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Resumen
Debido al fenómeno de la globalización, algunas políticas gubernamen-

tales, las tecnologías de la información, el ocio y la creación de conglo-

meraciones, hoy se encuentran en auge las industrias creativas. En este 

artículo se muestra cómo estas industrias participan en sectores en los 

que prevalecen la imaginación y la innovación; de ahí el renovado im-

pulso de realizar la producción y comercialización de obras de carácter 

cultural, entre ellas, las artes escénicas, literarias y audiovisuales. Ade-

más, el artículo perfila cómo el sector creativo permite el desarrollo de 

nuevos emprendimientos nacionales y extranjeros, para lo cual se otor-

gan beneficios económicos, culturales y sociales. 
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Palabras clave

 

Abstract
Due to the phenomenon of globalization, some government policies, in-

formation technology, entertainment and the creation of conglomera-

tions, creative industries are now booming. This article shows how these 

industries are involved in sectors where imagination and innovation 

prevails; hence the renewed impulse to make the production and mar-

keting of cultural pieces, including the performing, literary and visual 

arts. Furthermore, the article outlines how the creative sector allows the 

development of new national and foreign enterprises, for which econo-

mic, cultural and social benefits are granted.
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Introducción
Este artículo centra su mirada en el concepto 

de industrias culturales, para lo cual retoma lo 

que al respecto ha señalado la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-

cia y la Cultura (Unesco): “Las industrias cultu-

rales representan sectores que conjugan crea-

ción, producción y comercialización de bienes 

y servicios basados en contenidos intangibles 

de carácter cultural, generalmente protegidos 

por el derecho de autor” (citado en Ministerio 

de Cultura, s. f., p. 386); estas también son co-

nocidas como industrias creativas, industrias 

de futuro o  industrias de contenido. 

En Colombia, el documento Conpes 3659: Polí-

tica Nacional para la Promoción de la Industrias 

Figura 1. Clasificación de las industrias creativas y culturales

Fuente. Departamento Nacional de Planeación (2010).

Culturales en Colombia (Departamento Nacio-

nal de Planeación [DNP], 2010)  clasifica estas 

industrias en artes escénicas, audiovisuales, 

servicios creativos, media interactiva, diseño, 

literatura y publicaciones, artes visuales, patri-

monio cultural, y de conocimiento tradicional, 

mediadas por tecnologías de la información y 

la comunicación, o bien, de manera presencial, 

lo cual permite que se pueda acceder en forma 

asincrónica o sincrónica en cualquier lugar 

del territorio o momento, gracias a aparatos 

tecnológicos de gama media en adelante. La 

figura 1 muestra la clasificación referida de la 

industrias cultura y creativas desde la perspec-

tiva del documento Conpes 3659.
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Hoy es claro que el fenómeno de la globaliza-

ción y, especialmente, el cambio vertiginoso en 

las tendencias económicas, políticas, sociales, 

ambientales y tecnológicas que afectan al país 

han incrementado las exigencias y expecta-

tivas en lo concerniente al desarrollo de pro-

yectos emprendedores orientados a mejorar, 

entre otras, las condiciones sociales, humanas 

y medioambientales. En este contexto se vuel-

ve imprescindible el surgimiento de procesos e 

iniciativas de innovación que abanderen la res-

ponsabilidad social empresarial y ambiental, y 

ello implica consolidar enfoques de desarrollo 

de proyectos de producción y comercialización 

que amplíen las perspectivas del sector de los 

servicios y, particularmente, de las industrias 

creativas y culturales.  

Las industrias culturales y el 
emprendimiento en clave de la 
realidad tecnológica
Avilés y Canizález (2015) abren las perspectivas 

para los emprendimientos del nuevo milenio; 

señalan que si bien estos se instalan en medio 

del sistema económico imperante, se vuelven 

especialmente importantes para el desarrollo 

local: “Dentro del sistema económico se reco-

nocen nuevas formas de organización de la 

producción y nuevos sistemas localizados de 

actividad en torno a industrias culturales, mis-

mas que son visiblemente conductores del de-

sarrollo económico local”.

