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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, estudios sobre impactos económicos y sociales de las in-
dustrias creativas, caracterizaciones de los agentes del sector cultural y diagnósti-
cos sobre diferentes procesos culturales desde sus impactos simbólicos, culturales, 
sociales y económicos, han dado cuenta del dinamismo de la cultura y su relación 
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con la economía de los países (i.e. piB, generación de empleo, promoción de expor-
taciones e importaciones, generación de empresa); de la articulación a procesos de 
desarrollo socioeconómico locales y regionales y de su integración con otras es-
trategias de desarrollo socioeconómico (i.e. medio ambiente, educación, compe-
titividad, tecnología, convivencia, gobernabilidad, entre otros) (Sen 2004, 2007; 
Mallarino et al., 2004; caB, 2004; Mincultura 2009, 2010; Rey, 2008).

Las fiestas y festivales tradicionales son parte fundamental del patrimonio cul-
tural inmaterial de las sociedades. Son espacios para la participación, la apropia-
ción del patrimonio, la inclusión social, la puesta en escena de las identidades, la 
creatividad, la recreación de la diversidad y el fortalecimiento de las comunidades.

Dentro de las estrategias de políticas de desarrollo sociocultural, locales y re-
gionales, la múltiple condición de los festivales como acontecimientos simbólicos, 
culturales, sociales y económicos y su significado patrimonial, hace que sean uno 
de los fenómenos más dinámicos de la cultura en la actualidad, ya que pueden 
ser fuente de riqueza y empleo —especialmente por su vinculación al turismo cul-
tural— factores de transformación y desarrollo del tejido productivo y promotores 
de nuevas ventajas competitivas para las ciudades y las regiones.

Pese a todas estas posibilidades, del conocimiento directo de espacios festivos, 
y de los diversos estudios que sobre el tema se han abordado en Colombia, bajo 
múltiples perspectivas, resalta una barrera: las fiestas y festivales del país —espe-
cialmente los más pequeños— presentan importantes deficiencias en la gestión y 
la organización para potenciar su impacto económico local, conseguir financia-
ción privada, lograr sostenibilidad financiera y superar problemas de logística e 
infraestructura, entre otros problemas (Universidad ean, 2012). También presen-
tan debilidades —o total desaprovechamiento— tales como los espacios de merca-
do para la distribución y difusión artística y cultural, de los cuales algunos han 
desviado su fin, o no reflejan claramente la manifestación cultural o patrimonial 
que los originó.

El Ministerio de Cultura destina una parte de sus fondos del Programa Nacio-
nal de Concertación para “actividades artísticas y culturales de duración limita-
da” entre las cuales están los mercados, fiestas, festivales, encuentros, carnavales 
y muestras. Alcaldías y gobernaciones prefieren con alguna frecuencia invertir los 
recursos culturales mayoritariamente en estos espacios1 (por masivos y populares), 

1 En Bolívar, por ejemplo, en 2013 cuatro quintas partes del presupuesto departamental para Cultura se 
destinó a fiestas y festivales, según Estudio sobre el Sistema departamental de Cultura en Bolívar (Ruz y 
Espinosa, 2013). 
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sin embargo esas inversiones no se ven reflejadas en su fortalecimiento organiza-
tivo ni en un mayor impacto económico en las comunidades.

En Cartagena de Indias, la Corporación Cultural Cabildo, una organización 
sin ánimo de lucro creada con el fin de contribuir al desarrollo de los grupos de 
música y danza que expresan la diversidad cultural colombiana de origen tradicio-
nal y contemporáneo, a través de su cualificación y promoción, fundó en 2008 el 
Mercado Cultural del Caribe, mcc, un espacio académico y de circulación de bie-
nes y servicios culturales donde interactúan la oferta y la demanda de productos 
artísticos, se facilitan nuevas posibilidades de circulación local, regional, nacional 
e internacional, y se genera la oportunidad de conocer las tendencias actuales de 
mercados culturales. Su fin último es aportar a la articulación, el fortalecimiento y 
la consolidación de un sector cultural más competitivo. En ese marco, las fiestas y 
festivales son considerados por el mcc espacios naturales de circulación de artistas 
y gestores, pero también una oportunidad de desarrollo económico para los mu-
nicipios y de generación de negocios para los integrantes de la cadena productiva 
de la cultura.

Durante estos años de trabajo con artistas y programadores de todo el país, 
la Corporación Cabildo ha identificado que estos espacios presentan múltiples 
debilidades que afectan su misión y posibilidades, y una ausencia de estudios e 
investigaciones que apunten a proponer soluciones de fondo. Por ello, el mcc 
dedicó su vi edición (diciembre de 2013) a las Fiestas y Festivales del Gran Caribe 
y el Caribe Colombiano, espacio en el que las más de 40 fiestas participantes pu-
dieron ofrecer los productos y servicios culturales que generan, ampliar contac-
tos de gestión, realizar negocios, fortalecer competencias, compartir reflexiones 
académicas y afianzar relaciones comerciales. También realizaron presentaciones 
en vivo, y compartieron sus contenidos culturales y patrimoniales, su variedad y 
diversidad, y sus procesos de intercambio y enriquecimiento.

En la Franja Académica del vi mcc, coordinada por el Laboratorio de Investi-
gación e Innovación en Cultura y Desarrollo L+iD de la Universidad Tecnológica 
de Bolívar, se generó un diálogo sobre la experiencia, metodología, alcances y po-
sibilidades de la creación de emprendimientos culturales de las fiestas y festivales 
de la región, con miras a hacerlos sostenibles. El L+iD fue creado por la Univer-
sidad de Girona (UdG) (a través de la Cátedra Unesco de Políticas Culturales y 
Cooperación) en España y la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) a través 
de su Instituto de Estudios para el Desarrollo (ide) en Cartagena de Indias, Co-
lombia, como un espacio para el estudio y exploración de estrategias y proyectos 
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encaminados a fortalecer el papel de la cultura en las estrategias de desarrollo y 
contribuir al avance de estrategias y proyectos locales, nacionales, internacionales 
y multilaterales en clave de Cultura y Desarrollo.

El L+iD tiene una amplia experiencia en acompañamiento a iniciativas cul-
turales en población vulnerable, estudios sobre pobreza e inclusión productiva, 
investigaciones sobre marcos normativos de los emprendimientos culturales en 
Colombia, e investigación y diseño de metodologías de acompañamiento a inicia-
tivas culturales y emprendimientos culturales en población vulnerable, entre otras.

Estas dos entidades (L+iD y Corporación Cabildo) se aliaron por su experien-
cia e intereses para la formulación del proyecto “Investigación, Formación y Pro-
moción de las Fiestas, Festivales y agentes culturales del Departamento de Bolívar 
como emprendimientos culturales”.2 La propuesta apunta a investigar y realizar 
los diagnósticos requeridos para fortalecer las capacidades de los organizadores 
de fiestas, festivales y actores culturales, dar mayor visibilidad a fiestas y festivales 
como acontecimientos de importancia cultural y social, ofrecer su participación 
en mercados culturales, y promover la generación de ingresos en las economías 
locales a través de un proyecto que responda a las necesidades del sector de las 
industrias culturales y creativas.  

Por ser el espacio de acción inmediato de las entidades interesadas, se ha pro-
puesto el departamento de Bolívar como piloto para el proyecto. El departamento 
cuenta con gran diversidad de expresiones culturales, donde se destacan la música 
y las danzas tradicionales, así como un gran número de fiestas y festivales que po-
tencialmente representan una amplia producción de bienes y servicios culturales. 

Bolívar posee microsistemas geográficos y étnicos de características culturales 
diversas dentro del marco de la región Caribe, diversidad que se extiende por sus 
46 municipios a través de más de 250 procesos festivos que fortalecen y salvaguar-
dan las expresiones musicales, dancísticas, orales, ancestrales, de cocina tradicio-
nal, de ciclos de vida, de ciclos de recolección de cosechas, jornadas de laboreo y 
manifestaciones religiosas entre otras, que son patrimonio de una población de 
más de 2.049.083 habitantes (dane, 2005).

Este ejercicio propone a la Corporación Cabildo y al L+iD incorporar en el 
proyecto “Investigación, Formación y Promoción de las Fiestas, Festivales y agentes 

2 El equipo formulador del proyecto estuvo liderado por parte de la Corporación Cabildo por: Rafael Ramos 
Caraballo con la colaboración de Jimena Rojas; por parte del L+iD: Gina Ruz, con la colaboración de Netty 
Huertas y Tania Jiménez. El proyecto ha generado interés para su implementación en toda la región Caribe, pero 
no ha sido ejecutado.
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culturales del Departamento de Bolívar como emprendimientos culturales” el 
enfoque cultural del desarrollo expuesto por el L+iD (nodos Cartagena y Giro-
na), según el cual la cultura no sólo es fin y recurso del desarrollo, sino el ámbito 
donde este sucede, pues no se puede concebir el desarrollo por fuera de un con-
texto cultural, y cada sistema cultural lleva implícito un conjunto de ideas sobre 
la vida colectiva, el bienestar, o si se quiere el “desarrollo”.

Este enfoque propone además la garantía de los derechos humanos, especial-
mente los culturales, que se refleja en un ejercicio libre de la vida cultural, esto es, 
que las personas puedan, bajo un ambiente apropiado de capacidades y oportu-
nidades, llevar el tipo de vida que más valoran en función de su(s) identidad(es) 
(Martinell y Abello, 2013).

