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RESUMEN

 El proyecto de investigación nace gracias a la pues-
ta en valor de las prácticas culturales de un territorio 
y su relación con el diseño y la academia. San Juan 
de Pasto, es una ciudad con gran riqueza cultural 
que forma parte de la Red de Ciudades Creativas 
de la UNESCO, goza de patrimonios tangibles e 
intangibles reconocidos por la misma organización 
y cuenta con dos escuelas profesionales de diseño 
que proporcionan a los estudiantes el espacio ideal 
para la exploración con las diversas manifestaciones 
de esta naturaleza. En este contexto son muchas las 
propuestas de base cultural que nacen en el ejercicio 
académico, pero lastimosamente estas iniciativas 
suelen quedarse en las aulas de clase perdiendo la 
posibilidad de aportar al crecimiento de los estu-
diantes, la disciplina del diseño y el territorio.

Sumado a ello, si se tiene en cuenta que la economía 
experimenta un cambio de paradigma en los últimos 
años, donde el conocimiento y la creatividad han 
pasado a ser una parte fundamental al momento de 
plantear estrategias para el desarrollo económico 

de un país, desde la academia se están perdiendo de 
vista las posibilidades que ofrece el emprendimiento 
cultural, donde la simbiosis entre cultura, creativi-
dad y economía se puede considerar esencial para 
promover la diversidad cultural y el fortalecimiento 
económico. Es así como la investigación propone di-
señar una estrategia de emprendimiento cultural que 
impulse los proyectos creativos de los estudiantes, 
arrojando hasta el momento resultados significativos 
que se traducen en un prototipo, cuyo propósito fue 
articular los procesos formativos y el emprendi-
miento en torno a una manifestación cultural de la 
ciudad de Pasto; sumado a ello el proceso ha desper-
tado interrogantes que invitan a la reflexión sobre el 
papel que juega la academia en este escenario.

PALABRAS CLAVE

Cultura, creatividad, emprendimiento, academia, 
territorio.

ABSTRACT

The research project was born thanks to the enhan-
cement of the cultural practices of a territory and its 
relationship with design and academia. San Juan de 
Pasto is a city with great cultural richness that is part 
of the UNESCO Creative Cities Network, enjoys 
tangible and intangible heritage recognized by the 
same organization and has two professional design 
schools that provide students with the ideal space 
for exploration with the various manifestations of 
this nature. In this context, there are many cultu-
ral-based proposals that are born in the academic 
exercise, but unfortunately these initiatives usually 
remain in the classroom, losing the possibility of 
contributing to the growth of students, the discipline 
of design and the territory. In addition, considering 
that the economy has undergone a paradigm shift in 
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recent years, where knowledge and creativity have 
become a fundamental part of the strategies for the 
economic development of a country, academia is 
losing sight of the possibilities offered by cultural 
entrepreneurship, where the symbiosis between 
culture, creativity and economy can be considered 
essential to promote cultural diversity and economic 
strengthening. Thus, the research proposes to design 
a cultural entrepreneurship strategy to promote the 
creative projects of students, yielding so far signi-
ficant results that translate into a prototype, whose 
purpose was to articulate the educational processes 
and entrepreneurship around a cultural manifestation 
of the city of Pasto; added to this, the process has 
raised questions that invite reflection on the role of 
the academy in this scenario.

KEY WORDS

Culture, creativity, entrepreneurship, academia, 
territory.

INTRODUCCIÓN

La cultura permite que una sociedad se desarrolle 
desde diferentes ámbitos, generando una relación 
entre grupos sociales desde lo individual o colectivo 
y su entorno, suscitando un entramado que permite 
distinguir la identidad de cada territorio y sus diná-
micas como grupo social que aporta al desarrollo de 
una región (Timarán et al. 2022, p. 223)

