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1. INTRODUCCIÓN
En el marco de la Política Pública Distrital de Economía, Cultural y Creativa (PPDECC, 
2019), adaptada mediante documento Conpes Distrital 02, la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte (SCRD) tiene como objetivo: “Generar un entorno propicio para el 
desarrollo cultural, social y económico de la ciudad, a través del fomento, promoción e 
incentivo de la Economía Cultural y Creativa, en el marco del reconocimiento, respeto y 
promoción de los derechos y libertades culturales.”. Es por esto que, para cumplir con lo 
propuesto, son desarrolladas acciones que permiten: i) promover espacios adecuados 
para el desarrollo de actividades culturales y creativas; ii) fortalecer el capital humano 
del sector cultural y creativo; iii) ampliar los mecanismos de apoyo financiero dirigidos a 
los agentes del sector; iv) apoyar las estrategias de ampliación de mercado; y v) promover 
líneas de gestión de conocimiento.

En línea con el primer y quinto objetivo de la PPDECC, la Administración Distrital a través 
de la SCRD ha planteado, como uno de sus grandes retos, la consolidación de la hoy lla-
mada Red de Distritos Creativos (Red), para lo cuál se requiere conocer previamente las 
dinámicas propias de cada uno de los territorios pertenecientes a la Red, su vocación ar-
tística, cultural o creativa, las subdivisiones o zonificación vocacional, economías infor-
males y populares, datos históricos y memoria barrial, organización social con presencia 
y acción en los Distritos Creativos, el nivel de asociatividad entre agentes, organización 
entre ciudadanía, la existencia de espacios de participación formales e informales, estruc-
turas o modelos de gobernanza y las identidades gráficas o simbología de cada territorio.

Es así como para el 2022, la Dirección de Economía, Estudios y Políticas (DEEP) de la 
SCRD desarrolló un estudio con la finalidad de mapear y caracterizar las dinámicas so-
ciales, culturales y de mercado que se desarrollan en los Distritos Creativos de Bogotá. 
Esta investigación consolida información cuantitativa y cualitativa del sector cultural y 
creativo, la cual servirá como insumo para el diseño de lineamientos de política pública, 
así como la implementación de programas y proyectos que respondan al contexto y a las 
nuevas dinámicas socioeconómicas de los agentes.
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Este documento está organizado de la siguiente manera: primero se realiza una intro-
ducción, contextualización de la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa 
(PPDECC), así como la necesidad del presente estudio, además se explica el objetivo de la 
Red, y cuáles Distritos Creativos fueron seleccionados para este ejercicio; posteriormente 
se describe la metodología utilizada en el estudio. También se realiza el análisis detallado 
en cada uno de los Distritos; se presentan las principales conclusiones y recomendacio-
nes, y por último se exponen los conceptos claves, los anexos y la bibliografía.
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2. DISTRITOS CREATIVOS  
Y RED DE DISTRITOS CREATIVOS.

Uno de los objetivos priorizados en la PPDECC es la promoción de espacios adecuados, 
a través de la consolidación de los Distritos Creativos; estos son espacios geográficamen-
te delimitados donde converge la creatividad, la cultura y el emprendimiento (Alcaldía de 
Bogotá, 2019) y permiten formalizar escenarios, resignificar diversos procesos que forta-
lecen el tejido social, la convivencia y la cooperación entre actores. Actualmente, existen 
quince (15) Distritos Creativos (Decreto Distrital 280 de 2020).
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Mapa 01. Distritos Creativos

Fuente: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Elaboración propia.
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A partir de la creación de los Distritos Creativos, en el año 2021 se creó la Red de Distritos 
Creativos, la cual nace como un escenario de articulación intersectorial e interinstitucio-
nal y pretende identificar y el desarrollar programas y proyectos de urbanismo táctico, ba-
rrios vitales, intervenciones artísticas del espacio público, señalización, movilidad, entre 
otros.

2.1 DISTRITOS CREATIVOS PRIORIZADOS

Para la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), los Distritos Creativos son te-
rritorios que se caracterizan por el arte, el emprendimiento y la cultura, permitiendo la 
transformación social y económica de la ciudad. Las dinámicas propias de cada Distrito 
Creativo son diversas y particulares, por ello se deben identificar y caracterizar las necesi-
dades propias del territorio.

A partir de la revisión documental y de varias sesiones de trabajo, la Dirección de Economía, 
Estudios y Política (DEE) y el equipo de trabajo de la Red de Distritos Creativos elaboraron 
una planeación estratégica para atender a los 15 Distritos Creativos, a partir de tres niveles 
de priorización: alta, media y baja.

