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Introducción  
 

%ÓÔÅ ÄÏÃÕÍÅÎÔÏ ÃÏÎÔÉÅÎÅ ÌÁ ÐÒÏÐÕÅÓÔÁ ÄÅ Ȱ0ÌÁÎ %ÓÔÒÁÔïÇÉÃÏȡ !ÐÕÅÓÔÁ ÄÅ #ÉÕÄÁÄ Ù !ÇÅÎÄÁ 

#ÒÅÁÔÉÖÁȱ ÐÁÒÁ ÌÁ ÃÉÕÄÁÄ ÄÅ Bucaramanga, como resultado de la implementación del 

mapeo exprés de industrias culturales y creativas que se implementó entre el mes de 

septiembre y diciembre del año 2019, concluyendo el proceso iniciado en el año 2017. 

En la primera parte del documento, se retoman los resultados del proceso de avance del 

mapeo en el que se avanzó en el año 2017. Adicionalmente, se enuncian los hallazgos de 

la investigación contextual realizada como antesala a la implementación metodológica 

del mapeo exprés de 2019. 

En la segunda parte, se presenta la implementación de la metodología exprés. En esta 

sección se detallan los resultados de la investigación en campo y la aplicación del taller 2, 

que aportan a la identificación de los problemas y cuellos de botella  que enfrenta el 

sector a nivel territorial. En referencia a estos cuellos de botella se presentan los 

resultados del análisis respecto a la estrategia de las 7ies del Ministerio de Cultura. 

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

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

cuales 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 

constituyen la base para enriquecer la agenda creativa de la ciudad. Al finalizar la sección, 

considerando las iniciativas identificadas y buscando avanzar en la consecución de los 

objetivos estratégicos planteados, se propone un proyecto para ser priorizado en la 

ciudad.  

En la última parte del documento, se presentan aspectos complementarios . Estos son 

la identificación de posibles Áreas de Desarrollo Naranja (ADN), además, del plan de 

acción propuesto para la creación de un observatorio, con el objeto de monitorear, 

analizar y difundir información sobre la dinámica y el desarrollo del sector cultural y 

creativo en la ciudad. Estos dos elementos complementarios no se derivan de la 

aplicación de herramientas metodológicas del mapeo específicas, por lo cual se presentan 

de manera estándar y estando sujetas a un análisis posterior de mayor profundidad.   
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1. Antecedentes  

1.1. Mapeo año 2017  

 

El Mapeo del sector creativo y cultural del Área Metropolitana de Bucaramanga, 

publicado en el año 2018, se desarrolló en un año (2017) de trabajo por el Ministerio de 

Cultura y la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER). El acuerdo se suscribió con 

el objetivo de contribuir a construir una estrategia y una ruta para hacer el mapeo del 

sector creativo y cultural de los territorios de Colombia, y la formulación de los 

respectivos planes maestros del sector. A partir de ello, FINDETER priorizó a los 

departamentos de Atlántico, Caldas y Santander para realizar el proyecto piloto y 

contrató a la firma consultora Lado B para la transferencia de la metodología y el 

acompañamiento a las regiones de desarrollo del proyecto.  

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) fue invitada a llevar a cabo el 

proyecto de mapeo en el departamento de Santander, específicamente en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga. Esta institución fue elegida no solo por su experiencia 

investigativa, sino también por el aporte que hacen varias de sus Facultades al sector 

creativo y cultural. El desarrollo del proyecto tuvo el acompañamiento y financiación de 

la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como entidad privada comprometida con el 

desarrollo de proyectos que impulsen el crecimiento del sector creativo y cultural en la 

región. 

 

El principal objetivo de este trabajo fue realizar un mapeo del sector creativo y cultural 

del Área Metropolitana de Bucaramanga, que permita reconocer las cadenas productivas 

de valor, las necesidades y potencialidades del sector. Con el fin de impulsar al Área como 

un territorio creativo y promotor del desarrollo económico sostenible de la región. 