De acuerdo a lo anterior, la investigación parte del 
reconocimiento del capital cultural presente en el 
Departamento de Nariño y su vínculo con las In-
dustrias culturales y creativas (ICC en adelante) 
como generadoras de oportunidades en un territorio, 
donde la academia, específicamente la disciplina del 
diseño, se convierta en un eslabón que aporta a su 

crecimiento gracias a la gestación de emprendimien-
tos de base cultural liderados por estudiantes. En tal 
sentido, se identificó que la región nariñense cuenta 
con un gran potencial cultural que no ha sido lo sufi-
cientemente aprovechado en el ámbito académico, a 
pesar de que se han adelantado investigaciones alre-
dedor de temas de identidad regional enmarcadas en 
el patrimonio material e inmaterial, no son muchos 
los casos que se conocen en el campo del emprendi-
miento cultural. Los esfuerzos por vincular la rique-
za cultural del territorio con los procesos creativos 
que se desarrollan en la universidad han sido muy 
tímidos, y en la mayoría de los casos no han tenido 
continuidad, evidenciando la necesidad de crear 
espacios que se conviertan en una plataforma para 
apalancar proyectos, y así impulsar la región a partir 
del uso pleno y eficiente de sus recursos culturales 
de manera sustentable y sostenible.

De acuerdo a lo anterior, se propone una estrategia 
de emprendimiento que parte con la revisión de 
documentos enfocados en las economías creativas, 
la cultura como productora de conocimiento, la co-
hesión social y desarrollo económico sostenible, las 
ICC en el contexto latinoamericano y colombiano y 
el emprendimiento cultural como motor económico 
y social. Después del reconocimiento de las carac-
terísticas más importantes del objeto de estudio, se 
da inicio a la fase de planificación y diseño de la 
estrategia de emprendimiento, cuya evolución llevó 
a proponer un laboratorio colaborativo, un espacio 
de diálogo y reflexión entre estudiantes de diseño, 
hacedores y gestores sobre las potencialidades, 
dificultades y necesidades latentes en las manifesta-
ciones culturales y su correspondencia con el em-
prendimiento de base cultural. 

Los resultados dieron luces sobre la hoja de ruta 
apropiada para consolidar la estrategia con miras 
a la formación, gestión y promoción de proyectos, 
dinamizando espacios de aprendizaje prácticos que 
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permitan a los estudiantes materializar sus ideas, en 
un escenario propicio para impulsar la cultura en 
la región y canalizar sus potencialidades creativas 
como emprendimiento. 

DISCUSIÓN

El concepto de cultura ha sido tema de discusión 
por muchos autores de acuerdo al tiempo y contex-
to; para los años 50 en el libro “Culture. A Critial 
Review of Concepts and Definitions” Kroeber y 
Kluckhohn encontraron aproximadamente 164 defi-
niciones de la palabra cultura.

Según lo expuesto por Grimson (2008), la cultura 
inicialmente se asociaba a las personas que forma-
ban parte de la “alta cultura” es decir, un reducido 
grupo de individuos que para el siglo VXIII poseía 
amplios conocimientos en diferentes áreas gracias a 
la lectura y su sensibilidad frente a las artes. Poste-
riormente, desde la lectura antropológica se rechaza 
esa confrontación entre lo “culto” e “inculto”, ya 
que esto respondía de manera infundada a conductas 
racistas que preponderan en esa época.

Es así como Tylor citado por Barrera (2013),  en 
1871 asoció el concepto cultura a aquel conoci-
miento, tradición, costumbre y hábitos propios de 
las personas en una sociedad a la cual pertenece, 
definiendo que “la cultura en su sentido etnográfico, 
es ese todo complejo que comprende conocimientos, 
creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cua-
lesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por 
el hombre en tanto que es miembro de la sociedad” 
(p.3).  

En esta misma línea Nestor García Canclini (2004), 
afirma que “la cultura abarca el conjunto de los pro-
cesos sociales de significación, o, de un modo más 
complejo, la cultura abarca el conjunto de procesos 

sociales de producción, circulación y consumo de la 
significación en la vida social” (p.34).