Para concretar este enfoque se propone estructurar el proyecto en el marco 
de una metodología para emprendimientos culturales también propuesta por el 
L+iD, orientada a la ampliación de capacidades humanas y a la generación de 
oportunidades en los agentes culturales y organizaciones ligadas a la conceptua-
lización, organización y realización de fiestas y festivales, esperando que pueda 
ser presentado a la Gobernación de Bolívar y eventualmente replicado en otros 
departamentos de la Región Caribe colombiana y el resto del país.

Su objeto entonces es formular una propuesta que coadyuve al fortalecimiento 
de las capacidades y a la generación de oportunidades en los actores sociales para 
el desarrollo de las fiestas, festivales y agentes culturales de Bolívar, en Clave de 
Cultura y Desarrollo. Para ello se identifican, analizan y priorizan los principales 
problemas que afrontan las fiestas y festivales del departamento de Bolívar, y sus 
causas directas e indirectas; se formula una propuesta de solución para los proble-
mas priorizados, definiendo los componentes de esa alternativa en clave de cultura 
y desarrollo; y se propone un conjunto de lineamientos que apunten a fortale-
cer las Fiestas, Festivales y Actores sociales ligados a éstos, en clave de cultura y 
desarrollo.

II. PRESUPUESTOS TEÓRICOS

La cultura no es sólo un conjunto de procesos simbólicos y sociales que per-
miten y promueven formas de organización social, sino también los imaginarios, 
los sistemas de interacción y normativos, y las creaciones, que se constituyen en 
valores y configuran espacios de interlocución (Espinosa et al, 2013). 
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El desarrollo se concibe, además, como un proceso de ampliación de las liber-
tades y oportunidades de las personas. Según el economista indio Amartya Sen, 
las relaciones entre libertad y desarrollo son esenciales, al ser las libertades tanto 
el objetivo primario del desarrollo como su principal vehículo. 

En este sentido se pueden entender las libertades como capacidades —y tam-
bién en sentido contrario: poder ser libre del hambre, de la ignorancia, de no ser 
atendido ante la enfermedad, y en un sentido cultural, ser libre de la discrimina- 
ción dado que se escoge una identidad o se tiene una condición —como la de gé-
nero— (Sen, 1999). 

Al respecto, pnUd (2000) propone siete libertades básicas: 

• Libertad de la discriminación por razones de género, de etnia, de naciona-
lidad, o de cualquier otra naturaleza.

• Libertad de la necesidad, la miseria o el hambre.
• Libertad para desarrollarse, crecer como ser humano.
• Libertad de la represión, frente al temor, la violencia y el crimen.
• Libertad de la injusticia, para acceder a los tribunales y obtener pronta y 

cumplida protección.
• Libertad de participación política, de expresión y de reunión.
• Libertad para trabajar sin sufrir explotación.

El desarrollo puede ser visto entonces como libertad, y a su vez las capacidades 
de una persona pueden verse como “las libertades fundamentales de que disfruta 
para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar”. En la visión de Sen sobre 
lo que significa el desarrollo basado en la libertad, la reducción de la pobreza y la 
desigualdad son aspectos fundamentales. 

Al hacer una revisión teórica sobre las relaciones entre la cultura y el desarro-
llo, podemos encontrar tres tipos fundamentales: la cultura como un medio para 
el desarrollo, la cultura como contexto del desarrollo y la cultura como fin del 
desarrollo. 

En el primero la cultura puede servir para conseguir ciertos fines del desarrollo: 
aumento de ingresos, cohesión social, generación de empleo, gobernanza, entre 
otros; aquí se inscriben, por ejemplo, las industrias creativas y culturales (Sen, 
2004; Rey, 2008). En el segundo, la cultura como escenario o contexto de desarro-
llo reconoce que los modelos, planes, programas y propósitos del desarrollo actúan 
en un campo cultural (Abello, Aleán y Berman, 2010). 
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En la tercera relación, la cultura es el elemento primordial del desarrollo hu-
mano: “la libertad cultural es una dimensión importante de la libertad humana… 
Promover la libertad cultural debe ser un aspecto primordial del desarrollo hu-
mano y exige trascender las oportunidades sociales, políticas y económicas ya que 
éstas, por sí solas, no garantizan la libertad cultural” (pnUd, 2004).

Este desarrollo cultural se puede definir como el proceso de generación y am-
pliación de opciones y oportunidades que permiten a las personas elegir, producir, 
expresar, transmitir, acceder, consumir y apropiar prácticas, contenidos, bienes y 
servicios culturales (Parías et al., 2013). Estas posturas no son excluyentes, invitan 
a ver a la cultura más que como un “sector”, como una dimensión del desarrollo.

Existe una diversidad de enfoques y visiones sobre las industrias culturales y 
creativas. La definición amplia propuesta por Unesco abarca todo el conjunto: 
“Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la 
producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización 
de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial” 
(Unesco, 2010, p. 17).

El de Unesco es un enfoque que pone el énfasis en los bienes, servicios y acti-
vidades de contenido cultural, artístico, patrimonial, que tienen origen en la crea-
tividad humana en cualquier época. También en las funciones necesarias en cada 
sector de la cadena productiva para que dichos bienes, servicios y actividades 
lleguen al público y al mercado, y por esta razón incluye actividades conexas que 
contribuyen a la realización y la difusión de los productos culturales y creativos.

Entre las características que identifican las industrias culturales y creativas 
(Unesco, 2010) se encuentran: son una intersección entre la economía, la cultura 
y el derecho; incorporan la creatividad como componente central de la produc-
ción; tienen contenido artístico, cultural o patrimonial; son bienes, servicios y 
actividades frecuentemente protegidos por la propiedad intelectual —derecho de 
autor y conexos; tienen una doble naturaleza: económica (generación de riqueza 
y empleo) y cultural (generación de valores, sentido e identidades); tienen elemen-
tos de innovación y re-creación; y poseen una demanda y comportamiento de los 
públicos que es difícil de anticipar.

Por su parte el L+iD de la Universidad Tecnológica de Bolívar define un em-
prendimiento cultural como: “una actividad (individual o colectiva) de apropia-
ción de los valores simbólicos —de origen tangible e intangible— de una sociedad, 
que tiene como propósito crear y recrear diversas formas de representación plas-
madas en bienes y servicios culturales, mediante procesos económicos y sociales 
—mercadeables o no— basados en el riesgo, la creatividad y la innovación. Estas 
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actividades, en su conjunto, aspiran a la consolidación de una vocación, una idea 
de negocio, empresa o colectividad identitaria” (Laboratorio de Investigación e 
Innovación en Cultura y Desarrollo L+iD, 2012).

La propuesta metodológica planteada para los emprendimientos culturales 
desde el L+iD, se fundamenta en la visión del desarrollo humano como libertad 
de Amartya Sen, posteriormente aplicado por Nussbaum para la identificación de 
capacidades humanas básicas y por Martinell para el ámbito de la gestión cultural 
(Espinosa, Alvis, y Ruz, 2012). 

El desarrollo humano considera que todas las personas, sin importar su situa-
ción, disponen de un conjunto de capacidades propias que se pueden fortalecer, 
ampliar, aumentar, para que se conviertan en agentes activos de su propio desa-
rrollo. El enfoque del Desarrollo Humano, tal como lo define Amartya Sen, es el 
proceso mediante el cual se generan capacidades humanas y se amplía el rango de 
opciones —oportunidades— de las personas, de tal forma que estas puedan elegir 
lo que más valoran (Sen, 1999). 

En este contexto, las capacidades básicas necesarias para el desarrollo humano 
se asocian a disfrutar una vida larga y saludable, y a tener instrucción básica y acce-
so a los recursos que permitan a las personas vivir dignamente, pero también a la 
posibilidad de participar en las decisiones que afectan a la comunidad. Nussbaum 
profundiza sobre estas posibilidades y plantea las que denomina “capacidades 
funcionales humanas centrales”: vida; salud corporal; integridad corporal; senti-
dos, imaginación y pensamiento; emociones; razón práctica; afiliación; otras es-
pecies; capacidad para jugar; y control sobre el entorno (Espinosa, Alvis, & Ruz, 
2012). 

Martinell (2001) identifica algunas de las capacidades específicas para los ges-
tores culturales que, en conjunto con los planteamientos de Nussbaum, represen-
tan las bases conceptuales de la metodología para emprendimientos culturales 
diseñada por el L+ID, que se propone para los objetivos del proyecto. Así mismo 
se tendrá en cuenta los niveles de capacidades propuestos para los proyectos de de-
sarrollo en la investigación “Aprendizaje de la experiencia práctica para la sistema-
tización de cultura y desarrollo” realizada por el L+iD por encargo del Fondo para 
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio f-odm: individuales, grupales/
comunitarias, organizativas y público-institucionales (Martinell y Abello, 2013).

Por su parte los festivales, como manifestaciones del patrimonio cultural, pue-
den ser subdivididos en cuatro grupos: fiesta, festival, feria, y encuentro (Malla-
rino et al., 2004). Por el interés de este trabajo sólo se hará referencia a los dos 
primeros.
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La fiesta es “un hecho cultural colectivo que evoca un ser o acontecimiento sa-
grado o profano a través de ceremonias rituales o actos conmemorativos. Es trans-
mitida por tradición, tiene permanencia, evoluciona, y es propia de la sociedad 
que la celebra y dota de significado” (Mallarino et al., 2004, p. 24).

Esta fiesta puede ser tradicional o patria, según el carácter de la celebración. 
Dentro de las tradicionales a su vez se encuentran las religiosas y las profanas. Para 
las primeras su “motivo de celebración es la necesidad profunda de los individuos 
y grupos sociales para expresar la devoción religiosa, y por lo tanto reflejan senti-
mientos de acercamiento al mundo espiritual” (Mallarino et al., 2004, p. 22) y 
las segundas “se expresan como carnavales, entendidos como una parodia de las 
reglas que son reconocidas y respetadas por toda la colectividad, y en los que se 
presenta una inversión del status socio-racial” Mallarino et al. (2004, p. 24).