 

Para el cumplimiento del objetivo se procede a identificar las empresas, empresarios, 

emprendedores y emprendimientos del sector creativo y cultural del Área Metropolitana 

de Bucaramanga, así como los demás actores relacionados con las industrias creativas y 

culturales. Adicionalmente, se plantea la identificación de cadenas de valor que 
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configuran la economía creativa en el territorio. Para ello se aplicaron tres elementos 

metodológicos: 

 

1) Aplicación de una encuesta de caracterización, basado en el modelo de propuesto por 

la consultora Lado B; 

 2) Talleres de diagnóstico sectorial con la participación de diversos agentes 

representativos, para el análisis de variables del sector; 

3) Mapa por sub-sector en que se consigna visualmente la información recopilada de los 

agentes culturales.1 

 

Se aplicaron 300 encuestas personalizadas a los diversos sectores que hacen parte de la 

ÉÎÄÕÓÔÒÉÁ ÃÒÅÁÔÉÖÁ Ù ÃÕÌÔÕÒÁÌȢ ,Á ÍÅÔÏÄÏÌÏÇþÁ ÕÔÉÌÉÚÁÄÁ ÆÕÅ ȰÂÏÌÁ ÄÅ ÎÉÅÖÅȱ, en la cual, 

agentes encuestados refieren al encuestador a otro agente; esto con el fin de identificar 

redes de trabajo. Además, se realizó un diagnóstico del sector2, a través de la aplicación 

de un taller de diagnóstico realizado con 32 participantes de los siguientes subsectores: 

música, editorial, audiovisuales y cine, artes escénicas y educativo, así como agentes 

institucionales y de espacios interdisciplinarios.  

 

El análisis gira en torno a seis dimensiones fundamentales: formación, sostenibilidad del 

sector cultural, incidencia de las nuevas tecnologías, política pública, infraestructura y 

georreferenciación. Estos componentes, definidos en la metodología del mapeo, se 

mencionan como fundamentales para identificar las principales necesidades del sector y 

propiciar la articulación entre el sector público y privado. Los resultados de este trabajo 

de la consultora Lado B son: 

 

1.1.1 Resultados generales de caracterización  

 

Existe una mayor participación de agentes culturales y creativos en Bucaramanga con un 

49%, seguido por Piedecuesta, Floridablanca y Girón. En cuanto al análisis por género, se 

encuentra una participación masculina del 60% y femenina del 40% en el sector. En 

 
1 άaŀǇŜƻ ŘŜƭ ǎŜŎǘƻǊ ŎǊŜŀǘƛǾƻ ȅ ŎǳƭǘǳǊŀƭΦ #ǊŜŀ ƳŜǘǊƻǇƻƭƛǘŀƴŀ ŘŜ .ǳŎŀǊŀƳŀƴƎŀέΣ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ŘŜƭ Mapeo pag 13 

2 άaŀǇŜƻ ŘŜƭ ǎŜŎǘƻǊ ŎǊŜŀǘƛǾƻ ȅ ŎǳƭǘǳǊŀƭΦ #ǊŜŀ ƳŜǘǊƻǇƻƭƛǘŀƴŀ ŘŜ .ǳŎŀǊŀƳŀƴƎŀέ нлму ǘŀƭƭŜǊŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛǾƻǎ ǇŀƎ но 
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cuanto a un análisis por edad, se expone una mayor representación entre las edades de 

25 a 45 años.  

FIGURA 1 CLASIFICACIÓN ANÁLISIS POR GÉNERO  

 

Fuente: Mapeo del Sector Cultural y creativo 2017, Universidad Autónoma de Bucaramanga y 

Cámara de Comercio de Bucaramanga.  

 

FIGURA 2 CLASIFICACIÓN ANÁLISIS POR EDAD  

 

Fuente: Mapeo del Sector Cultural y creativo 2017, Universidad Autónoma de Bucaramanga y 

Cámara de Comercio de Bucaramanga.  

 

El sector de las artes es el más representativo, liderado por la música, la pintura y la 

fotografía. Posteriormente, se encuentran las actividades de medios audiovisuales y 

editoriales, destacando las publicaciones digitales, la televisión y el cine. La tipología de 

la oferta muestra que la oferta de servicios es la más representativa con un 66% de 

participación y un 34% en productos.  
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Ahora bien, en cuanto a la georreferenciación se encuentra que en Bucaramanga se 

destaca el sector del patrimonio material, y medios audiovisuales y editoriales. En 

Piedecuesta se destaca la oferta relacionada al patrimonio inmaterial, las artesanías y el 

patrimonio natural. Floridablanca tiene mayor presencia de artesanías, diseño y nuevos 

medios. En Girón destacan las artesanías y el patrimonio inmaterial (procesiones 

religiosas, fiestas municipales y artes).  