Lo diferentes productos y servicios que entre-

ga hoy el sector creativo surgen precisamente 

por las nuevas tendencias de apropiación de la 

cultura y de consumo a través de canales vir-

tuales. Las nuevas formas de relacionamiento 

espacial y temporal crean el terreno indicado 

para la consolidación de las industrias creati-

vas y culturales, o mejor aún, para los proyec-

tos que se inscriban en este campo de acción. 

Rodríguez (2011) da cuenta de estas transfor-

maciones en el campo de lo digital:

La conversión del producto cultural —digamos 

clásico: el libro, el disco, el filme convertido en 

vídeo— en archivo digital o en documento ac-

cesible on-line, y su asimilación en un soporte 

como el ordenador, donde la lectura, audición 

o visionado de esas obras converge y se re-

vuelve con el de otras formas de ocio —como 

los videojuegos, los pasatiempos y los juegos 

de azar, las apuestas deportivas y loterías, el 

chat— favorece la asimilación de la cultura 

entre las oportunidades de entretenimiento. 

Los desarrollos tecnológicos ciertamente han 

modificado tendencias y prácticas en el ámbito 

global; hoy su uso es mucho más económico y 

de fácil acceso para las personas, lo cual inclu-

so abarca tecnologías como las de la robótica y 

la impresión 3D, pero también dispositivos tác-

tiles y aplicativos que se han vuelto casi indis-

pensables en la cotidianidad (Delgadillo, 2014). 



Oportunidades de emprendimiento en las industrias creativas y culturales colombianas

Ene.-dic. 2016 | Núm. 1
80

Sin embargo, hay perspectivas opuestas, como 

las que sostienen Miklos y Tellos (2012):

El futuro es una época de crisis como la que la 

mayoría de los países enfrenta, es vislumbra-

do casi exclusivamente como la “sobreviven-

cia”. La perspectiva a mediano o largo plazo 

se ha visto oscurecida por preocupaciones in-

mediatas: desempleo, economías en recesión, 

escasez de capital, cierre de industrias, falta 

de servicios a la población y deterioro de la ca-

lidad de vida, entre otras (p. 146). 

Pero, dejando a un lado las proyecciones de 

los problemas futuros, es cierto que existen 

grandes oportunidades de desarrollo para los 

emprendedores que con acierto sepan leer y 

generar estrategias que partan de las tenden-

cias, necesidades y expectativas de los clientes 

potenciales, avocados al consumo y a prácticas 

tecnológicas; personas que, por ejemplo, de-

sean aprovechar el tiempo de descanso y maxi-

mizar el desarrollo de productos que surjan de 

actividades enmarcadas en el contexto del ocio 

creativo. Bas (2010) pone de relieve las ingen-

tes posibilidades para el desarrollo empresa-

rial:

Las organizaciones que con una mentalidad 

anticipatoria adopten una actitud preactiva 

y/o proactivo-interactiva dispondrán de un 

horizonte mayor, proporcionado por una ma-

yor cantidad de información, que les permi-

tirá tener mayores posibilidades de, cuanto 

menos, sobrevivir al correr de los tiempos y 

superar a sus competidores (p. 58). 

De acuerdo con lo anterior, los emprendimien-

tos en proyectos asociados a las industrias crea-

tivas tienen múltiples y claras oportunidades 

de despliegue en el entorno tecnológico, como 

en el caso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC). Desde la perspectiva 

de Chiavenato (2011), estos emprendimientos 

serán sustentables en las dimensiones econó-

mica, social, ambiental y político-institucional: 

La económica será proporcionada por procesos 

productivos competitivos; la social se deberá a 

un crecimiento económico que permita mejorar 

la calidad de vida de la población; la ambiental 

se desprenderá de la conservación del patrimo-

nio ecológico para las futuras generaciones; y 

la político-institucional será posible gracias a la 

creación de las condiciones de participación de 

todos los agentes públicos y privados en la cons-

trucción del desarrollo y la integración. (p. 143).  