Por otro lado, y en el contexto del emprendimiento 
de base cultural, el Manual de Emprendimiento Cul-
tural (2014), emitido por el Ministerio de Cultura de 
Colombia señala, La cultura […] permite el enrique-
cimiento espiritual y económico; se desarrolla de 
manera amable con el entorno y la naturaleza, gene-
ra cohesión social y permite la participación ciuda-
dana. Por otra parte, convertir activos culturales en 
activos económicos no requiere de grandes capitales 
económicos; pero en cambio, sí de un importante 
capital social que, al ser potenciado y canalizado, 
pasa a ser motor y columna vertebral del desarrollo 
sostenible y sustentable de una comunidad. (Manual 
de Emprendimiento cultural, 2014, p.9) 

Dichas lecturas exponen una visión de cultura que la 
sumerge necesariamente en un espacio social colma-
do de interacciones entre los seres humanos y una 
diversidad de significados al interior de un entorno 
tangible e intangible, convirtiéndolos en seres socia-
les; y por otro lado se encuentra la cultura como un 
activo capaz de aportar al crecimiento de un territo-
rio, no solo desde lo simbólico y su capital social, 
sino también para la creación de riqueza.

Es en este contexto, cuando se comienza a hablar de 
las industrias culturales (IC en adelante), termino 
que se conoce en la década de los 30 y 40 cuando la 
Escuela de Frankfurt denunció la mercantilización 
del arte, en tanto que aportaba a la legitimación de 
la industria cultural popular, generando encuentros 
negativos entre la cultura y la empresa capitalista, 
al igual que entre la cultura y economía. Ya en los 
años 60, analistas encontraron que el proceso de 
mercantilización no es del todo negativo, y que a 
menudo sucede lo contrario ya que los bienes y 
servicios generados industrialmente poseen cualida-
des muy positivas, favoreciendo tanto a las personas 
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que los producen como a las que los consumen. 
Posteriormente para los 80 el término IC empieza 
a ser utilizado en contextos políticos y académicos 
de manera positiva, haciendo referencia a formas de 
producción y consumo cultural que comenzaron a 
transformar el panorama socioeconómico, donde la 
creatividad se considera el insumo más significati-
vo. En tal sentido La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) empieza a resaltar “la creatividad como 
base de una nueva industria y relacionarla con nue-
vos medios de producción que debe innovar desde 
que el producto o servicio es pensado hasta que lle-
ga al consumidor final”. Conefrey citado por Herazo 
C., Valencia A., y Benjumea M. (2018, p.30). 

Estas nuevas dinámicas alrededor del escenario 
cultural no son ajenas para Colombia, y en el año 
2010 el documento CONPES 3659 (Departamento 
Nacional de Planeación, 2010) define las IC como 
“aquellos sectores productivos donde se conjugan 
creación, producción y comercialización de bienes 
y servicios basados en contenidos intangibles de 
carácter cultural, generalmente protegidos por el de-
recho de autor” (p. 9), abriendo el camino para que 
generadores y consumidores de bienes culturales 
cuenten con nuevas oportunidades y escenarios de 
acción para llevar a cabo sus iniciativas, gestionan-
do recursos y espacios para posicionar sus organiza-
ciones de base cultural.

En este marco, las IC encuentran lazos con las lla-
madas industrias creativas, cuya definición es esta-
blecida inicialmente por el Departament of Culture, 
Media 228 and Sport (DCMS) del Gobierno Británi-
co en 1998, señalando que son “aquellas actividades 
que tienen su origen en la creatividad individual de 
habilidad y talento y que tienen el potencial para la 
creación de riqueza y empleo a través de la gene-
ración y explotación de la propiedad intelectual” 
(Creativity Culture and Education CCE, 1998).

De aquí en adelante son diversas las organizacio-
nes que han precisado su definición, entre ellas la 
establecida por la UNESCO que engloba de manera 
clara los elementos que constituyen las ICC, se-
ñalando que “combinan la creación, producción y 
comercialización de contenidos que son abstractos 
y de índole cultural” y que además “están centradas 
en promover y mantener la diversidad cultural y 
asegurar el acceso democrático” (Instituto de Esta-
dística de la UNESCO, 2009, p. 19). Esta mirada 
deja ver que este tipo de industria permite un benefi-
cio económico gracias a los derechos de autor, pero 
sin duda conlleva a la valoración de los elemen-
tos simbólicos de un territorio en un ambiente de 
respeto hacia el conocimiento tácito de los actores 
culturales, los recursos de su región y el patrimonio 
tangible e intangible (Timarán et al. 2022) que se 
constituye en un sistema integrado y armónico.