 

1.1.2 Resultados de formación 

 

Se encuentra que el 57% de los participantes cuenta con un nivel de educación superior. 

El 38% tiene un título de pregrado y el 19% cuenta con formación en postgrado, estas 

personas se destacan en los sectores de servicios creativos patrimonio material, medios 

audiovisuales y editoriales. Por su parte, un 24% posee educación técnica o tecnológica 

que se desempeña generalmente en trabajos de artesanías.  

FIGURA 3 CLASIFICACIÓN POR FORMACIÓN  

   

Fuente: Mapeo del Sector Cultural y creativo 2017, Universidad Autónoma de Bucaramanga y Cámara de 

Comercio de Bucaramanga.  

 

Los agentes del sector afirman que adquirieron sus conocimientos en temas artísticos y 

culturales con métodos autodidactas, estudios universitarios y talleres. La dificultad que 

se hace evidente en la ciudad es que no hay suficientes programas de formación en el 

sector. En este sentido, se requiere una mayor oferta en programas que fomenten las 
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habilidades técnicas y administrativas de los agentes para que estos tengan habilidades 

de gestión y administración cultural.  

Ahora bien, debido a la falta de ofertas de formación formal, existen diversas opciones 

informales que permiten recibir una capacitación especializada en el área cultural y 

certificar esta oferta.  

1.1.3 Resultados de sostenibilidad 

 

En las 300 encuestas que se aplicaron a los diversos actores que hacen parte de la 

industria creativa y cultural, uno de los aspectos en el que se indagó fue la forma de 

financiación de las actividades culturales y creativas. Se encuentra que el 59% no se 

dedica a otra actividad, es decir, que su trabajo se concentra exclusivamente en el sector 

creativo. Del 41% que se dedica a otras actividades económicas, el 49% recibe más 

ingresos por otra fuente (docencia, comercio, administración, asesorías y diseño). El 29% 

recibe el mismo nivel de ingresos y el 22% restante obtiene mayores ingresos de su 

actividad cultural.  

FIGURA 4 DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES DIFERENTES A LAS CULTURALES  

 

Fuente: Mapeo del Sector Cultural y creativo 2017, Universidad Autónoma de Bucaramanga y Cámara de 

Comercio de Bucaramanga.  

 

Otro elemento por el cual se indagó, es la longevidad de los agentes o empresas del sector 

(independiente a si se dedican a otras actividades o exclusivamente al sector cultural). En 

los resultados, se expone que el 46% de los agentes tiene menos de 10 años en el mercado, 

aunque también se encuentra que el 43% tiene entre 10 y 30 años de supervivencia. El 

24% tiene menos de 5 años en el mercado. 
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Sobre la constitución de la naturaleza, se encuentra que el 80% son personas naturales, 

el 13% tienen personería jurídica y el 7% son colectivos sin personería. La información 

de los ingresos generados expone que la mayoría recibe menos de 60 millones anuales, y 

el 89% afirma que sus ingresos son menores a los gastos, lo que evidencia una baja 

rentabilidad en las actividades artísticas y culturales. 

Ahora bien, sobre las fuentes de ingresos, en primer lugar, están los recursos propios de 

las personas naturales, en segundo lugar, la financiación pública y en último lugar, la 

cooperación internacional. En este sentido, la sostenibilidad económica es uno de los 

grandes retos del sector. Ya que, el público no tiene apropiación hacía la oferta cultural y 

el reconocimiento económico es bajo para los productos y servicios creativos. 

Adicionalmente, el sector se desempeña bajo la lógica de proyectos y no cuentan con 

estructuras empresariales que les permita reconocer los nichos de mercado más 

rentables de acuerdo con sus características, gustos y preferencias. Esto, con el fin de 

generar una fuente de financiación que no dependa de los recursos públicos (puesto que 

los requerimientos son complejos y tienen altos costos de descuentos administrativos). 

1.1.4 Resultados de política pública 

Se expone que solo el 32% de los agentes culturales y creativos son beneficiarios de las 

políticas públicas a nivel local o municipal. Entre las políticas evaluadas se destacó la 

necesidad de facilitar el acceso de la comunidad a bienes culturales (bibliotecas y 

festivales) y actualizar los programas de formación artística y creativa en oficios técnicos. 