Se puede establecer, asimismo, que la indus-

tria cultural se verá beneficiada por bastantes 

circunstancias que emanan desde el contexto 

del emprendimiento, el mercado, la socializa-

ción de las creaciones y la creatividad, como se 

muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Círculo del emprendimiento cultural: acciones y oferta institucional

Fuente: Ministerio de Cultura (s. f., p. 581).
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Desde el emprendimiento se forjan procesos de 

formalización, creación y desarrollo empresa-

rial; ello es posible al establecer programas de 

sostenibilidad, incrementar los niveles de   in-

versión, lograr acceder a formación especiali-

zada y generar redes de asociatividad o de clus-

terización. 

Para el caso del mercadeo, se establecen estra-

tegias de competitividad, crecimiento en lí-

neas de financiación, ampliación de los canales 

de comercialización, participación en ruedas 

de negocios y el soporte en inteligencia de mer-

cados, buscando el desarrollo de las economías 

creativas.
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Ruedas de negocio. Reuniones que se rea-
lizan en forma periódica y bajo un mode-
lo de planeación en las que participan 
empresarios, emprendedores e institu-
ciones gubernamentales, con el objetivo 
de desarrollar negocios o generar alian-
zas  en pro del beneficio común.

En lo atinente a la socialización de las creaciones, 

se tendrán beneficios en el acompañamiento y 

la capacitación en la formalización profesional, 

en el registro de derechos de autor y en las li-

cencias de circulación; ello implica realizar se-

guimiento para que todas las iniciativas presen-

ten modelos de responsabilidad social.

Desde la creatividad se contará con sensibiliza-

ción y formación en emprendimiento, inicial-

mente en las instituciones de educación. Con 

ello será posible incrementar o potenciar el 

pensamiento empresarial, mejorar la calidad 

técnica de los procesos, otorgar estímulos e in-

centivos económicos y, finalmente, establecer 

una formación en nuevas tecnologías adecua-

das para la materialización de las ideaciones 

empresariarales. 

Por otro lado, en el plano de su operatividad, las 

empresas creativas ofrecen una gran oportuni-

dad de desarrollo y empleabilidad, pues, dadas 

sus actividades, requieren personal para prestar 

sus servicios por horas, días, en turnos rotativos 

u otras modalidades, lo cual permite la creación 

de empleos —por ejemplo, a través de contratos 

outsourcing  y a distancia—. Esto implica ade-

más la disminución en costos de desplazamien-

to para la compañía, como lo resaltan Palací y 

Lisbona (2003): “Aunque los sistemas de contra-

tación han venido cambiando paulatinamente, 

disminuyendo el número de horas laborales, el 

pago de seguridad social y prestaciones sociales, 

[…] se seguirá generando gran cantidad de pues-

tos de los servicios en persona” (p. 33).  

Una oportunidad adicional se perfila desde 

el plano gubernamental, ya que, para el caso 

colombiano, el Gobierno ha venido legislando 

con el propósito de fortalecer el emprendi-

miento en las industrias creativas; de hecho, 

como lo refiere Throsby (2008), hoy se identi-

fica la generación de empresas como fuente de 

desarrollo económico y social:  

Los gobiernos, históricos defensores y benefi-

ciarios del patrimonio cultural, han actuado 

como propietarios y gestores de instituciones, 

instalaciones y sitios patrimoniales; apoyan-

do directa o indirectamente en el manteni-

miento, funcionamiento y restauración del 

patrimonio cultural; a través de educación y 

difusión; o bien de regulación dura (coerciti-

va) o blanda (incentivos), para obligar o pro-

mover en los particulares la adopción de me-

didas frente al patrimonio cultural.