Por otra parte, los Festivales son acontecimientos artísticos que tienen como 
fin difundir expresiones culturales a través de presentaciones, exhibiciones y con-
cursos. En estos espacios “se evoca el talento y la creatividad especialmente en 
la composición, la interpretación, la dirección y la actuación” (Mallarino et al., 
2004, p. 25). También pueden ser festivales folclóricos, que buscan recuperar y 
preservar tradiciones populares, estos “se inspiran en mitos y leyendas, se expresan 
a través de celebraciones y actos conmemorativos, y en ellos se evocan las creen-
cias” (Mallarino et al., 2004, p. 25).

En Bolívar se estima que hay más de 250 fiestas y festivales, pero no existe un 
inventario total actualizado, ni una caracterización de los mismos, como se verá 
al momento de identificar el problema que el proyecto busca resolver (Ruz y Espi-
nosa, 2013).

III. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

La formulación del proyecto “Investigación, Formación y Promoción de las 
Fiestas, Festivales y agentes culturales del Departamento de Bolívar como em-
prendimientos culturales” se basó en la metodología de Marco Lógico y de Plani-
ficación Orientada a Objetivos, por ser estas las mayormente aceptadas para los 
proyectos de inversión pública en Colombia.

El Marco lógico es una herramienta que “permite relacionar en forma siste-
mática y lógica los objetivos y resultados de un proyecto o programa. Así mismo, 
sirve para identificar si se pueden alcanzar los objetivos planteados y definir las 
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hipótesis exteriores al proyecto o programa que pueden influir en su consecución. 
Los principales resultados de este proceso se resumen en una matriz que describe 
de forma lógica los aspectos más importantes de un proyecto” (dnp, 2013).

De igual manera hizo uso de la Metodología General para la Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (mga), una herramienta informáti-
ca en la que se registra en un orden lógico la información para la formulación y 
evaluación de un proyecto de inversión. 

En el proceso de identificación del problema a solucionar con el proyecto se 
analizaron tres momentos: 

• Situación actual (árbol del problema), en la cual se analiza el problema, sus 
causas y efectos, la población afectada y los actores involucrados y su papel.

• Situación esperada (árbol de objetivos), en la que se identifican el objetivo 
central, los específicos, y la población objetivo.

• Alternativas de solución, que son las opciones realizables de cuyo análisis 
resulta la que puede ser seleccionada según los criterios del formulador del 
proyecto (dnp, 2013).

La identificación de la situación actual se realizó con el equipo de trabajo de 
la Corporación Cabildo y el L+iD, partiendo de un análisis del estado del arte de 
las Fiestas y Festivales del Departamento, identificando los problemas, causas y 
efectos, y se elaboró el árbol del problema en torno a un problema central identi-
ficado. Luego de definir el problema central se priorizaron algunas causas directas 
e indirectas, así como efectos directos e indirectos que se consideraron relevantes 
para proponer soluciones al problema principal. Se elaboró entonces el árbol 
del problema para el proyecto, que serviría como base para definir sus objetivos.

Según el análisis realizado, el problema principal es la debilidad conceptual, 
financiera, organizativa e institucional de las Fiestas, Festivales y agentes culturales 
del Departamento de Bolívar.

Como causas directas fueron identificadas:

• Falta de formación y acompañamiento a los gestores culturales. Existe en 
estos un amplio desconocimiento sobre los desarrollos teóricos culturales 
recientes (en particular lo que tiene que ver con visiones contemporáneas 
de la cultura, el patrimonio y su relación con el desarrollo) y sobre las po-
sibilidades de las industrias creativas y los emprendimientos culturales.
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• Bajo conocimiento y apropiación de los valores culturales y patrimoniales 
presentes en las fiestas y festivales del departamento, lo que contribuye a 
su subestimación y trivialización. 

• Falta de autonomía para la toma de decisiones y recursos, además de no 
contar con los espacios e infraestructura adecuados. Pese a tener un grupo 
de personas que se encarga de su organización (junta, corporación, funda-
ción, asociación), la programación y orientación de las fiestas y festivales 
se ve con frecuencia influenciada por las preferencias del gobernante o 
las empresas que los financian. Además en la mayoría de municipios del 
departamento no hay escenarios adecuados para la realización de eventos 
masivos, ni infraestructura para los visitantes. 

• La falta de conocimiento de la comunidad y de los gobernantes del Patri-
monio Cultural, lo que reduce las posibilidades de su protección, salva-
guardia y gestión.

• Falta de políticas públicas culturales. Más allá de la planeación que cada 
mandatario realiza para su periodo de gobierno, no hay políticas a mediano 
ni largo plazo, construidas de manera participativa, que aborden integral-
mente la cultura y el patrimonio.

• Falta de preparación para la participación en ferias de productos y servicios, 
lo que se ve reflejado en el poco o nulo acceso a las oportunidades que 
ofrecen los mercados culturales. 

• Falta de estudios para identificar la cadena de valores con relación a la pro-
ducción, demanda y oferta de bienes y servicios generados por las fiestas 
y festivales. Estos estudios permitirían identificar los eslabones débiles y 
generar acciones para su fortalecimiento.

Las causas indirectas identificadas fueron:

• Falta de oferta formativa en los municipios más apartados. La formación 
en gestión cultural y/o emprendimiento en el departamento se ha realizado 
en municipios centrales como Cartagena, Magangué, Mahates, El Carmen 
de Bolívar, entre otros pocos, sin facilidades para que asistan gestores de 
municipios de difícil acceso.

• Ausencia de diagnóstico y caracterización de las fiestas y festivales del depar-
tamento. No hay estudios que pongan en dimensión y contexto los proce-
sos festivos de Bolívar. No existe seguimiento de los diferentes festivales y 
fiestas realizados en el departamento, ni de sus avances, actores y objetivos. 
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¿Cómo se financian? ¿Quiénes los organizan y dirigen? ¿Cuánto dura la 
planeación? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Quiénes diseñan la programación 
y en qué se basan? ¿Cuál es su impacto económico, social, cultural dentro y 
fuera del municipio? ¿Cuáles son sus debilidades y fortalezas? ¿Cuál es su 
potencial turístico? ¿Cuál es su relación con otros procesos culturales y fes-
tivos del municipio, el departamento o fuera de él?

• Ausencia de un sistema de información departamental de cultura, que 
permita promover su oferta cultural. Ni siquiera es posible encontrar en 
internet las fechas, imagen y programación de la gran mayoría de festivales 
del Departamento.

• Ausencia de una base de datos actualizada de actores culturales del depar-
tamento. 

• No hay un mapeo del estado competitivo de las industrias culturales del 
departamento.

• No se cuenta con un inventario detallado de los bienes materiales e inma-
teriales y naturales del Departamento. 

Por su parte, entre los efectos directos se hallan:

• Ausencia de competencias en los gestores para encarar las fiestas y festiva-
les como emprendimientos culturales. 

• Debilidad en la conceptualización de las fiestas y festivales. 
• Desconocimiento exacto del impacto económico de las fiestas y festivales. 
• Oferta poco cualificada de bienes y servicios culturales. 
• Debilidades en la producción técnica-escénica de los eventos. 
• Bajo nivel de gestión y administración de las fiestas y festivales del depar-

tamento.
• Bajo impacto y proyección cultural de los municipios, lo que redunda en 

su desarrollo.  
• Ausencia de un sector cultural consolidado, articulado y competitivo que 

lidere acciones para su auto sostenibilidad.    
• Baja circulación de bienes y servicios culturales.

Y en cuanto a los efectos indirectos:

• Baja cualificación de los actores festivos. 
• Bajo nivel organizativo de las entidades o actores que lideran las fiestas y 

festivales. 
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• Debilidad de la instancia cultural (deficientes recursos humanos, nula 
asignación de recursos y no falta de autonomía en la toma de decisiones). 

• No hay portafolios de productos y servicios culturales que pueden ofrecer 
los festivales.

• Desconocimiento del estado y el potencial patrimonial de las fiestas y fes-
tivales. 

• Ausencia de micro empresas derivadas de las fiestas y festivales.
• Nula participación en mercados culturales. 

Tanto el problema central formulado, como las causas y efectos priorizados se 
grafican en el siguiente Árbol del problema.

GRÁFICO 1
Árbol del problema
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Departamento y de su potencial patrimonial y turístico.

P
ro

bl
em

a 
ce

nt
ra

l

Debilidad conceptual, financiera, organizativa e institucional de las Fiestas,  
Festivales y agentes culturales del Departamento de Bolívar.
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Falta de formación, competencias y acompañamiento a los gestores para encarar las 
fiestas y  festivales como unidades productivas.

Ausencia de micro empresas derivadas de las fiestas y festivales, baja circulación 
de bienes y servicios culturales,  oferta poco cualificada y nula participación 

en Mercados Culturales.
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Ausencia de diagnóstico y caracterización organizativa y patrimonial de las fiestas 
y festivales del departamento, y de seguimiento a sus avances, actores y objetivos.

Fuente: La autora con base en ejercicio de identificación y priorización del problema, causas y 
efectos (Equipo Corporación Cabildo - L+iD).
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Una vez reconocido el problema central y priorizadas sus causas, se definen 
los objetivos del proyecto “Investigación, Formación y Promoción de las Fiestas, 
Festivales y agentes culturales del Departamento de Bolívar como emprendimien-
tos culturales”. Con el equipo de trabajo de la Corporación Cabildo y el L+iD 
se definió como objetivo general: Fortalecer y promocionar las fiestas, festivales y 
agentes culturales del departamento de Bolívar como emprendimientos cultura-
les en la dimensión de cultura y desarrollo. 