Se seleccionaron cinco (5) Distritos con prioridad alta, cinco (5) con media y cinco (5) 
con prioridad baja. Los criterios de priorización se determinaron con base en una iden-
tificación de necesidades concretas de articulación y generación de acciones a corto, 
mediano y largo plazo. Además, se tuvo en cuenta el nivel de desarrollo de cada Distrito 
Creativo, el avance en las articulaciones clave con aliados públicos y privados, la identifi-
cación de agendas y acciones para 2022, la presencia de actores en el territorio con agen-
das propias de activación, el impacto en la ciudadanía y una oferta cultural y creativa de-
finida dentro del territorio.

Con la sanción de la Ley 1834 de 2017, la creación de la Política Pública Distrital de 
Economía Cultural y Creativa en el año 2019 y la puesta en marcha del mecanismo de 
priorización, se da vía para la selección de los cinco (5) Distritos priorizados, objeto de esta 
investigación:



12

(i) Distrito Creativo La Candelaria - Santa Fe.

(ii) Distrito Creativo Centro Internacional.

(iii) Distrito Creativo Teusaquillo.

(iv) Distrito Creativo y Diverso La Playa.

(v) Distrito Creativo San Felipe.
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3. METODOLOGÍA
3.1 OBJETO DE ESTUDIO, VARIABLES Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

El objeto de estudio del presente proyecto está en las economías culturales y creati-
vas que hacen presencia en 5 Distritos Creativos priorizados de la ciudad de Bogotá: La 
Candelaria - Santa Fe, Centro Internacional, Teusaquillo, Diverso La Playa y San Felipe, y 
cuyas actividades económicas, según el Código Internacional Industrial Uniforme CIIU 
Rev. 4 A.C., se enmarcan en la producción, promoción, difusión o comercialización de 
bienes y servicios artísticos, culturales y patrimoniales.

Específicamente, son aquellas economías relacionadas con las asociativas y de regula-
ción, actividades manufactureras de la economía creativa, agencias de noticias y otros 
servicios de información, artes escénicas y espectáculos, artes visuales, audiovisual, dise-
ño, editorial, educación cultural y creativa, fonográfica, medios digitales y software, patri-
monio cultural, publicidad y turismo cultural.

En tal sentido, la SCRD busca una descripción densa de los recursos culturales, sociales y 
comunitarios que se entablan en dichos territorios, así como del comportamiento empre-
sarial y organizativo de las economías culturales y creativas asentadas allí. Para tal efecto, 
el estudio pretende entender el contexto de los Distritos Creativos priorizados, a través de 
la aplicación de una metodología mixta (cuantitativa - cualitativa) de trabajo en campo que 
facilite levantar información relacionada con: A. Vocación artística, cultural o creativa y sus 
criterios de subdivisión o zonificación vocacional; B. Economías informales y populares; C. 
Historia y memoria barrial (poblamiento u origen); D. Análisis organizacional por género; E. 
Organización social con presencia y acción en los territorios; F. Nivel de asociatividad u or-
ganización entre agentes y entre la ciudadanía; G. Espacios de participación formales e in-
formales; H. Estructuras o modelos de gobernanza; I. Fortalezas, necesidades y oportunida-
des: infraestructura, articulación entre agentes, condiciones para el desarrollo empresarial, 
agenda cultural y urbanismo táctico; J. Percepción de la comunidad: tejido social, infraes-
tructura, apropiación social, contenidos simbólicos, intervenciones y visibilización de los 
DC; e Identidad gráfica: aspectos básicos de identidad visual para cada distrito.
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Para el logro de lo anterior, la Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) de 
la Secretaría Distrital, de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), en articulación con el 
Consorcio MC SOCIAL 2022 conformado por las sociedades BETA GROUP SERVICES 
S.A.S., y BETA GROUP S.A.S., llevó a cabo el proyecto entre el octubre y diciembre del 
2022, en donde se busca contar con información valiosa para la toma de decisiones.

3.2 TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y 
CUALITATIVA

La metodología se desarrolló teniendo en cuenta cuatro (4) técnicas de obtención de in-
formación; las dos primeras de carácter cuantitativo (base de datos y encuestas), y las dos 
últimas cualitativas (cartografía social y entrevista en profundidad), lo que permite mapear 
y caracterizar las dinámicas sociales, culturales y de mercado que se desarrollan en cinco 
(5) Distritos Creativos. Por consiguiente, la metodología está organizada en cuatro mo-
mentos (escalonados o no) con el fin de garantizar la calidad de la información.

Figura 1. Contexto de los Distritos Creativos.

El primer momento se llevó a cabo a través de la elaboración de una base de datos (direc-
torio). Dicha búsqueda se realizó por medio de fuentes secundarias, a través de las pági-
nas web de las entidades públicas como; alcaldías locales, secretarías, entre otras.