Finalmente,, cabe mencionar el enfoque de 

emprendimiento cultural conocido como 
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Conclusiones 

En el mundo globalizado, las industrias crea-

tivas han venido formando asociaciones que, 

mediante la unión de esfuerzos, han logrado 

múltiples beneficios frente a competidores 

cada vez más agresivos, proveedores menos 

confiados, clientes con expectativas y nece-

sidades cada vez más selectivas y con menor 

capacidad de pago o endeudamiento, y regla-

mentaciones que emanan de los gobiernos y 

son de obligatorio cumplimiento. Avilés y Ca-

nizález (2015) señalan acertadamente la ten-

dencia actual de constituir “aglomeraciones” 

o “clústeres” empresariales para el desarrollo 

efectivo de las organizaciones:

Las formas de la economía cultural en el es-

pacio territorial, así como las dinámicas de 

organización de la producción tienden a ma-

terializarse en forma de densas aglomera-

ciones. Esta propuesta se refiere a sinergias 

de innovación percibidas en clusters indus-

triales; los que adquieren ventajas compe-

titivas específicas del lugar, por razón de las 

simbologías culturales locales congeladas en 

Clúster empresarial. Tipo de asociación 
que se da entre eslabones de la cadena 
productiva del mismo sector económi-
co y geográfico, con el fin de ser más 
competitivos en la industria en que se 
encuentran. 

“Cultura para todos”, liderado por la ministra 

de Cultura de Colombia Paula Moreno Zapata 

(2007-2010), en el cual se propone que el sector 

se asocie y desde allí se generen productos que 

se puedan comercializar en los ámbitos nacio-

nal e internacional. Esto parece confirmar el 

concepto que emite Boix y Lazzeretti (2011), 

que sugieren dos líneas generales para el dise-

ño de políticas:  

La primera se centra en el desarrollo del “sec-

tor creativo”, es decir, de las actividades más 

intensivas en creatividad. Para ello, Naciones 

Unidas propone medidas como la protección y 

promoción de la diversidad cultural, la provi-

sión de infraestructuras culturales, financia-

ción, creación de mecanismos institucionales, 

ampliación de los mercados de exportación, 

protección de los derechos de los creadores 

pero sin perpetuar formas de negocio anqui-

losadas y obsoletas, y el fomento y soporte de 

clústeres creativos. La segunda línea sugiere 

extender la lógica de la creatividad al conjunto 

de la economía, o al menos a otras actividades 

que pueden beneficiarse de ella. En este senti-

do, la economía creativa puede constituir un 

elemento importante de la política industrial 

y de servicios, puesto que ambas pueden ex-

plotar la capacidad de las industrias creativas 

de incrementar su producción y crear ocupa-

ción de forma sostenida y robusta, y al mismo 

tiempo exportar bienes y servicios (p. 181). 
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sus productos. Ello implica especial atención 

hacia los términos en que se vincula la lógica 

espacial, así como los parámetros y las formas 

de la concentración territorial que permiten 

la ejecución competitiva, por un lado, y su po-

tencial creativo, por otro. 

Por otro lado, la disminución en los precios de 

venta de las actividades culturales y creati-

vas permite mayor acceso a clientes que, por 

condiciones económicas diversas, no podrían 

acceder a participar de los servicios que otor-

gan las empresas que se desempeñan en este 

sector. Con ello se asegura una mayor partici-

pación en la apropiación cultural, en sus dife-

rentes ramas o propuestas, y un incremento 

en la innovación empresarial y las formas de 

emprendimiento.

El sector creativo permite el desarrollo de nue-

vos emprendimientos e inversiones, para lo 

cual hoy se cuenta con beneficios económicos, 

culturales y sociales que apuntalen no solo los 

proyectos empresariales, sino que también 

mejoren la calidad de vida de las comunidades, 

por cuanto podrán hacerse partícipes de una 

multiplicidad de recursos culturales de fácil 

acceso, visibles y puestos a su disposición. El 

horizonte es claro: con los grandes avances tec-

nológicos, las industrias creativas y culturales 

tienen una oportunidad de primer nivel para 

su despliegue efectivo, la puesta en escena de 

la innovación y su adaptación a los entornos 

propios del nuevo milenio.
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