En Latinoamérica, según la organización EY Buil-
ding a Better Working World en el año 2015, los 
mercados culturales y creativos han tenido un perio-
do de crecimiento, especialmente en territorios des-
centralizados, y si bien instituciones como la UNES-
CO, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), entre otras, adelantan investiga-
ciones sobre el estado de las ICC en la región desde 
diferentes perspectivas, el avance de estas dinámicas 
ha obligado a los gobiernos a formalizar procesos 
y crear políticas que promuevan el desarrollo de 
las ICC en sus territorios creando redes con otros 
mercados, de tal manera que se pueda consolidar 
un sistema de información cultural con un mercado 
único de productos y servicios culturales,  como lo 
propone el Bloque Comercial MERCOSUR.

En lo que se refiere a Colombia, la Cuenta Satélite 
de Cultura (CSC) junto al Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (DANE) y el Minis-
terio de Cultura, vienen trabajando en el análisis y 
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evaluación económica de las actividades culturales 
del país y orientándo la toma de decisiones, entre las 
cuales se encuentra la generación de políticas pú-
blicas que fomenten las industrias de base cultural. 
En tal sentido se encuentra inicialmente el Comi-
té Técnico de Competitividad para las Industrias 
Culturales, donde el sector público y privado de la 
cultura buscan trazar los lineamientos y políticas de 
este nuevo escenario. Posteriormente nace la política 
para el emprendimiento cultural y las industrias para 
el año 2008, desarrollada por el Grupo de Empren-
dimiento Cultural del Ministerio de Cultura, con el 
propósito de fomentar y fortalecer estos procesos 
por medio de la formación, gestión, promoción y 
circulación de bienes y servicios culturales en un 
marco de competitividad e innovación para la crea-
ción de empleo y desarrollo (Sánchez et al., 2018), 
brindando una metodología para que los empresa-
rios de la cultura formalicen sus actividades. 

Es así como se han venido construyendo los pilares 
para consolidar el ecosistema creativo y cultural que 
soporta sus bases con varios documentos y políticas 
públicas como: el documento del Consejo Nacional 
de Política Económica y Social (CONPES) 3659 
que propone cinco líneas estratégicas, orientadas a 
superar los obstáculos identificados en la esfera de 
la circulación de bienes y servicios de las IC, am-
pliar el acceso al financiamiento y a los instrumen-
tos públicos de desarrollo empresarial, promover 
la formación del capital humano de la industria, 
promocionar el uso de nuevas tecnologías y reducir 
la concentración regional de las industrias culturales 
mediante el aprovechamiento del potencial local y 
de experiencias piloto (Departamento Nacional de 
Planeación, 2010). Para el año 2020 se promulga 
el documento (CONPES) 4011 que se construye en 
respuesta a las barreras encontradas en el ecosistema 
emprendedor de Colombia, formulando la Políti-
ca Nacional de Emprendimiento cuyo objetivo se 
centra en gestar espacios que aseguren al ecosistema 

las condiciones para que las iniciativas emprende-
doras prosperen y sean sostenibles, convirtiéndose 
en generadoras de riqueza (Departamento Nacional 
de Planeación, 2020). En el año 2017 se promulga la 
Ley 1834 que ubica la cultura y la creatividad en el 
centro de la agenda de desarrollo a corto, mediano y 
largo plazo y por medio del Decreto 1204 del 2020 
se adopta la Política Integral de la Economía Naran-
ja desarrollada por Consejo Nacional de Economía 
Naranja (CNEN) presidido por el Ministerio de 
Cultura y el apoyo de otras instituciones del orden 
nacional, cuyo propósito es desarrollar e impulsar el 
sector cultural teniendo en cuenta la productividad, 
diversificación, innovación, participación, apro-
piación y consumo en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) (Ministerio de Cultura, 
2020).