FIGURA 5 BENEFICIARIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS   

 



 

 
 

9 

Fuente: Mapeo del Sector Cultural y creativo 2017, Universidad Autónoma de Bucaramanga y Cámara de 

Comercio de Bucaramanga. 

 

Adicionalmente, los agentes culturales y creativos exponen que los espacios públicos 

disponibles son pocos y los recursos provenientes de las entidades públicas son 

insuficientes. Exponen también que los lineamientos de las políticas son desconocidos 

entre la mayoría de los actores del sector, esta situación, influida por el carácter a corto 

plazo de la planeación de las intervenciones. 

La interlocución entre los agentes culturales y las instituciones se limita a la identificación 

de problemáticas, pero, al momento de diseñar y materializar las iniciativas concretas de 

política pública, no son tenidos en cuenta. 

1.1.5 Resultados de la incidencia de nuevas tecnologías  

De acuerdo con los resultados expuestos, el uso de las nuevas tecnologías está 

relacionado con visibilizar, promocionar y difundir productos y servicios culturales. 

También para facilitar la comunicación con clientes, proveedores, entre otros. Y en menor 

medida para reducir costos, propios de la actividad. El sector no cuenta con profesionales 

expertos en T.I y el alto costo de estas herramientas es un obstáculo para involucrarlas 

en la generación de productos culturales. 

FIGURA 6 BENEFICIARIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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Fuente: Mapeo del Sector Cultural y creativo 2017, Universidad Autónoma de Bucaramanga y Cámara de 

Comercio de Bucaramanga.  

 

1.1.6 Resultados de la infraestructura  

Los agentes exponen que se cuenta con infraestructura sólida (espacios para la 

exposición de los espectáculos) pero, no con infraestructura blanda que se constituye de 

luces, sonido, tramoyas, escenografías, etc. A esto se le suma, por un lado, que los espacios 

existentes son desaprovechados porque no se genera programación suficiente para 

cubrir los espacios disponibles. Por otro lado, para los grupos independientes es muy 

difícil acceder a la divulgación de la oferta cultural oficial o a los espacios por la cantidad 

y la calidad de la tramitología exigida. 

1.1.7 Conclusiones del mapeo 2017 

 

El ejercicio de mapeo de 2017 tuvo como foco la implementación de la encuesta, de la 

cual se presentan resultados de las variables de interés: sostenibilidad, formación, 

incidencia de nuevas tecnologías y política pública, con las siguientes conclusiones (AUB 

& CCB, 2018):  

 

- Formación: Se plantea como uno de los temas a ser abordados por la política 

pública para responder a las necesidades del sector. Se enfatiza que no existen 

programas de formación orientados a la gestión y administración, lo cual limita la 

generación de ingresos, la sostenibilidad financiera y en general, el desarrollo de 

una industrial cultura y creativa fuerte. Adicionalmente, se propone que la 

educación primaria incluya la formación cultural y que se propicie la creación de 

semilleros infantiles, buscando que en el largo plazo se genere una transformación 

en los hábitos de consumo cultural y en la percepción social sobre las actividades 

culturales y creativas. 

- Sostenibilidad: Es uno de los grandes retos que tiene el sector. Como 

determinantes de esta problemática se identificaron la poca apropiación que tiene 

el público de la propuesta cultural de la región, la cual es poco conocida y valorada. 

Adicionalmente, se identifica que el sector tiene la prevalencia de trabajo por 

proyectos, una falta de visión empresarial y de habilidades gerenciales. En este 

sentido, es conveniente trabajar en desarrollar una visión de empresa, con un 



 

 
 

11 

horizonte temporal mucho largo, donde se defina claramente un portafolio de 

productos y se planeen proyectos orientados a la rentabilidad y la sostenibilidad, 

pero la falta de información del mercado cultural representa un obstáculo para 

orientar la oferta. La sostenibilidad es afectada por la escases de recursos 

financieros y la dificultad de acceder a ellos porque los procesos demandan 

capacidades gerenciales por parte de los emprendedores culturales y agentes del 

sector, que con frecuencia no las tienen. 

- Nuevas tecnologías: Se identifica que existe potencial para el uso de TIC en el 

sector. Sin embargo, la dificultad para acceder a las herramientas tecnológicas se 

relaciona con que no hay expertos reconocidos en el tema y que la incorporación 

de tecnología para la generación de productos culturales tiene un alto costo. Lo 

que dificulta su acceso y representa un obstáculo para la generación de nuevos 

productos. 