Como objetivos específicos se definió realizar la caracterización de las fiestas, 
festivales, organizaciones y agentes culturales vinculados a estos; formar, capacitar 
y acompañar a los gestores de los festivales y fiestas para su inserción como empren-
dimientos culturales en la dimensión de cultura y desarrollo, a través de la amplia-
ción de capacidades y el mejoramiento de los niveles de gestión, administración y 
producción técnica-escénica; y promover la participación de las fiestas, festivales, 
empresas de base cultural, organizaciones, gestores culturales y grupos artísticos 
del departamento de Bolívar en mercados culturales para la creación de oportu-
nidades, visibilización y generación de negocios de sus productos y servicios.

IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 
PRIORIZADOS

A. Punto de partida: el contexto departamental

Bolívar es uno de los ocho departamentos de la Región Caribe colombiana. 
Su área total de 25.978 km2 representa el 20% de la Región, siendo además el 
departamento de mayor tamaño y el séptimo en el país (Espinosa, 2012). Tiene 46 
municipios y territorio insular. Por su diversidad geográfica, económica, social y 
cultural, se ha dividido en 6 Zonas de Desarrollo Económico y Social (zodes): Mag-
dalena Medio, Loba, Depresión Momposina, Mojana, Montes de María y Dique. 

El 28% de los municipios del departamento de Bolívar fueron creados desde 
1994 lo cual, según pnUd, lo ubica como el departamento colombiano con el 
mayor número de casos de segregación territorial en los últimos 25 años. Esto es 
explicable en gran parte por el interés de mejorar sus condiciones económicas y 
de autonomía. 

Sin embargo, señala Espinosa (2012), dos terceras partes de estos municipios re-
gistran indicadores de pobreza material superiores a la mediana departamental, y 
algunos de estos, como San Jacinto del Cauca, Tiquisio, Clemencia y Arroyohondo, 
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presentan un aumento de la población con al menos una necesidad básica insa-
tisfecha (pobreza material). Este último está clasificado según el dnp entre los 20 
municipios con mayor pobreza multidimensional en el país.

Las cifras del Cuadro 1 muestran que más de tres cuartas partes de la población 
se ubica en las zonas urbanas, tendencia que va en aumento según la proyección 
del dane. 

CUADRO 1
Algunos indicadores de Bolívar

Información Departamental

Ciudad Capital Cartagena

Municipios 46

Área (Km2) 25.978

Población (2013) 2.049.083

Cabeceras 1.579.582 (77,1%)

Resto 469.501 (22,9%)

piB Departamental 2013 - Millones de Pesos 28.361 (7o. puesto)

Participación piB Nacional (promedio 2000-2013) 3,90%

Per Cápita (2013) (millones de pesos) 13,84

Índice de Pobreza Multidimensional ipm - 2005 62,8%

ipm Zona Urbana 54,7%

ipm Zona Rural 89,5%

Recursos Presupuesto de Inversión 2013 (millones de pesos) 1.404.369

sgp Per Cápita (2013) 728.837

Inversión Per Cápita (2013) 685.364

Fuente: La autora con base en dane-proyecciones de población, cuentas departamentales, y dnp-
ddT-difp.

Es además un departamento con alto índice de desplazamiento forzado. Según 
pnUd, entre 1998 y 2011, cerca de 557.779 personas —el 28% de la población depar-
tamental— que conforman 124.279 hogares, salieron y entraron del departamento 
como consecuencia de la actuación de los grupos armados. En ese mismo perio-
do Bolívar participó con el 8,5% del total de población expulsada del país, la 
segunda de mayor intensidad en el territorio colombiano después de Antioquia. 
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Del Presupuesto General de la Nación, la inversión en Cultura para 2013 se 
distribuye así (Cuadro 2):

Según el documento técnico del Plan de Desarrollo para el Departamento de 
Bolívar 2012–2015: “Bolívar Ganador”3, la institucionalidad cultural pública del 
departamento presenta descoordinación, debilidad organizativa, funcional y presu-
puestaria, déficit en infraestructura y dotación de las Casas de la Cultura, Biblio-
tecas y Escuelas de Formación Musical, escasa información sobre el sector, bajo 
nivel de competencias en gestión de las organizaciones culturales, y ausencia de 
planes de desarrollo cultural y de modelos de gestión patrimonial en la mayoría 
de los municipios. Esta situación se ratifica en el Estudio sobre el Sistema Depar-
tamental de Cultura en Bolívar (Ruz y Espinosa, 2013).

La Asamblea Departamental de Bolívar expidió una Ordenanza por medio 
de la cual se facultó al entonces Gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, 

3 Vigente al momento del estudio.

CUADRO 2
Inversión por sector, 2013 (millones de pesos)

Sector/Programa pgn Monto

Cultura 3.060

Centros históricos 1.000

Apropiación social del patrimonio cultural 768

Centros culturales  575

Articulación del sistema nacional de cultura 215

Plan Nacional de Artes 111

Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 100

Plan Nacional de Música 75

Fortalecimiento de industrias culturales 69

Fortalecimiento de procesos de lectura y escritura 65

Plan Nacional de Danza 48

Monumentos nacionales  34

Fuente: dnp-difp.
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para la creación del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Bolívar 
(hoy Icultur). Según el acto administrativo, el nuevo instituto descentralizado, con 
personería jurídica y autonomía administrativa y financiera, estaría orientado al 
fomento, preservación, conservación, creación, desarrollo e industrialización de 
la cultura en sus diversas manifestaciones; así como al desarrollo, fomento y for-
talecimiento del sector turístico en el departamento de Bolívar. 

La Asamblea aprobó también como recursos para su funcionamiento: el 1,5% 
de los ingresos recaudados por concepto del impuesto al consumo de la cerveza; 
para gastos de inversión relacionados con el objeto de la entidad el 5% de los re-
cursos que se recauden por concepto de estampilla Pro Cultura; ingresos a través 
de transferencias de la Nación, el Departamento y/u otras entidades (Impuesto 
Consumo - iva, telefonía móvil, regalías u otros) para el tema de Cultura o Turismo; 
aportes provenientes de convenios interadministrativos o interinstitucionales y 
donaciones; recursos de cooperación internacional; y tasas que se generen con 
ocasión de los servicios que preste el Instituto en consideración a su objeto.

El Sistema Departamental —antes de la creación de Icultur— era coordinado 
por la Unidad de Cultura de la Secretaría de Educación y estaba compuesto por 
el Consejo Departamental de Cultura, los Consejos Municipales de Cultura, el 
Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Bolívar y las Casas 
de Cultura Municipales.

La Unidad de Cultura dependía administrativa y presupuestalmente de la 
Secretaría de Educación y Cultura del departamento. A nivel departamental fun-
cionaban en ese entonces dos Consejos: el de Cultura y el de Patrimonio. El 
Consejo Departamental de Cultura no sesionaba con regularidad y la mayoría 
de los Consejos Municipales de Cultura tampoco. De los 46 municipios del de-
partamento, 25 tenían Consejos Municipales de Cultura conformados (Gober-
nación de Bolívar, 2012).

Al momento del estudio existían 34 Casas de la Cultura en Bolívar, funcionan-
do en edificaciones con equipamiento mínimo y problemas en la planta física. 
La situación más crítica en infraestructura la presentaba el zodes de la Depresión 
Momposina, ya que 3 de sus 6 municipios no contaban con una (San Fernando, 
Margarita y Cicuco). En Bolívar existían a esa fecha 47 Bibliotecas Públicas: 45 
de ellas en las cabeceras municipales, y 2 en corregimientos (en El Salado, Mu-
nicipio del Carmen de Bolívar y en el corregimiento de Palenque, Municipio de 
Mahates) (Gobernación de Bolívar, 2012). Aunque en los años siguientes se han 
inaugurado bibliotecas públicas en los municipios de El Carmen de Bolívar, San 
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Jacinto, San Juan Nepomuceno, entre otros, la mayoría de bibliotecas del depar-
tamento tienen deficiencias en infraestructura y poseen insuficiente dotación. 

Las Escuelas de Formación Musical existentes en Bolívar tampoco contaban 
entonces con sede propia, 29 de ellas funcionaban en Casas de la Cultura, 7 en 
salones comunales, 2 en colegios y 1 en una biblioteca, sin las condiciones acús-
ticas adecuadas, y en espacios en los que se realizan otras actividades que afectan 
el desarrollo de la formación musical. También se identificaron problemas con 
la formación y permanencia de los docentes y las dotaciones de instrumentos 
(Gobernación de Bolívar, 2012). 

Como se señaló, entre las fuentes de financiación para la cultura a nivel depar-
tamental se contaba con la Estampilla Procultura, el recaudo del iva a la telefonía 
móvil y los recursos de regalías para proyectos culturales, además de los recursos 
asignados en el presupuesto departamental. De los 46 municipios, 30 contaban 
entonces con estampilla pro-cultura (Ruz y Espinosa, 2013). También se identificó 
la falta de un Sistema de Información Departamental de Cultura que consolide in-
formación y datos fiables sobre el quehacer cultural de la región, artistas, gestores, 
organizaciones culturales, infraestructura, patrimonio cultural material, inmate-
rial y natural, que provean un conocimiento exhaustivo y riguroso sobre el sector y 
se constituya en insumo para el diseño, implementación y evaluación de políticas. 