Los esfuerzos logrados hasta el momento han im-
pactado en las diferentes regiones, cuyos gobiernos 
han empezando a implementar en sus planes de 
desarrollo proyectos, convocatorias, alianzas, entre 
otros, que impulsen ya sea de manera individual o 
colectiva las iniciativas de base cultural, atendien-
do la necesidad de construir el ecosistema creativo 
y cultural del territorio fortaleciendo así el tejido 
social.

En este contexto, el Departamento de Nariño desde 
la Gobernación propone en su plan de desarrollo 
(2020-2023) un componente estratégico que apuesta 
por el emprendimiento y la innovación, introducien-
dose  al escenario de las ICC, proponiendo transfor-
maciones digitales, dinamizando el ecosistema de 
innovación representado por universidad, industria 
y gobierno, impulsando los procesos de formación y 
consolidando alianzas con organizaciones de im-
pulso y fomento al emprendimiento. Sumado a ello 
entre sus líneas estratégicas se encuentra “Nariño 
incluyente” donde la cultura y la identidad cobran 
un papel importante, buscando visibilizar la dimen-
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sión cultural como eje del tejido social que facilite 
el desarrollo sostenible del Departamento (Plan de 
Desarrollo Departamental, 2020).

Por su parte, la ciudad de Pasto deja ver en su plan 
de desarrollo el programa “Pasto, potencia cultural 
con valor universal” cuya meta es fortalecer la iden-
tidad cultural de la ciudad en el marco del fomento 
de la innovación, el desarrollo de la industria crea-
tiva y cultural, la promoción del patrimonio cultural 
material e inmaterial y las actividades artísticas. 
(Plan de Desarrollo Municipal, 2020). En este punto 
es relevante mencionar que San Juan de Pasto en el 
año 2021 fue incluida por la UNESCO en la Red de 
Ciudades Creativas (UCCN) del mundo como Ciu-
dad Creativa de la Artesanía y las Artes Populares, 
formando parte de las 246 ciudades del mundo que 
gracias a su riqueza cultural y componente creativo, 
se convierten en espacios para la “promoción del de-
sarrollo sostenible centrado en las personas y el res-
peto de los derechos humanos” cuya agenda para el 
año 2030 propone entre sus objetivos “hacer que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclu-
sivos, seguros, resilientes y sostenibles” (Creative 
Cities Network de la UNESCO, s.f) identificando la 
cultura y la creatividad como factores influyentes en 
este escenario de actuación. Audrey Azoulay, Direc-
tora General de la organización, expresa que la Red 
nace con el propósito de fomentar la cooperación 
internacional entre las ciudades que la conforman, 
poniendo la cultura y la creatividad en el corazón 
del desarrollo.

De acuerdo a los anterior conviene destacar que el 
Departamento de Nariño cuenta con cuatro ma-
nifestaciones reconocidas por la UNESCO como 
patrimonios de la humanidad, incluidas en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad: el Carnaval de Negros y Blancos 
de Pasto, Músicas de marimba, cantos y danzas tra-
dicionales del Pacífico Sur de Colombia y Norte del 

Ecuador, el Itinerario cultural Sistema Vial Andino 
Qhapac Ñan y las manifestaciones, conocimientos 
y técnicas tradicionales asociadas con el Barniz de 
Pasto Mopa Mopa Putumayo-Nariño. En suma, el 
Patrimonio Cultural Inmaterial del Departamento re-
presenta un porcentaje importante del total nacional.

Es así como este escenario permitió vislumbrar las 
oportunidades y la pertinencia de crear alternativas 
que apalanquen los proyectos académicos desarro-
llados por los estudiantes en los diferentes espacios 
que ofrece su proceso de formación. El emprendi-
miento fue unos de los caminos a abordar, teniendo 
en cuenta que ha adquirido trascendencia en los 
diferentes sectores tanto públicos como privados, al 
considerarse una fuerza organizada que contribuye 
en diferentes escalas al crecimiento de una organi-
zación, una comunidad o un territorio; y si esta se 
aborda desde las ICC, son infinitas las oportunida-
des que se abren para convertir las ideas de jóvenes 
emprendedores en procesos formales, rentables y 
sostenibles que se conviertan en una opción de vida.