- Política pública: Se percibe que las políticas públicas no son de conocimiento de la 

ciudanía y que no hay lineamientos, ni instrumentos de largo plazo, sino que 

corresponden a los intereses del gobierno de turno. Se señala que la política 

pública local se enfoca principalmente al patrocinio de espectáculos, lejos de ser 

una herramienta compleja de apoyo y promoción a la actividad cultural, que 

contribuya a la sostenibilidad de las iniciativas. 

- Infraestructura: Se señala que el nivel de infraestructura existente es satisfactorio 

pero la normatividad vigente plantea retos para el uso de los espacios culturales 

disponibles, especialmente por parte de las iniciativas culturales no 

convencionales, las cuales tienen dificultades para obtener permisos de 

operación. 

Los resultados del mapeo implementado en 2017 no discriminan entre los resultados 

para Bucaramanga y para los demás territorios del ár ea metropolitana abarcados por el 

estudio. El documento concluye que las variables críticas en el sector cultural y creativo 

son: habilidades o capacidades de tipo gerencial y administrativo de los agentes del 

sector, las fuentes de financiación, oferta de los agentes y calidad de la misma, existencia 

de infraestructura privada, hábitos de consumo (disposición a pagar por los espectáculos 

y participación activa del público). Se sugiere considerar la disposición del público a 

pagar por espectáculos culturales, la dependencia de los recursos públicos y las 
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dificultades para diversificar y acceder a fuentes de financiación, aspectos que implican 

esfuerzos de mediano y largo plazo, que se espera sean abordados por el Plan Decenal de 

Cultural y Turismo de la ciudad, recientemente elaborado. 

Finalmente, al rastrear los resultados asociados al objetivo de identificar las cadenas de 

valor en la región, se encuentra que este análisis se hace a partir de tres elementos de la 

encuesta que dan cuenta de: actividades del eslabón productivo que desempeñan los 

agentes culturales, nivel de autogestión para los procesos que requiere la actividad de los 

agentes encuestados y, por último, cómo se relacionan con otros agentes culturales y 

creativos en pro de la producción y difusión de los bienes/servicios. Sin embargo, no se 

abordan las cadenas de valor en los análisis cualitativos y en el análisis de las variables 

críticas, por lo tanto, se concluye que el objetivo relacionado con las cadenas de valor del 

mapeo 2017 no fue trabajado a profundidad.  
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2. Implementación mapeo exprés 2019  

 

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

incluyen hallazgos generales y elementos de análisis general del sector y de los sectores 

culturales y creativos de Bucaramanga. 

2.1. Hallazgos preliminares  

Para el desarrollo del mapeo exprés de industrias culturales y creativas de Bucaramanga 

se parte de la información y avances de diagnóstico obtenidos en 2017 y de información 

sectorial identificada por el Ministerio de Cultura durante la aplicación de la metodología 

de mapeo exprés.  

Se ha identificado que el gobierno local promueve el sector cultural y creativo a través 

del componente cultural del plan de desarrollo 2016-2019: gobierno de los ciudadanos y las 

ciudadanas, que rige actualmente. Allí las principales apuestas3 son: 

¶ 1 biblioteca pública municipal fortalecida. 

¶ 8 nuevos puntos de lectura y/o nuevas bibliotecas satélites puestas en 

funcionamiento.  

¶ 5 estrategias de aprendizaje y formación en artes implementadas y 

mantenidas (música, danza, teatro, artes plásticas y literatura). 

¶ 1 estrategia implementada para descentralizar la escuela municipal de artes, 

satélites en las diferentes comunas y corregimientos. 

¶ 4 convocatorias de estímulos a la creación artística y cultural realizadas. 

¶ 1 programa de sala concertada realizada y apoyada. 

¶ 20 intervenciones realizadas en los espacios de encuentro ciudadano desde la 

apropiación artística y cultural. 

 
3 Resumen análisis situacional - Bucaramanga Santander Dirección de Fomento Regional.   Documento ministerio de 
cultura febrero 2019 
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¶ 8 programas de recuperación, mantenimiento, conservación, promoción y 

difusión del patrimonio mueble y cultural del municipio implementados. 