Basado en este contexto, el proyecto “Investigación, Formación y Promoción 
de las Fiestas, Festivales y actores culturales del Departamento de Bolívar como 
emprendimientos culturales” apunta a realizar los diagnósticos pertinentes y actua-
lizados para dar mayor visibilidad a los festivales, como acontecimientos de impor-
tancia cultural y social, a la vez que son generadores de ingresos y empleos en las 
economías locales, fortalecer las capacidades de gestión de los organizadores de 
festivales y ofrecer su participación en mercados culturales, a través de un proyec-
to que responde a las necesidades expresadas en estudios sobre los festivales que 
se han hecho en el país.

A partir de la clasificación por áreas que hace el Programa de Concertación 
del Ministerio de Cultura4 (Cuadro 3) se puede observar que, entre 2009 y 2013, 
las áreas con mayor cantidad de proyectos presentados por Bolívar (excluyendo 
2010, cuyos proyectos no aparecen clasificados por área) son Música y Danza. 

4 El Programa Nacional de Concertación es la herramienta a través de la cual el Ministerio de Cultura 
apoya proyectos de interés público que desarrollen procesos artísticos o culturales, y que contribuyan a brindar 
espacios de encuentro y convivencia en sus comunidades. 
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CUADRO 3
Distribución de proyectos presentados por Bolívar al pnc-Mincultura, según áreas

2009–2013

Área 2009 2011 2012 2013 Total

Música 31 37 39 44 151

Danza 21 24 19 27 91

Teatro 15 18 16 17 66

Artes visuales 6 11 8 3 28

Literatura 8 12 4 4 28

Patrimonio Inmaterial 18 18

Patrimonio 9 6 15

Patrimonio Cultural Inmaterial - Lenguas y Tradición Oral 8 5 13

Medios audiovisuales 1 2 4 5 12

Medios de comunicación y nuevas tecnologías 1 3 2 4 10

Patrimonio cultural inmaterial- artes populares / tradicionales 6 3 9

Museos 2 3 3 8

Promoción de lectura y escritura 3 4 7

Artes plásticas 6 6

Bicentenario de la independencia 5 5

Saberes y oficios tradicionales o contemporáneos 5 5

Emprendimiento cultural 4 4

Patrimonio cultural inmaterial- cocinas tradicionales 2 2 4

Patrimonio cultural inmaterial- juegos tradicionales 1 3 4

Turismo Cultural 1 2 3

Archivos 2 2

Patrimonio cultural inmaterial- eventos religiosos de carácter 
colectivo

2 2

Festival de Cine 1 1

Investigación social del conocimiento 1 1

Lectura y bibliotecas 1 1

Periodismo cultural 1 1

Total
101 140 117 137 495

20% 24% 28% 28%

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del pnc del Ministerio de Cultura 2009-2013.
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Por otra parte, analizando entre 2011 y 2013 los proyectos presentados al Pro-
grama Nacional de Concertación5 relacionados con el tema de interés de este 
trabajo (Fiestas y Festivales) se encontró que de los 46 municipios del departa-
mento sólo 23 han presentado proyectos, bien sea por los actores de los festivales 
(organizaciones culturales) o directamente por los organizadores de los eventos 
(municipios). En promedio, entre 2011 y 2013 fueron presentados 23 proyectos, 
viéndose cada vez mayor dinamismo por parte de las Organizaciones Culturales, 
que pasaron de 13 proyectos en 2011 a 16 en 2013. 

De los 69 proyectos que se presentaron de 2011 a 2013 el 43,5% fue aprobado 
y el 56,5% rechazado por diversos motivos. El 18,8% fue descalificado por no 
cumplir con los requisitos mínimos establecidos (e.g. por no adjuntar documentos 
“no subsanables” o por las causales de rechazo enunciadas en la convocatoria). El 
23,2% fue rechazado por puntaje, es decir los proyectos fueron evaluados pero 
no alcanzaron a superar el límite inferior establecido para cada departamento. 
Finalmente, el 13% fue rechazado por requisitos, lo que es resultado de las debi-
lidades en la organización y la gestión en las fiestas y festivales del Departamento 
de Bolívar.   

B. Desarrollo cultural en Bolívar

Como ya se ha señalado en este documento, las capacidades humanas son las 
posibilidades que tiene una persona para elegir la vida que considera deseable, y 
el desarrollo humano es precisamente “el proceso de ampliación de las opciones 
de la gente, aumentando funciones y capacidades humanas” (pnUd, 2004). 

La cultura es en este contexto el germen para la expansión de las libertades 
humanas mediante la identidad que se escoja, sin que existan obstáculos para ello. 
Sin embargo, los contextos culturales en los que ocurren los procesos de desarrollo 
lo condicionan o potencian, lo aceleran o retrasan (Martinell y Abello, 2013).

Para lograr un nivel deseable de desarrollo cultural se hace necesario entonces 
conocer y superar esos obstáculos o barreras que se presentan, creando condicio-
nes para ampliar el capital cultural propio, lograr niveles de bienestar y proteger 
la subsistencia e integridad.

5 Análisis realizado por Jimena Rojas para el proyecto liderado por la Corporación Cabildo y el L+iD.
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Este esfuerzo implica generar capacidades o ampliar las ya existentes para que 
las personas puedan convertirse en agentes activos de su propio desarrollo. Tam-
bién requiere crear oportunidades para la inclusión económica, tales como la ge-
neración de nuevas ideas, la concreción de negocios, la creación de mercados, el 
mejoramiento de ingresos, empleo o autoempleo, y emprendimientos, entre otros. 
A continuación se describirá cómo en Bolívar la cultura cobra vital importancia 
en los procesos de desarrollo, y cómo trabajando por la superación de las barre-
ras identificadas se puede profundizar el desarrollo local aportando al desarrollo 
cultural.

Este énfasis tiene mayor vigencia si se entiende la cultura como un espacio de 
resistencia y construcción desde el contexto propio, para resistir las afectaciones 
de la homogeneización que propicia la globalización del mundo contemporáneo.

El “Estudio sobre el Sistema Departamental de Cultura en Bolívar” (Ruz y 
Espinosa, 2013) parte del concepto de desarrollo cultural como expresión del de-
sarrollo humano, para evaluar el grado de desarrollo cultural en 45 de los 46 mu-
nicipios del departamento (se excluye Norosí, el de más reciente creación, por no 
disponer de datos para todo el periodo analizado).

El estudio construye una línea de base a partir del análisis y las relaciones de 
este desarrollo cultural con la economía, la educación, el patrimonio, y la comuni-
cación, con lo que expresan las instituciones, con la gobernanza, y con la partici-
pación social y la igualdad de género. Estos aspectos son recogidos en la Batería de 
Indicadores en Cultura para el Desarrollo (Bicd) expuestos por Unesco. 

El Índice de Desarrollo Cultural (idc) propuesto se compone de seis dimen-
siones: Diversidad cultural, accesos culturales, dimensión económica, prácticas 
artísticas, gobernanza cultural y capital social. Se construye con 32 indicadores 
de 50 posibles que se identifican en la propuesta de Parías et al. (2013) más otros 
que se adaptan para el contexto bolivarense. 

Los resultados del análisis muestran, entre otras conclusiones, que Cartagena y 
Morales son los dos municipios con mayor grado de desarrollo cultural en Bolívar 
(Gráfico 3). Cartagena se destaca en las dimensiones de accesos (infraestructura 
cultural, patrimonio material y medios de comunicación) y gobernanza culturales 
(instancias culturales, espacios de participación, sistemas de información y norma-
tiva cultural), mientras que en Morales sobresale la dimensión de prácticas artísti-
cas (medido con el número de programas de formación en artes y de agrupaciones). 

Al otro extremo están Santa Rosa y San Jacinto del Cauca, con el menor grado 
relativo de desarrollo cultural en el departamento (Gráfico 2). Su mayor debilidad 
está en las dimensiones de accesos culturales y prácticas artísticas. El nivel del 
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desarrollo cultural en los municipios analizados es muy bajo, y además desigual. 
Cartagena, la de mayor índice, sólo alcanza el 55%, que es 8.5 veces el IDC de 
San Jacinto del Cauca.

El zodes Loba, que tiene el mayor nivel de desarrollo cultural del departamen-
to, se caracteriza por sus buenos resultados en las dimensiones de gobernanza cul-
tural, de economía y de diversidad cultural. Por otra parte, capital social y accesos 
culturales fueron los dos factores con el más bajo desempeño, en los que, además, 
se reproducen las mayores brechas entre zodes. Se constata que en aquellas loca-
lidades bolivarenses donde el desarrollo cultural es más avanzado, son mayores 
los niveles de desarrollo humano que se logran, lo cual sugiere que se ratifica la 
relación concurrente entre desarrollo cultural y desarrollo humano.

El estudio también aborda la inversión cultural en el Departamento. Según 
el análisis realizado, Bolívar tiene uno de los más bajos niveles de inversión cul-
tural por habitante de la región Caribe y de los principales departamentos del 
país. La inversión cultural realizada por el gobierno departamental se orienta 
principalmente al fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas 
y culturales (83%), y a protección del patrimonio cultural (Cuadro 4). Esta ten-

GRÁFICO 2
Índice de desarrollo cultural municipal de los municipios de Bolívar, 2013

Fuente: Cálculos de Ruz y Espinosa (2013) con base en Mincultura (2013)-Unesco.
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dencia se acentuó en los años siguientes, pues en 2013 el 92% de la inversión 
departamental se destinó al primer rubro (Ruz y Espinosa, 2013).