CASO: LABORATORIO DE CREACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS CULTURALES CON 
CONTENIDO PATRIMONIAL CARNAVAL DE 
NEGROS Y BLANCOS.

 En el proceso de investigación para la creación 
de la estrategia, se consideró oportuno realizar un 
acercamiento con los estudiantes y posibles actores 
que aporten a la elaboración de la hoja de ruta. Se 
planteo entonces, un espacio de cocreación e inter-
cambio de conocimientos que potencialice habilida-
des en creación, prototipado y emprendimiento para 
la dinamización de productos y servicios culturales 
vinculados al patrimonio local, en este caso el Car-
naval de Negros y Blancos de Pasto. En coherencia 
con esto, el laboratorio se propuso brindar herra-
mientas para impulsar la creación de emprendimien-
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tos de base patrimonial con la participación activa 
de estudiantes de diseño, artesanos, emprendedores 
locales y demás agentes que conforman el ecosiste-
ma creativo del carnaval.

Antes de continuar con los resultados de la expe-
riencia, es preciso señalar que cuando se habla de 
emprendimiento cultural, el actor principal que en 
este caso es el emprendedor, quien gira en torno 
a las ICC y desarrolla proyectos donde tenga una 
participación activa con planes estratégicos y com-
petitivos; el objetivo es aprovechar las diferentes 
cadenas de valor y producción para generar produc-
tos y servicios innovadores, teniendo como premisa 
la protección de la identidad cultural.

Al respecto Colombia está trabajando en la cons-
trucción de políticas que apoyen estas iniciativas 
de emprendimiento, reconociendo que, todos los 
actores de la cadena de valor de dichas industrias, 
agregan valor para que un producto cultural haga 
parte del patrimonio de una comunidad. Desarrollar 
el potencial productivo de los agentes y organi-
zaciones, implica fortalecer todos los eslabones y 
actividades transversales, y el diseño de estrategias 
orientadas hacia la generación o la consolidación 
de relaciones y entramados de prácticas, circuitos, 
agentes, organizaciones e instituciones del campo 
concebido como una totalidad” (Manual de Empren-
dimiento cultural, 2014, p.10).

Por otro lado y teniendo en cuenta que la mani-
festación cultural más importante del suroccidente 
colombiano se convierte en la protagonista del labo-
ratorio, es importante mencionar que fue declarado 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 
el año 2010 por la UNESCO. Esta representación 
es capaz de conjugar en un espacio expresiones 
materiales e inmateriales donde circulan diferentes 
manifestaciones artísticas alrededor de procesos de 
participación familiar, comunitaria, barrial y de ciu-

dad, y se convierte en un encuentro entre lo tradicio-
nal y lo contemporáneo donde el trabajo artesanal es 
uno de los protagonistas (Orozco, 2011). Los hace-
dores con su inagotable creatividad y apropiación 
por la festividad, representan la esencia de la iden-
tidad regional incentivando al juego, la integración 
sin distinción y el orgullo por lo propio. 

Teniendo en cuenta estas premisas, el laboratorio se 
llevo a cabo en tres talleres presenciales durante tres 
días, orientados por metodologías creativas que se 
proyectaron en cuatro etapas: indagación, creación, 
prototipado y emprendimiento. La actividad estuvo 
apoyada por un ciclo de charlas remotas con exper-
tos en áreas relacionadas con el emprendimiento 
cultural, la gerencia de recursos y el patrimonio cul-
tural e industrias creativas que aportaron de manera 
significativa al desarrollo del laboratorio (Figura 1).

Figura 1: Charlas remotas.

Uno de los componentes más importantes a testear 
en el laboratorio, fueron las técnicas e instrumentos 
de trabajo construidos de forma colaborativa du-
rante años de práctica académica y profesional en 
el ámbito del diseño. Estas herramientas se aplican 
en una dinámica iterativa que se propone detonar 
la intuición creativa y conduce a la resolución de 
problemas, usualmente indeterminados. Es impor-
tante mencionar que dicho método de trabajo se 
fundamenta en el design thinking, entendido como 
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un modo de pensamiento abductivo y un encuentro 
metodológico entre la etnografía y la creatividad 
(Córdoba, et al. 2015). 