Se identifica que la instancia local responsable del sector es el Instituto Municipal de 

Cultura y Turismo (IMCUT) de la ciudad de Bucaramanga, entidad descentralizada y de 

carácter público. Los espacios de participación que se encuentran en la ciudad, provienen 

del Consejo Municipal de Cultura de Bucaramanga, que fue creado mediante el Decreto 

No. 450 del 19 de septiembre de 1997. De acuerdo con la información brindada por la 

Dirección del IMCUT, el Consejo Municipal de Cultura opera con muchas dificultades y 

está vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Sobre fuentes de financiación, se identifican: 

¶ Estampilla Procultura: En la información disponible en el Consolidado de 

Hacienda Pública (SISFUT-CHIP) de la Contaduría General de la República, el 

recaudo por concepto de Estampilla Procultura en Bucaramanga se encuentra 

incluido en el concepto general de todas las estampillas, razón por la cual, no 

es posible conocer el valor específico de recaudo.  

¶ Sistema General de Participaciones 2019: $1.006 millones de pesos. 

¶ Programa de beneficios económicos periódicos (BEPS) para creadores y gestores 

culturales: El municipio certificó la suma de $6.415 millones recaudados para 

la implementación del programa BEPS para creadores y gestores culturales. 

¶ Programa Nacional de Concertación Cultural (PNCC): En el departamento de 

3ÁÎÔÁÎÄÅÒȟ ÓÅ ÁÐÏÙÁÒÏÎ ωπ ÐÒÏÙÅÃÔÏÓ ÐÏÒ ΑςȢπχτ ÍÉÌÌÏÎÅÓȢ Ȱ%Î ÌÁ ÃÉÕÄÁÄ ÄÅ 

Bucaramanga, se apoyaron 35 proyectos por $975 millonesȱ4. 

Actualmente el IMCUT está realizando el Mapeo Cultural y Turístico, así como también, 

el Plan Decenal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, los cuales serán documentos 

públicos finalizando el año 2019; la aprobación del Plan Decenal de Cultura y Turismo se 

realizará en la próxima administración 2020 -2023.5 

 
4 Secretaría Departamental de Cultura y Turismo de Santander. Resumen planeación Santander, Sector Cultural 2018 

5 Información suministrada por la abogada Ingri Liliana Delgado subcontratista de la dirección de turismo, encargada 

de la coordinación del plan decenal de cultura y turismo de Bucaramanga, noviembre 18 de 2019 
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En cuanto a la base de datos actualizada sobre infraestructura, para el sector cultural y 

de industrias creativas, lo posee el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 

Bucaramanga. Entidad que proporcionó la siguiente infografía, sobre los resultados de 

información totalizada en los mapeos del Plan Decenal a corte del 30 de agosto de 2019. 

 

La información actualizada al 15 de noviembre de 2019, será expuesta posterior al 13 de 

diciembre de 2019 cuando sea socializada de forma pública por el Instituto Municipal de 

Cultura y Turismo. 

 

FIGURA 7 MAPEO CULTURAL Y TURÍSTICO DE BUCARAMANGA 

 

Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. 

 

En la infografía se encuentra que en Bucaramanga hay 30 bienes de interés cultural, 12 

museos, 236 programaciones de formación artística y turística, 1.200 eventos culturales 

en la ciudad, 43 escenarios artísticos con oferta permanente y 210 infraestructura 
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cultural y turísticas. Adicionalmente, se cuenta con una amplia diversidad de agentes 

culturales y turísticos junto con instituciones de oferta formativa. 

 

En relación con esto, se encuentra que en la ciudad hay diferentes agentes de 

infraestructura privada, como lo son: 

¶ Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB) 

¶ Corporación El Cartel 

¶ El Centro Colombo Americano 

¶ La Casa del Libro Total 

¶ La Fundación Cecton 

¶ El Museo de Arte Moderno 

¶ El Teatro Corfescu 

¶ La Casa Cultural Custodio García Rovira 

¶ La Casa Bolívar 

¶ El Centro Cultural el Solar 

¶ Biblioteca Gabriel Turbay 

¶ Alianza Francesa 

¶ Banco de la República 

¶ Fusader 

¶ Casa Cultural Kussi-Huayra 

¶ Casa de la Cultura de Florida 

¶ Casa El Solar 

¶ Matamba 

¶ Artemisia 

¶ Espacio Poderos 

¶ Bono 

¶ Escuelas de danza Danzazul y Duncan 

¶ CENFER 

¶ Neomundo 

¶ Auditorio Parque del Agua 

¶ Plaza de Toros 

¶ Coliseo Real de Minas 
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¶ Edmundo Escenario Deportivo 