El estudio agrega que “pese a su importancia en la cualificación del trabajo 
cultural y en la potenciación de ingresos para reducir la pobreza y la vulnerabili-
dad, es muy baja la inversión en generación y ampliación de capacidades huma-
nas. Como se señaló anteriormente, para el avance de las personas —que lleven el 
tipo de vida que más valoran- es indispensable que se generen capacidades y opor-
tunidades, por lo cual el papel de los gobiernos es clave. Por eso, esta insuficiente 
inversión en creación y fortalecimiento de capacidades se refleja en los montos 
bajos destinados a formación, capacitación e investigación artística y cultural, y al 
pago de instructores contratados para las bandas musicales. Según Espinosa, Ruz 
y Alvis (2013, p. 28), el aumento de los ingresos en emprendimientos culturales 
de Cartagena —de 85% en promedio para casi un centenar de iniciativas cultu-
rales— se relacionó con la creación, ampliación y puesta en funcionamiento de 
capacidades en formación y gestión”.

Al examinar los criterios de asignación de la inversión cultural en los munici-
pios, se encuentra en ese estudio que los recursos invertidos en cultura —produc-
to de sumar las fuentes de financiación locales (como impuestos y demás ingre-
sos) con las externas— no guardan relación con el grado de desarrollo cultural de 
los municipios. Esto quiere decir que no es clara la contribución de la inversión 
en cultura para el fortalecimiento del amplio conjunto de capacidades y opciones 
de la gente, en particular cuando se valora su participación en la vida cultural 
local (Ruz y Espinosa, 2013).

Entre las variables analizadas, fiestas y festivales resultó significativa para explicar 
las diferencias en el nivel de inversión cultural en los 45 municipios analizados lo 

CUADRO 4
Destino de la inversión cultural en Bolívar, 2011

(en Miles de pesos)
Destino de la inversión Monto %

Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales 5.447.206 83%

Protección del patrimonio cultural 1.149.136 17%

Total 6.596.342 100%

Fuente: Cálculos de Ruz y Espinosa (2013) con base en dnp-ddT y Mincultura.
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que sugiere, según el estudio, que las ejecuciones de partidas de inversión han 
estado orientadas a priorizar este tipo de expresiones.

Todo lo anterior refleja que, antes de seguir invirtiendo una importante can-
tidad de recursos de cultura en la realización de fiestas y festivales sin una clara 
orientación, debe apuntarse a invertirlos en aspectos que contribuyan a mejorar 
el desarrollo cultural de los municipios, esto es, a generar investigación, forma-
ción, y capacitación.  

Uno de los retos que se identifican en el estudio es el de generar capacidades 
en los actores culturales y en las organizaciones y procesos organizativos. Estos 
esfuerzos deben orientarse — sugieren sus autores— a la creación de capacidades 
para la gestión, la acción y la formación, especialmente en aquellos municipios 
que presentan una baja tasa de participación en los diferentes espacios de finan-
ciación cultural (i.e. convocatorias del Ministerio de Cultura, proyectos para acce-
der a recursos iva, Regalías). Esto mejoraría los índices de Capital social (para el 
estímulo de las capacidades de agencia y gestión cultural, y del fortalecimiento a 
organizaciones culturales), lo cual incidiría directamente en el desarrollo cultural 
del departamento y contribuiría a disminuir la brecha entre Cartagena y el resto 
de municipios. 

C. La alternativa de solución

El proyecto “Investigación, Formación y Promoción de las Fiestas, Festivales 
y agentes culturales del Departamento de Bolívar como emprendimientos cul-
turales en la dimensión de Cultura y Desarrollo” propuesto por la Corporación 
Cabildo y el L+iD de la UTB como la alternativa a la solución de los problemas 
identificados, se busca fortalecer y promocionar a los actores de estas manifesta-
ciones culturales, a partir de la caracterización de fiestas, festivales y los agentes 
sociales asociados, para luego traducir los hallazgos de la investigación en forma-
ción, capacitación, acompañamiento y participación en mercados culturales.

Para contribuir a la creación de emprendimientos culturales sostenibles que 
generen dinámicas de desarrollo económico y social para la región, se requieren 
estrategias que generen capacidades en el sector cultural y en particular de las 
fiestas, festivales y agentes culturales de Bolívar, en temas de gestión cultural, cono-
cimiento y comprensión del contexto histórico, económico, patrimonial y social, 
administración y producción técnica- escénica de los eventos, cualificación artísti-
ca e inserción en mercados culturales.
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En cada uno de los municipios del departamento se realiza por lo menos un 
proceso festivo representativo (fiestas patronales, ferias, festivales, encuentros), y 
en estas celebraciones participa de una u otra manera la población del municipio: 
actores festivos y culturales, proveedores de bienes y servicios, y espectadores. Las 
repercusiones económicas, sociales, y culturales de los procesos festivos se irradian 
a toda la población.

Por ello, la población afectada de manera indirecta según el proyecto es el to-
tal de los habitantes de los 46 municipios de Bolívar donde se realizará el proceso 
de investigación, formación y seguimiento, y la población afectada de manera di-
recta serán los actores relacionados con los procesos festivos en los municipios de 
Bolívar. No obstante, dada la magnitud del territorio, se hace necesario seleccio-
nar un municipio por territorio cultural como nodos centrales para su ejecución. 

A diferencia de la división por Zodes, la Corporación Cabildo propone una 
caracterización del departamento por territorios donde algunas prácticas cultu-
rales y manifestaciones músico-dancísticas tienen mayor presencia (Gráfico 3): 

• Son de negro y bailes cantaos de la Región del Dique.
• Bullerengue, sexteto, manifestaciones afrodescendientes.
• Gaitas, pitos, tambores y música de acordeón.
• Tambora y bailes cantaos de la Depresión Momposina. 
• Tambora y bandas.

Con el proyecto (a través de sus componentes de investigación, formación y 
circulación) se busca brindar oportunidades a la población de los municipios para 
que, en torno a sus procesos festivos, puedan generar emprendimientos cultura- 
les que contribuyan al desarrollo del departamento y la región. Se busca que la oferta 
de fiestas y festivales mejore en términos de calidad, promoción, comercialización 
y circulación, al igual que la cualificación profesional de sus promotores, de tal 
forma que se contribuya a la generación de ingresos autónomos y sostenibles por 
parte de la población participante. 

Por tratarse de iniciativas y emprendimientos culturales, y pensando en el enfo-
que cultural del desarrollo, se propone a las instituciones impulsoras del proyecto, 
trabajar para el desarrollo de sus objetivos basándose en la Metodología para Em-
prendimientos Culturales en Clave de Desarrollo propuesta por el L+iD (Espinosa, 
Alvis y Ruz, 2012).

En la metodología, Espinosa, Alvis y Ruz (2012) parten de la sistematización 
y aprendizajes desde la práctica de los proyectos de emprendimiento cultural en 
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GRÁFICO 3

Mapa de manifestaciones músico-dancísticas en Bolívar

Fuente: Mapa elaborado por la Corporación Cabildo, según estudio de prácticas culturales y ma-
nifestaciones músico dancísticas realizado por Rafael Ramos C.

Cartagena, a través de encuestas socio-económicas a los emprendedores cultura-
les, entrevistas de profundización, grupos focales, análisis del contexto, estudios 
de caso, y revisiones bibliográficas.

El fundamento teórico de la propuesta metodológica planteada para los em-
prendimientos culturales se fundamenta en la visión del desarrollo humano como 
libertad, también se sustenta en el enfoque de derechos, el cual ofrece soporte 
fundamental en términos de la garantía que requieren las políticas públicas en pro 
del desarrollo de las personas.
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Como primera fase de la metodología propuesta, se plantea la necesidad de 
conocer e interactuar con el contexto “para identificar los procesos económicos, 
sociales, institucionales y culturales que se están realizando en el territorio para 
definir sus potencialidades u oportunidades de desarrollo” (Espinosa, Alvis, & 
Ruz, 2012). 

A partir de ese contexto se buscan las barreras a la inclusión productiva de los 
emprendedores culturales, que son un conjunto de situaciones muchas veces entre-
lazadas que cierran o restringen oportunidades a la gente, generando privaciones 
y riesgo de padecer la pobreza. Reconocidas las barreras, se proponen eslabones 
de inclusión orientados a responder la pregunta de qué se requiere para superar 
tales barreras, como se muestra en el siguiente gráfico para el caso de Cartagena:

GRÁFICO 4
Barreras y eslabones de inclusión productiva en 
los emprendimientos culturales en Cartagena

Fuente: Tomado de Espinosa, Alvis, y Ruz (2012, p.47 ) con base en pnUd (2010) y Nussbaum (2000 
y 2012).

Barreras a la inclusión

Vulneración de derechos
• Al trabajo y a la propiedad
• A otros constitutivos del 
 mínimo vital: alimentación,
 salud, educación. 

Bajos niveles de formación
• Empleo precario
• Informalidad
• Acceso inadecuado a activos 

Exclusión social y económica
• Escasa articulación con sectores y
 actividades económicas (turismo,
 comercio, entre otros).
• Acceso a otros bienes (uno de ellos,
 públicos, como el espacio). 

Adecuación de capacidades

Acceso a recursos productivos

Oportunidades de generación 
de ingresos

Eslabones de la inclusión

• Crédito, propiedad.
• Ampliar y crear capacidades en
 la gestión cultural (Martinell).

• Formación y educación para el
 trabajo y los negocios culturales.
• Expansión y creación de
 capacidades  (Nussbaum). 
 

• Participación en mercados.
• Aumentar y crear capacidades 
 para la acción.



226

GINA RUZ ROJAS

En el Gráfico 4 se pueden ver las tres clases de barreras identificadas: 

• La vulneración de derechos, principalmente al trabajo, a la propiedad, a 
otros constitutivos del mínimo vital que impiden la generación de capaci-
dades y el aprovechamiento de estas.