Gracias a las necesidades, los diferentes contextos 
y las experiencias de aplicación que han dejado 
ver aciertos y desaciertos, este proceso se ha ido 
retroalimentando y ajustando desde tres planos: el 
procedimiento de trabajo, los resultados esperados 
y el ejercicio creativo, siempre con el propósito de 
facilitar herramientas que desarrollen las potencia-
lidades de los participantes en pro de un objetivo 
común, que en este caso fue la ideación de produc-
tos y/o servicios de carnaval y su enfoque hacia el 
emprendimiento cultural.

Es así como esta propuesta metodológica orientó 
cada una de las etapas, soportada en instrumentos de 
trabajo que permitieron visualizar el proceso de los 
talleres junto con los resultados, convirtiéndose en 
evidencia de su desarrollo (Figura 2).

Figura 2: Instrumentos de la metodología.

ETAPA 1 // INDAGACIÓN 

en esta etapa se recogió la información del contexto 
del carnaval a partir de su comprensión, recogiendo 
información conceptual, narrativa y experiencial de 
la manifestación mediante la observación, la apre-
ciación visual y el diálogo e intercambio de ideas de 
los equipos de trabajo (Figura 3).

Figura 3: Etapa 1 / Indagación

ETAPA 2 // CREACIÓN

Apartir de la exploración se dió paso al proceso 
creativo. Los participantes partieron de sus intere-
ses e hicieron uso de su conocimiento y habilidades 
para exponer sus ideas. 

Se proyectaron dos ideas vinculadas al servicio, la 
primera partió de una problemática muy común en 
el carnaval y es la falta de productos comerciales 
inspirados en esta fiesta que contengan un grado de 
novedad importante sin dejar a un lado los elemen-
tos simbólicos que la caracterizan. Es así como se 
propuso la creación de un espacio físico que fomen-
te la creatividad de emprendedores culturales para 
la generación de productos comerciales con nuevas 
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narrativas que aprovechen la estética propia de esta 
celebración, facilite herramientas para el proceso 
de creación y active una tienda virtual para exhibir 
los productos resultado del proceso. La segunda 
idea partió de una reflexión sobre la crisis ambiental 
y como el mal manejo de los residuos durante los 
desfiles del carnaval deja como resultado una senda 
llena de basura con material, en un alto porcentaje, 
con potencial para ser reciclado. Teniendo en cuenta 
esto, el equipo propuso un servicios ecológico que 
proporcione puntos estratégicos en la senda con 
doble uso: como contenedor de material reciclable y 
como espacio de promoción para productos comer-
ciales creados con conciencia ambiental y con un 
enfoque de identidad local. Posteriormente los equi-
pos de trabajo socializaron las ideas, recibiendo una 
retroalimentación muy nutrida de los participantes, 
que desde sus experiencias y conocimientos aporta
ron al aterrizaje de las propuestas (Figura 4).

Figura 4: Etapa 2 / Creación.

 ETAPA 3 // PROTOTIPADO

Teniendo en cuenta que las propuestas se tradujeron 
en un servicio, se aplicó un instrumento de prototi-
pado de servicios (blueprint) que proporcionó una 
visualización general sobre el posible funcionamien-
to de la idea.

ETAPA 4 // EMPRENDIENDO
 
Esta fue una de las etapas más importantes, gracias 
a las inquietudes y cavilaciones de los participantes, 

se pudieron identificar los obstáculos que afrontan 
tanto los estudiantes de diseño como los hacedores 
cuando se trata de llevar a cabo un proyecto en el 
contexto real. El taller facilitó a los participantes 
un material de trabajo, enfocado específicamente al 
emprendimiento cultural, que permitió inicialmen-
te hacer un reconocimiento de lo que hace y sus 
habilidades, luego a proyectar su emprendimiento 
y finalmente visualizar su modelo de negocio por 
medio de un canvas (Figura 5).

