

sector, asociadas en particular, a la informalidad de los agentes que desarrollan 

actividades culturales y creativas. Ahora bien, a través del análisis de las cifras del 

Registro Único Empresarial y Social ï RUES- y de la Planilla Integrada de Liquidación de 

Aportes (PILA), se ha buscado aproximarse a las características de composición 

empresarial y de empleo en las industrias creativas en la ciudad de Cartagena. Para el 

desarrollo de este análisis cuantitativo, se han considerado los respectivos sectores y 

subsectores referenciados en las consideraciones teóricas que se presentan en la 

sección de hoja de ruta de implementación del mapeo exprés y las consideraciones 

metodológicas del Anexo 1. 

De acuerdo con la información de RUES, hay 787 empresas de las industrias culturales y 

creativas registradas en Cartagena. Por sectores, la mayoría de las empresas se clasifican 

dentro del sector Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos 

(54,3%), mientras que las Industrias Culturales Convencionales participan en un 18%, y 

el sector de Artes y Patrimonio lo hace en 27,7%. 
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FIGURA 14. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- 

CARTAGENA 
 

 
Fuente: RUES 2018. Elaboración propia. 

 

Por subsector, se identifica dentro del sector de Artes y Patrimonio, que la mayor 

participación empresarial la reporta Artes Escénicas con 56%, mientras los subsectores 

Turismo y Patrimonio Cultural reportan una participación del 9%. Para el sector 

Creaciones Funcionales, domina en participación Publicidad (49%) seguido de 

Desarrollo de Software (31%) y Diseño (15%). En lo que respecta al sector de 

Industrias Culturales Convencionales, se identifica la siguiente participación: 

Audiovisual 44%, Fonográfica (35%) y Editorial (20%). 

 

FIGURA 15. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL 

DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- CARTAGENA 

 
 

 
Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia 
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La caracterización por subsectores del tejido empresarial total asociado al sector 

cultural y creativo de Cartagena, es evidente la preponderancia de empresas del sector 

Publicidad (26,7%), seguido de Desarrollo de Software (16,9%) y Artes Escénicas 

(15,5%). 

FIGURA 16. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SUBSECTORIAL 

DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA-CARTAGENA 
 

 
Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia. 

 

 

 
Respecto al empleo generado, de información tomada de PILA para el año 20171, el sector 

de industrias culturales y creativas de Cartagena tiene un reporte de empleo de 

2.452 personas. Se identifica para un periodo de 5 años, entre el año 2013 y 2017, que el 

empleo del sector ha fluctuado de manera leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Información de PILA 2017 contiene 31.350 registros. De estos, se identifica que para la variable empleo no se reportan 

datos en 18.087 registros. Al depurar los registros por los CIIU que hacen parte de las industrias culturales y creativas, 

como se detalla en el Anexo 1 de este documento, se identifican 11.742 registros que hacen parte del sector de los cuales 

7.961 no registran información de empleo. 
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FIGURA 17. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS ï CARTAGENA 
 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 

 

 

Por subsectores, se destaca el nivel de empleo generado por el subsector de Artes y 

Patrimonio tiene la mayor proporción con participación de 47%. El sector de Industrias 

Culturales Convencionales reporta 29% de participación en el empleo mientras el sector 

de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos alcanza 24%. 

FIGURA 18A. SEGMENTACIÓN DE EMPLEO DE LAS 

  INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS ïCARTAGENA  

 
47% 

Artes y Patrimonio Creaciones Funcionales, Nuevos 

Medios y Software de 

Contenidos 

Industrias Culturales 

Convencionales 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 

 

 

 
Con relación a los salarios, y con el fin de tener un nivel de referencia, se identifica que la 

ciudad de Cartagena reporta un nivel de salario promedio general del sector 

($1.350.260) que es inferior en 9% al nivel promedio de las 10 ciudades abordadas en 

el ejercicio de mapeo. Por subsectores, se destaca que el sector Industrias Culturales 

  1.898   
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Convencionales, reporta para Cartagena un salario promedio ($1.738.603) que resulta 22% 

superior al promedio general salarial del sector de la ciudad. 

 

 
FIGURA 18B. SALARIO  PROMEDIO MENSUAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS ï 

CARTAGENA VS LAS 10 CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 
 
 

4.2.2.2 Aglomeración de Agentes 

 

 
Producto de la implementación del Mapeo Exprés de Industrias Creativas y Culturales 

realizado en la ciudad de Cartagena, y en particular de la aplicación de la encuesta de 

caracterización de agentes culturales y creativos que hace parte del proceso, se 

presenta a continuación el mapa de calor que identifica la ubicación de los agentes 

culturales y creativos que han sido caracterizados en la ciudad en el marco del ejercicio 

de mapeo. 