• Bajos niveles de formación, que se reflejan en una inserción económica 
precaria, con negocios inestables y de alto riesgo económico, y poco acceso 
a fuentes de financiación y de acumulación de activos.

• Exclusión social y económica, que se constata en la débil articulación a 
actividades económicas con demandas potenciales, como el turismo y el 
comercio, y en el acceso precario y desigual entre grupos al espacio público 
(en el caso analizado una tercera parte de los emprendimientos ejercen su 
labor en estos lugares). 

Seguidamente se plantean los eslabones de inclusión que responden a la pre-
gunta sobre lo que se requiere para superar estas barreras. Para el caso en estudio 
se propone: 

• La adecuación de capacidades mediante formación y educación pertinen-
tes, particularmente las señaladas por Nussbaum. 

• El acceso a activos productivos como el crédito y la propiedad (activos cul-
turales tangibles que entran en el proceso de creación y puesta en escena), 
y la generación de capacidades en la gestión cultural según lo planteado 
por Martinell. 

• La generación de oportunidades de ingresos a los emprendedores, espe-
cialmente a través del acceso a nuevos mercados o fortalecimiento de los 
existentes, y de las capacidades para la acción.

Se propone entonces el diálogo con instituciones públicas, privadas y mixtas 
que trabajan en el sector cultural y tienen presencia en el territorio, con el fin de 
analizar las condiciones de los emprendimientos culturales, su potencial y su vincu-
lación a los procesos de desarrollo en el territorio, para fomentar la sostenibilidad 
y fortalecer la cadena productiva de la cultura.

La metodología propone este análisis del contexto en cuatro dimensiones bá-
sicas: social, económica, cultural e institucional, cada una bajo los enfoques te-
rritorial y poblacional. Ello permitiría “explicar el comportamiento de los grupos 
humanos en clave de desarrollo humano y la influencia que tales aspectos del 
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contexto ejercen directa o indirectamente sobre el éxito o fracaso de los empren-
dimientos culturales”. 

Esto se complementa con la identificación de activos culturales en el territo-
rio, la revisión de información relevante sobre el contexto, y la aplicación de una 
encuesta socioeconómica a una muestra significativa de emprendedores cultura-
les para identificar el perfil y la línea de base.

La segunda fase propone, a partir de la teoría de capacidades, la creación, de-
sarrollo o fortalecimiento de estas capacidades básicas (Gráfico 5): Sentidos, ima-
ginación y pensamiento; afiliación; y control sobre el entorno; en los ámbitos de 
Capacidades para la Formación; Capacidades para la Acción; y Capacidades para 
la Gestión. “La formación estimula la capacidad de innovar, de crear, de desarro-
llar pensamiento; La acción, de llevar a la práctica sus ideas; y la gestión, apunta al 
desarrollo de la agencia de los emprendedores y le imprime mayores posibilidades 
de sostenibilidad a las actividades culturales que estos realicen” Espinosa, Alvis, y 
Ruz (2012). 

GRÁFICO 5
Categorías de capacidades básicas propuestas para los emprendedores culturales

Fuente: Tomado de Espinosa, Alvis, y Ruz (2012, p.54).

Sentidos, imaginación
y pensamiento

A�liación

Control sobre el
entorno

• Capacidad de utilizar los sentidos a partir de una educación adecuada: imaginar, pensar y
 razonar (no limitada al alfabetismo, y la formación básica matemática y científica).
• Capacidad de usar la imaginación y el pensamiento para  experimentar y producir
 obras auto-expresivas.
• Capacidad de participar en eventos religiosos, literarios o músicos, entre otros.
• Capacidad de pensamiento (político, artístico, religioso) libre.

• Capacidad de vivir con otros, volcarse hacia otros (interés por los otros, interacción
 social): justicia y amistad.
• Capaces de recibir trato digno, idéntico al los otros (teniendo bases sociales de
 amor propio y no humillación.): i) protección contra la discriminación por motivos 
 de raza, religión, casta, etnia u origen; ii) En el trabajo: poder trabajar como seres  
 humanos, ejercitar la razón práctica y mantener relaciones de mutuo reconocimiento.

• Político: Capacidad de participar en decisiones políticas que gobiernen nuestras vidas;
 Poder tener derecho de participación política disfrutando de libertad de expresión
 y asociación. 
• Material: Capacidad de poseer propiedades de manera formal, en oportunidades reales;
 poder tener derecho sobre las propiedades en base de igualdad con los otros;
 tener el derecho de buscar un empleo en condiciones de igualdad; capacidad de ser 
 libres de registros y embargos injustificados.
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En la tercera fase, las capacidades planteadas deben reflejarse en acceso a más y 
mejores oportunidades para los emprendedores y las actividades culturales que rea-
lizan, pues estas oportunidades posibilitan que la práctica cultural logre en las per-
sonas un mayor desarrollo humano y la sostenibilidad de los emprendimientos.

Se considera entonces que las oportunidades más relevantes para avanzar hacia 
unos emprendimientos culturales sostenibles, son la organización, creación y acce-
so a los mercados, la financiación y la innovación. Esta visión asume los empren-
dimientos como programas de oportunidades para el desarrollo humano de las 
personas, especialmente a quienes están en condición de vulnerabilidad.

En resumen, esta propuesta metodológica enfatiza en la generación de más 
capacidades y oportunidades para los emprendedores culturales con el objeto de 
hacer más sostenibles sus emprendimientos, partiendo de la estrecha relación 
encontrada entre capacidades- oportunidades-funcionamientos en los empren-
dedores culturales. Si bien es indispensable generar capacidades a través de una 
formación pertinente, esto no es suficiente para el desarrollo humano de los tra-
bajadores de la cultura: “no acompañar este proceso de la creación y ampliación 
de mercados para productos y servicios culturales, no lograr el ajuste institucional 
y replantear el sistema de incentivos a favor de la inclusión productiva de estos ne-
gocios, por mencionar algunos requerimientos de gestión concurrentes, restringe 
la sostenibilidad de los emprendimientos culturales” (Espinosa, Alvis y Ruz, 2012 
p. 58).

Por ello se propone abordar el proyecto “Investigación, Formación y Promoción 
de las Fiestas, Festivales y agentes culturales del Departamento de Bolívar como 
emprendimientos culturales” en estas tres fases o componentes, pues resultan co-
herentes con los objetivos propuestos, y materializan la incorporación de un enfo-
que cultural del desarrollo:

• Análisis del contexto. Mapeo, diagnóstico y caracterización 
• Ampliación de capacidades para la formación, acción y gestión de las acti-

vidades a desarrollar en el marco de las fiestas y festivales  
• Generación de oportunidades para la promoción y circulación
• La población objetivo definida está conformada por los siguientes actores 

relacionados con los procesos festivos de los 46 municipios de Bolívar: 
• Miembros de organizaciones que conceptualizan y producen las Fiestas y 

Festivales
• Gestores Culturales
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• Actores festivos conformados por los grupos que realizan las prácticas mu-
sicales: músicos e intérpretes  

Por un lado, aunque en municipios como Cartagena, El Carmen de Bolívar y 
Magangué se han realizado procesos de formación con emprendedores y actores 
culturales, algunos de ellos vinculados a procesos festivos, aún existe un gran mer-
cado por atender. Por otro lado, de acuerdo con la experiencia de la Corporación 
Cabildo, son los municipios diferentes a la capital del departamento los que re-
quieren con mayor urgencia procesos de formación y ampliación de capacidades 
para gestión, promoción y circulación de las fiestas, festivales y agentes culturales 
de Bolívar.   

Se espera generar además beneficios indirectos a toda la población por el 
mayor reconocimiento y organización de los procesos culturales y festivos, tales 
como: actividades relacionadas con el comercio de bienes y servicios, por ejemplo 
la gastronomía, artesanías, el alojamiento, entre otros. En otras palabras, se han 
definido como beneficiarios aquellos que no sólo participan en los procesos de for-
mación, sino también las personas que hacen parte de sus equipos de trabajo, y que 
recibirán los impactos positivos de esta generación de capacidades y oportunidades.

1. Componente 1: Análisis del contexto 

Mapeo, diagnóstico y caracterización consiste en una investigación para la 
caracterización de la oferta de servicios de procesos festivos para contar con una 
línea de base que permita la toma de decisiones y contribuir con la definición e 
implementación de políticas públicas. 

Se propone un mapeo, diagnóstico y caracterización de las fiestas, festivales 
y agentes culturales en el departamento, como emprendimientos en cultura y 
desarrollo, consistente en la elaboración del perfil de los actores y sus emprendi-
mientos. Esta tarea se realizará a través de trabajo de campo, observación directa, 
encuestas, grupos focales, entrevistas y recopilación y revisión de información 
secundaria, buscando retos para la inclusión productiva y para su sostenibilidad. 

Una vez analizado el contexto, se identificará qué capacidades deben desarro-
llarse o ampliarse en estos actores en, como mínimo, las tres categorías propues-
tas por la Metodología: Capacidad para la Formación (estimula la capacidad de 
innovar, de crear, de desarrollar pensamiento); Capacidad para la Acción (llevar 
a la práctica sus ideas) y Capacidad para la Gestión (desarrollo de la agencia en 
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los emprendedores y mayores posibilidades de sostenibilidad a las actividades 
culturales que estos realicen). 

Se sugiere además que el equipo investigador tenga en cuenta los tres gran-
des grupos de capacidades propuestas en la investigación del L+iD para el f-odm 
(Martinell y Abello, 2013): Básicas, Culturales para el aporte cultural al desarro-
llo, e Internas del proyecto y sus gestores. Las capacidades básicas para el desa-
rrollo humano, según Martinell y Abello (2013), son aquellas que “posibilitan 
la existencia de un nivel más elemental de autonomía y bienestar… Incluyen lo 
necesario para la supervivencia física y la libre actuación individual, además de la 
configuración de entornos colectivos y regulaciones que garanticen las funciones 
elementales para una vida humana digna” (Martinell y Abello, 2013, p. 17). Son 
importantes por cuanto, además de sus propias ventajas, inciden en la formación 
de capacidades culturales.