Figura 5: Etapa prototipado y emprendimiento.

RESULTADOS

 El laboratorio se convirtió en un espacio de diálo-
go y reflexión entre hacedores, estudiantes y em-
prendedores, por un lado sobre las potencialidades, 
dificultades y necesidades latentes en el Carnaval de 
Negros y Blancos, y por el otro, sobre la necesidad 
de fomentar espacios que apalanquen  proyectos de 
base cultural, ya sea desde la academia o desde otros 
escenarios que sean accequibles y democráticos 
(Figura 6).

A partir de los resultados obtenidos se identificó 
una necesidad fundamental, conocer las lógicas 
para la formulación de proyectos de base cultural 
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que permitan aplicar a las distintas convocatorias, 
estímulos, pasantías, entre otros, que se ofrecen a 
nivel local, regional, nacional e internacional, de 
tal manera que los interesados, en este caso los 
estudiantes de diseño, puedan acceder a oportuni-
dades de financiación, producción y/o circulación 
de sus propuestas. De este modo, la dinamización 
de estos espacios de aprendizaje práctico permitirá 
a los agentes interesados concretar y promover sus 
proyectos en un escenario propicio para impulsar las 
ICC de la región, que como valor agregado cuenta 
con el reconocimiento de Ciudad Creativa por parte 
de la Unesco.

Otro aspecto importante que se logró establecer es la 
carencia de redes colaborativas en la región, conse-
cuencia de la ausencia de un ecosistema creativo y 
cultural que involucre el compromiso de la comuni-
dad y la organización de las audiencias al momento 
de generar y consumir productos culturales; el fácil 
acceso a la infraestructura cultural existente y la 
gestión para el fortalecimiento de potenciales espa-
cios; y la promoción activa de agentes comerciales 
como ferias, mercados, compradores, promotores, 
etc. que permitan la circulación (Uribe, 2019), de tal 
manera que se puedan articular y robustecer estas 
dinámicas.
 
Y finalmente, desde el aspecto metodológico, el pro-
ceso interactivo permitió evaluar la eficacia de los 
instrumentos al momento de abordar los problemas 
y necesidades planteadas, involucrando no solamen-
te la discusión de los participantes y el diligencia-
miento de los lienzos, sino también la estimulación 
de la innovación colaborativa.

Figura 6: Participantes del laboratorio.

CONCLUSIONES

Es evidente que Colombia ha propiciado escenarios 
para que la cultura y la creatividad se constituyan en 
uno de los focos más importantes en la construcción 
de país, al ir tendiendo puentes que afiancen el capi-
tal cultural con la economía del territorio, posibili-
tando así oportunidades de desarrollo más diversas 
e incluyentes. Pero estas transformaciones al ser 
consecuencia de las dinámicas que se han llevado en 
otras partes del mundo, requieren una mirada crítica 
que evalúe la forma en que se están adelantando los 
diferentes procesos de consolidación del ecosistema 
creativo y cultural del país, que si bien debe inspi-
rarse en modelos y buenas prácticas de experiencias 
externas, no puede perder de vista las particularida-
des del entorno cultural, social, económico, ambien-
tal y el liderazgo político del territorio colombiano 
en toda su diversidad.

En este contexto la academia cobra un papel funda-
mental, que si bien ha hecho grandes aportes desde 
reflexiones teóricas que inclusive han llevado a la 
creación de nuevas instancias de formación pos-
graduales en gestión cultural, requiere de mayores 
esfuerzos para adelantar acciones que impulsen 
la creación de ecosistemas territoriales donde la 
comunidad, no solo académica, pueda descubrir y 
fortalecer sus capacidades creativas en espacios tan-
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to físicos como digitales diseñados para tales fines; 
proponiendo procesos formativos asequibles, demo-
cráticos y de alta calidad aterrizados a la realidad re-
gional en pro del aprovechamiento de sus recursos; 
y generando alternativas para la promoción, circula-
ción y consumo de bienes y servicios culturales que 
animen a los emprendedores culturales a construir 
región aprovechando su conocimiento, creatividad y 
pasión en un entorno sustentable, sostenible y ético.
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