 

 

 

 

 

 

 

Artes y patrimonio      

Creativas 
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FIGURA 19. MAPA DE CALOR DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS ï CARTAGENA 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. CNC Encuestas de Caracterización 2019 

 

 

A continuación, y para contribuir a establecer un paralelo entre la ubicación de agentes 

caracterizados, la implementación del mapeo y la información de georreferenciación de 

agentes formalizados en la ciudad, se presentan los mapas de calor de agentes culturales 

y creativos que se identifican en el registro administrativo RUES en total y por sectores 

de acuerdo con el manejo de información referenciado en el Anexo 1. 
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FIGURA 19A. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS TOTAL RUESï CARTAGENA 

 
 

 
Fuente RUES, 2018 
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FIGURA 19B. MAPA  DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES  DEL SECTOR ARTES Y PATRIMONIO RUESï CARTAGENA 

 
 

 
Fuente RUES, 2018 
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FIGURA 19C. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR CREACIONES FUNCIONALES, NUEVOS 

MEDIOS Y SOFTWARE DE CONTENIDOS. RUESïCARTAGENA 

 
 

Fuente RUES, 2018 
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FIGURA 19D. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR INDUSTRIAS CULTURALES CONVENCIONALES 

RUESïCARTAGENA 

 
 

Fuente RUES, 2018 
 
 

4.2.2.3 Caracterización de Agentes 

 

 
A continuación, se presentan los resultados de las 93 encuestas aplicadas en la ciudad 

de Cartagena que permiten aproximarse a la caracterización de agentes culturales y 

creativos locales, y en particular, abarcar aquellos sin visibilidad en registros 

administrativos como el RUES. La presentación de resultados de caracterización se ha 

dividido en las categorías de análisis referenciadas en el Manual de Implementación de 

Mapeos Exprés de Industrias Culturales y Creativas y se presenta de manera detallada 

por sector en el sistema de información (plataforma web) de resultados de 

caracterización del mapeo. 

Características de las unidades 

 
El sector con mayor representación, por autorreconocimiento de los agentes, ha sido 

Artes y Patrimonio (62%), seguido por el de Industrias Culturales Convencionales (23%) 

y Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (15%).  
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REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTAS DE CARACTERIZACIÓN ï CARTAGENA 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

 

 
Al indagar sobre los tipos de agentes del sector, un poco más de la mitad de los agentes 

caracterizados por la encuesta reportaron ser personas naturales (51%), seguido de lejos 

por las corporaciones (13%), los colectivos o asociaciones sin personería jurídica (12%) y 

sociedades (9%). 

TIPO DE AGENTE CULTURAL Y CREATIVO - CARTAGENA 

 

ï 
Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 
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Para organizaciones diferentes a personas naturales, se indagó al finalizar el año 2018, 

cuál fue el número promedio de personas que trabajaban o estaban vinculadas 

directamente en su organización, al respecto se encontró que el promedio de empleados 

reportado fue 13,74 personas. 

Respecto al tiempo en el que los agentes han iniciado actividad, se identifica que las 

personas naturales manifiestan en general llevar un mayor número de años realizando 

estas actividades, incluso el 17% manifiesta tener más de 30 años, comparado con las 

organizaciones u otro tipo de agentes, que en una gran proporción (35%) lleva de 5 a 9 

años. 

 

TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD  CULTURAL O CREATIVA ï CARTAGENA 

 
 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Sobre el rango de edad al que pertenece la persona natural que ejerce actividades culturales 

y creativas o el líder/directivo de la organización, se identificó que en el primer caso 

prevalece el rango de edad de 26 a 35 años, mientras en el caso organizaciones se destacan 

los rangos de edad de 36 a 55 años y de 36 a 45 años en sus líderes o directivos. 
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RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO ï CARTAGENA 
 

 
 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Formación y experiencia 

 
Sobre el nivel de formación académica de la persona natural o del líder, directivo, 

representante o portador de su organización o manifestación cultural, se ha encontrado 

que prevalece el nivel de formación universitaria (33%), seguida en proporción similar  

por posgrado (25%) y técnico y tecnólogo (24%) 

RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO ï CARTAGENA 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Respecto a los mecanismos mediante los cuales adquirió la persona que ejerce 

actividades culturales/artísticas o el líder o directivo de la organización el conocimiento 

necesario para desarrollar su actividad (respuesta múltiple), el mayor mecanismo 

mencionado por los 93 agentes caracterizados corresponde a estudios universitarios 

(46% de los casos), seguido de cerca por autodidacta (42% de los casos). 
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ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO ïCARTAGENA 

 
 

Número de Menciones 
% del Total de Agentes 

Caracterizados 

Autodidacta 39 42% 

Transmisión local o familiar 17 18% 

Talleres o cursos 28 30% 

Estudios con maestros 18 19% 

Formación técnica o tecnológica 17 18% 

Estudios universitarios 43 46% 

Formación online 11 12% 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

A continuación, se contrasta la información sobre años de experiencia 

artística/cultural/tradicional con los que cuenta la persona natural o el líder, directivo, 

representante o portador de la organización o manifestación cultural y los años de 

experiencia empresarial, teniendo como resultado que en general que más de un cuarto 

de la muestra (28%) manifiesta tener menos de 3 años de experiencia empresarial, en 

contraste con 27% que manifiesta tener más de 20 años de experiencia 

artística/cultural. 

EXPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO ï CARTAGENA 

 

 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 
















































































