Las capacidades culturales para el desarrollo son aquellas más cercanas a la 
“esencia del ser humano en relación con los valores, la cosmogonía, las tradicio-
nes, la expresión, etc. Se trata de aquellas capacidades que permiten satisfacer las 
necesidades de la vida cultural de los individuos, grupos, comunidades y socieda-
des con libertad. Integran el conjunto de elementos que permiten a la ciudadanía 
ejercer el derecho a la participación en la vida cultural y al disfrute de sus logros” 
(Martinell y Abello, 2013, p. 23). En un desarrollo con enfoque cultural, estas 
capacidades contribuyen a procesos de desarrollo más sostenibles por provenir de 
una dimensión muy profunda del ser humano, como lo es su propia identidad y 
su vida cultural.

Y el tercer grupo, las capacidades internas, se refiere a las capacidades que de-
ben tener o desarrollar la entidad o entidades que asumirán responsabilidades en 
el proyecto (i.e. formulación, ejecución, evaluación, entre otras). Dentro de estas, 
a su vez, se propone identificar las Capacidades individuales, grupales/comunita-
rias, organizativas y público-institucionales. 

El estudio de Martinell y Abello (2013) entiende por capacidades individuales 
“aquéllas que afectan directa y exclusivamente a las personas en su desarrollo hu-
mano, independientemente de su incidencia indirecta a otros niveles de capaci-
dades colectivas”. Las Capacidades grupales/comunitarias serían aquellas “com-
partidas por grupos sociales o comunitarios a partir de un cierto nivel de relación 
e integración. Son capacidades que se disponen colectivamente más allá de la 
valoración de las capacidades individuales”. Las capacidades organizativas son las 
que “se ejercen después de un proceso de organización y estructuración social de 
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acuerdo con los mecanismos de cada contexto que le dan forma. Representan las 
capacidades de las organizaciones sociales formalmente constituidas, ya sean en 
el ámbito privado o público”. Y las capacidades público-institucionales, “aquellas 
de los estamentos institucionales, de la representación política democrática y de 
la gobernanza a nivel de la administración pública en cada contexto” (Martinell 
y Abello, 2013, pp. 13–14).

2. Componente 2: Ampliación de capacidades para la formación, acción 
y gestión de los agentes sociales ligados a las fiestas y festivales

La estrategia para la ampliación de capacidades se diseñará con base en el con-
texto analizado en el primer componente del proyecto, es decir, teniendo en cuenta 
qué capacidades existen y de cuáles dispone el contexto, cuáles no están presentes 
o no lo están suficientemente, cuáles pueden generarse o fortalecerse en el térmi-
no de duración del proyecto, cuáles pueden ser potenciadas desde el proyecto y 
cuáles no, etc.

Este componente se desarrollará a través de la capacitación, el acompañamien-
to, las asesorías y talleres dictados por expertos en diferentes ámbitos del desarro-
llo, la cultura y la innovación (en aspectos como capacidades básicas individuales, 
identidad cultural, emprendimiento cultural, formulación de proyectos culturales, 
conceptualización de los Eventos Culturales, Capacidades para la Gestión, Mane-
jo de Contenidos y Elaboración de  Portafolios, y Generación de Oportunidades 
y Producción), con el fin de generar competencias hacia la configuración de las 
fiestas y festivales como emprendimientos culturales mejorando tanto el nivel de 
la gestión, administración y producción técnica-escénica de los eventos, como la 
cualificación de los actores festivos y con ello, la generación y ampliación de sus 
capacidades y oportunidades. 

3. Componente 3: Generación de oportunidades 
para la promoción y circulación

En este tercer componente las oportunidades (eslabones a la inclusión) se con-
cretan con la participación de los emprendimientos culturales en mercados cultu-
rales o espacios similares, que hacen posible que la práctica cultural transforme la 
vida de las personas hacia un mayor desarrollo humano y, más aún, son funda-
mentales para alcanzar los objetivos de sostenibilidad de los emprendimientos. 
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En otras palabras, es la participación de las fiestas, festivales, organizaciones y 
agentes culturales de Bolívar en ruedas de negocios, presentaciones promociona-
les o showcases, ferias de productos y servicios de mercados culturales.

Las fiestas, festivales y agentes culturales del departamento deberán contar 
con el acompañamiento de un equipo de producción y emprendimiento para pre-
parar su participación en mercados culturales a través de herramientas como el 
Plan Estratégico de Promoción; la participación en Ruedas de Negocios; Evalua-
ción y Seguimiento. 

Este proyecto, que interesó entre 2014 y 2015 al Ministerio de Cultura y a 
otros departamentos de la región Caribe, podría ser, entonces, un proyecto piloto 
departamental con posibilidades reales de cobertura regional, proyección natural 
en cuanto es viable extrapolar el ejercicio de  identificar regiones con identidad 
mayoritaria de prácticas músico- dancísticas en todo el Caribe colombiano, que 
no necesariamente están sujetas a la división administrativa de los departamentos, 
sino a la presencia en municipios de departamentos diferentes, por ejemplo: Bu-
llerengue (Bolívar y Córdoba); Gaitas, pitos y tambores (Bolívar, Córdoba, Sucre, 
Atlántico, Guajira); Música de acordeón (todos los departamentos); Bandas (Cór-
doba, Sucre, Bolívar), entre otros. 

Queda entonces el reto de concretar la aprobación y ejecución de esta pro-
puesta, que puede contribuir al desarrollo cultural del departamento (y la región 
Caribe) a través de la generación de conocimiento sobre las fiestas y festivales, y 
la ampliación de capacidades y generación de oportunidades para los agentes cul-
turales vinculados a estas, para lograr su fortalecimiento como emprendimientos 
culturales.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Fiestas y Festivales son, además de acontecimientos simbólicos, patrimonia-
les, culturales y sociales, fuente de posibilidades productivas y de ventajas compe-
titivas para ciudades y regiones. Sus deficiencias en gestión y organización no sólo 
son una barrera para potenciar estas posibilidades, sino que muchas veces ponen 
en peligro la manifestación cultural o patrimonial que promueven.

Abordar el fortalecimiento de las Fiestas y Festivales desde un enfoque cultu-
ral del desarrollo brinda una mirada integral hacia los actores involucrados en 
su conceptualización y realización, y hacia los que integran la cadena productiva 
ligada a estos.
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Entender las Fiestas y Festivales como Emprendimientos Culturales en Clave 
de Cultura y Desarrollo permite potenciar sus oportunidades productivas y su 
impacto para el desarrollo. El enfoque de Capacidades permite centrarse no sólo 
en los eventos festivos y en sus emprendimientos, sino en las personas, su entor-
no comunitario, las organizaciones e instituciones ligadas a estos, generando un 
mayor y más profundo impacto en el desarrollo humano.

La propuesta que se plantea como piloto para el Departamento de Bolívar, 
por su metodología puede hacerse extensiva a la región o a otros departamentos, 
pues se parte del conocimiento y análisis del contexto local (que varía en cada 
caso), para identificar barreras a la inclusión productiva, capacidades existentes o 
necesarias, debilidades en la cadena productiva, que serán la guía para el diseño 
de un programa que cree o fortalezca capacidades y que genere oportunidades 
para los actores y organizaciones, en pro de un mejoramiento de los espacios festi-
vos y de su contribución al desarrollo local.

La asesoría brindada al proyecto “Investigación, Formación y Promoción de 
las Fiestas, Festivales y agentes culturales del Departamento de Bolívar como em-
prendimientos culturales”, diseñado según la Metodología General para la Formu-
lación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (mga), y el análisis realizado 
en este trabajo, partiendo del problema planteado, propone una alternativa de 
solución financiable a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Sistema General del Regalías, cuya concreción depende de la gestión que hagan 
las entidades proponentes (Corporación Cabildo y Universidad Tecnológica de 
Bolívar), ante la Gobernación de Bolívar.

De no concretarse esta posibilidad, se sugiere buscar fuentes alternas de finan-
ciación, llevando la propuesta a instancias locales como Alcaldías Municipales o 
Nacionales, como por ejemplo, el Ministerio de Cultura.

Entre tanto, se recomienda retomar el trabajo realizado por el Mercado Cul-
tural del Caribe en 2013, estimulando la participación de Fiestas y Festivales en 
espacios de reflexión, encuentro y ruedas de negocios, para seguir mostrando las 
posibilidades que un enfoque cultural del desarrollo les abre para su fortalecimien-
to, y a su vez, para el desarrollo de su entorno inmediato.

De igual manera se considera importante retomar las experiencias en Inicia-
tivas Culturales para la Generación de Capacidades Humanas impulsadas por el 
L+iD de la Universidad Tecnológica de Bolívar, que sirvieron de base a la Me-
todología para Emprendimientos Culturales en Clave de Desarrollo, para hacer 
un seguimiento a los emprendimientos y contemplar la realización de un nuevo 



234

GINA RUZ ROJAS

proyecto —o una nueva fase— con iniciativas ligadas a las Fiestas de Independen-
cia de la ciudad. 

De esta manera se estaría avanzando, tanto en la investigación como en la ac-
ción, en los impactos de la cultura en el desarrollo local a través de la ampliación 
de capacidades en los actores festivos y gestores y en las organizaciones ligadas a 
Fiestas y Festivales.
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