¶ Parque de las Mejoras Públicas 

¶ Auditorios de Cajas de Compensación Familiar 

 

En cuanto a los agentes de infraestructura pública, se encuentran: 

¶ El Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCUT) 

¶ Museo de la UIS 

¶ La Fundación Teatro Santander 

¶ Museo de Historia Natural 

 

La oferta educativa formal, relacionada con el sector, en Bucaramanga6 son:  

¶ Universidad Industrial de Santander (UIS): 

Á Pregrado (licenciatura) en música 

Á Pregrado (licenciatura) en español y literatura 

 

¶ Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB): 

Á Pregrado en artes audiovisuales 

Á Pregrado en música 

Á Pregrado en comunicación 

Á Pregrado en literatura (a distancia) 

 

¶ Universidad de Desarrollo e Investigación (UDI): 

Á Pregrado en comunicación 

Á  Pregrado en diseño gráfico 

Á Pregrado en diseño industrial 

Á Técnico profesional en producción gráfica 

 

¶ Universidad Pontificia Bolivariana: 

Á  Pregrado en comunicación 

 

 
6 Dimensiones del Sector Creativo en Colombia. Diagnóstico y Análisis de la Actividad Cultural en Las Siete Ciudades 

del País en que Opera la Estrategia de nodos de emprendimiento cultural. Ministerio de cultura. Bogotá 2016 
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¶ Universidad Manuela Beltrán: 

Á Pregrado en diseño de modas 

 

¶ Instituto Técnico de Administración y Economía (ITAE): 

Á  Tecnología en producción de radio y medios audiovisuales 

 

¶ Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD): 

Á  Pregrado en comunicación 

Á  Pregrado en artes visuales 

Á  Tecnología en producción de audio 

 

La oferta educativa no formal, relacionada con el sector, en Bucaramanga7 son:  

¶ Escuela Municipal de Artes del IMCUT 

¶ Escuelas de Danza Duncan y Danza Azul 

¶ Escuelas de Formación en Música Folclórica 

¶ El Semillero de Circo 

¶ El programa de teatro Incubaxion 

¶ La academia AMUS de arte y música 

¶ El Centro de Educación Musical (CEM) 

¶ La academia y las salas de ensayo Beats 

¶  La empresa de entretenimiento AMP23 (programas de formación específicos 

para música en vivo) 

 

2.2. Análisis cuantitativo y cualitativo  

 

En esta sección, se presenta el análisis de información obtenida de la implementación de 

herramientas metodológicas específicas del mapeo exprés de industrias culturales y 

creativas, posterior al diagnóstico ya presentado, en particular los resultados de 

reconocimiento sectorial en territorio, taller 2 y resultados de la encuesta de 

 
7 Dimensiones del Sector Creativo en Colombia. Diagnóstico y Análisis de la Actividad Cultural en Las Siete Ciudades 

del País en que Opera la Estrategia de nodos de emprendimiento cultural. Ministerio de cultura. Bogotá 2016 
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caracterización de agentes culturales y creativos locales aplicada como parte de la 

metodología exprés de mapeo 2019.  

 

2.2.1. Tejido empresarial y empleo  

 

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

lograr 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, a través del análisis de las cifras del Registro Único Empresarial y 

Social (RUES) y de Planilla de Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), se ha buscado 

aproximarse a las características de composición empresarial y de empleo de las 

industrias creativas en la ciudad de Bucaramanga. 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 RUES8 de 2018, se identifican en Bucaramanga 1.407 

empresas clasificadas como parte de las industrias culturales y creativas. Por sectores 

lidera creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos (67,4%), seguido 

del sector artes y oatrimonio (21,2%) e industrias culturales convencionales con 

participación de 11,4%. 

 

 

 

 

 

 
8 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. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- 

BUCARAMANGA 

 

Fuente: RUES 2018. Elaboración propia. 

Por subsector, se identifica que dentro del sector artes y patrimonio, la mayor 

participación empresarial la reporta artes escénicas con 43%, seguido de artes visuales 

con 31% y educación cultural y creativa con 19%. Para el sector creaciones funcionales, 

se destaca publicidad con 59%, seguido de desarrollo de software 22%, y diseño con 16%. 

En lo que respecta al sector de industrias culturales convencionales, se identifica que el 

subsector de audiovisual tiene participación de 55%, mientras la industria editorial 

participa con 29% y fonografía reporta el 15% de participación dentro de este sector. 

FIGURA 18. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL 
 DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- BUCARAMANGA 

 

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia 

La caracterización por subsectores del tejido empresarial total del sector cultural y 

creativo de Bucaramanga, permite identificar la preponderancia de empresas en los 

subsectores de publicidad (40%), desarrollo de software (14,7%) y artes escénicas 

(9,2%). 
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FIGURA 19. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SUBSECTORIAL GENERAL 
DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- BUCARAMANGA 

 

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia. 

 

Respecto al empleo generado, de acuerdo a datos de PILA del año 2017, el sector de 

industrias culturales y creativas de Bucaramanga reporta en el año 2017 un volumen de 

empleo de 2.326 personas. Se identifica que para un periodo de 5 años, entre el año 2013 

y 2017, el empleo del sector cultural y creativo ha tenido un comportamiento con 

tendencia positiva, y reporta con una tasa de crecimiento promedio anual de 3,3% para 

el periodo mencionado, con desaceleración en los años más recientes.  

FIGURA 20. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS ɀ 
 BUCARAMANGA 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 
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Por subsectores, se destaca el nivel de empleo generado por el subsector de creaciones 

funcionales, nuevos medios y software de contenidos con 43%, que está en 

correspondencia con su participación en el tejido empresarial cultural y creativo. El 

sector de industrias culturales convencionales reporta 40% de participación en el 

empleo, mientras el sector de artes y patrimonio alcanza el 17%. 

 

FIGURA 21A. SEGMENTACIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y 

CREATIVAS ɀ BUCARAMANGA 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 

 

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

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

($1.191.728) que es inferior  en 8% al nivel promedio de las 10 ciudades abordadas en el 

ejercicio de mapeo. Por subsectores, artes y patrimonio presenta un promedio salarial 

menor ($1.018.117) presentando una diferencia de 3% inferior al promedio general 

salarial del sector de la ciudad.  
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FIGURA 21B. SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS ɀ 
 BUCARAMANGA VS LAS 10 CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS 

 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 

 

2.2.2.  Aglomeración de Agentes  

 

Producto de la implementación del mapeo exprés de industrias creativas y culturales 

realizado en la ciudad de Bucaramanga, 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. 
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FIGURA 12. MAPA DE CALOR DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS ɀ BUCARAMANGA 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. CNC Encuestas de Caracterización 2019 

 

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

caracterizados con la implementación del mapeo y la información de georreferenciación 

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

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

de acuerdo al manejo de información referenciado en el Anexo 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

25 

FIGURA 26A. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS TOTAL RUESɀ 
BUCARAMANGA 

 

 

Fuente RUES, 2018 
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FIGURA 26B. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR ARTES Y PATRIMONIO RUESɀ 

BUCARAMANGA 
 

 

Fuente RUES, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

27 

FIGURA 26C. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR CREACIONES FUNCIONALES, NUEVOS 

MEDIOS Y SOFTWARE DE CONTENIDOS.  RUESɀ BUCARAMANGA 

 

Fuente RUES, 2018 
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FIGURA 26D. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR INDUSTRIAS CULTURALES 

CONVENCIONALES RUESɀ BUCARAMANGA 

 

 

Fuente RUES, 2018 

 

2.2.3 Caracterización de Agentes  

 

A continuación, se presentan los resultados de las 88 encuestas aplicadas en la ciudad de 

Bucaramanga 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 

dividid o en las categorías de análisis referenciadas en el Manual de Implementación de 

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

complementaria en el sistema de información (plataforma web) de resultados del mapeo. 
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Características de las unidades  

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

artes y patrimonio  (62%), seguido de creaciones funcionales, nuevos medios y software 

de contenidos (22%) e industrias culturales convencionales (16%). 

 

REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN  

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Al indagar qué tipo de agente se desempeña en el sector, gran parte de los agentes 

caracterizados por la encuesta reportaron ser personas naturales (76%). 

 

 

 

 

 

 

 

 


































































