El segundo momento implica el levantamiento de información primaria por medio de la 
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aplicación de una encuesta a los agentes del sector que desarrollan actividades culturales 
y creativas en alguno de los 5 Distritos Creativos. A continuación, se presenta la cantidad 
de encuestas realizadas en cada Distrito Creativo1, el cuál debe tenerse en cuenta para la 
correcta interpretación de los datos:

Distrito Creativo Número de encuestas  
realizadas a los agentes

La Candelaria - Santa Fe 253

Centro Internacional 71

Teusaquillo 127

Diverso La Playa 34

San Felipe 104

El tercer momento conlleva la realización de una cartografía social con las organizacio-
nes culturales y creativas que tienen presencia en los DC objeto del estudio. El ejercicio 
de cartografía social busca construir saberes de manera colectiva, lo que facilita la com-
prensión de las dinámicas sociales y culturales, los actores que operan en cada comuni-
dad, objetos tangibles, lugares y no lugares que intervienen en la producción, circulación 
y consumo de cultura, así como en el acercamiento espacial al fenómeno las economías 
creativas. En particular, la cartografía se orienta hacia la configuración histórica y social del 
territorio en tres dimensiones-categorías: cómo era el territorio, cómo está configurado 
social y espacialmente el Distrito Creativo y cómo se imaginan los agentes sociales el te-
rritorio consolidado como Distritos Creativos.

En el cuarto momento se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a personas que 

1 Se presenta información de aquellos agentes que aceptaron el tratamiento de datos y confirmaron pertenecer o desarrollar acciones hacia una de las 34 
actividades de inclusión total del sector cultural y creativo. 
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asumen roles de liderazgo dentro de las economías creativas de cada DC. Con estas in-
vestigaciones se profundizó en el conocimiento de las dinámicas sociales y culturales in-
formales o poco formalizadas que ocurren en los territorios, enfatizando en la percepción 
de la comunidad creativa acerca de su tejido social, satisfacción con la oferta de infraes-
tructura, apropiación social de los DC, contenidos simbólicos implicados en la relación 
territorio-economías creativas, intervenciones y visibilización de los DC., así como en las 
fortalezas, necesidades y oportunidades que los DC experimentan en materia de infraes-
tructura, articulación entre agentes, condiciones para el desarrollo empresarial, agenda 
cultural y urbanismo táctico.
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4. CONTEXTO Y ANÁLISIS SEGÚN  
DISTRITO CREATIVO

4.1 DISTRITO CREATIVO LA CANDELARIA - SANTA FE

4.1.1 Historia y memoria barrial (poblamiento u origen).  
Contexto histórico del territorio.

El Centro Histórico es la raíz de nuestra historia, la cuna de acontecimientos ancestrales 
y de primeros asentamientos religiosos, culturales y artísticos que hacen parte del reco-
nocimiento del inicio de una historia que trajo consigo el desarrollo urbano de la ciudad 
de Bogotá.

La Candelaria es hoy reconocida como una Localidad que alberga barrios como; La 
Catedral, el Centro Administrativo, Egipto, La Concordia, Belén, Santa Bárbara y Las Aguas.

El nombre de La Candelaria, según Saldarriaga Roa (1994), se usó inicialmente como una 
referencia a los alrededores de la iglesia y el convento de los Padres Agustinos Recoletos, 
los cuales llevan ese nombre. Progresivamente se fue extendiendo al área situada al orien-
te de la Plaza de Bolívar, actualmente su delimitación corresponde desde la calle séptima 
hasta la avenida Jiménez de Quesada al norte y desde la avenida circunvalar al oriente de 
la ciudad hasta la carrera décima al occidente.

Cada calle de La Candelaria es una historia y tiene un significado. De acuerdo con la inves-
tigación de Duarte (2016), por orden del Virrey Manuel Guirior, el 10 de noviembre de 1774 
y con ayuda de cada alcalde, se decidió nombrar las calles e identificar las casas con un 
número, teniendo en cuenta que desde la colonización se arraigó la religión y las creen-
cias que traía consigo, en razón a esto y a los habitantes que conformaban esta “Villa” se 
identificó cada calle con nombres de santos y de sus residentes más emblemáticos.

En el año 1849 fue ordenada la nomenclatura de la ciudad, tomando como referencia la 
actual plaza de Bolívar. Esto permitió identificar las calles que iban de oriente a occiden-
te, y las carreras de sur a norte, esto se atribuye al gobernador de la provincia de Bogotá, 
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Vicente Lombana (Duarte, 2016). Las calles y nombres que la identifican hacen parte de 
una historia de colonización, de un reconocimiento a una nueva cultura y creencia im-
plantada por los colonizadores, así como de un gran significado por la independencia, la 
libertad y la justicia. Estas calles también brindan un reconocimiento a las emociones, son 
llamadas como la calle del Amor, la Alegría, de la Paz, de la Fatiga, entre otras.

“El Centro Histórico de Santafé de Bogotá fue declarado Monumento Nacional me-
diante el decreto 264 del 12 de febrero de 1963. Su manejo y cuidado correspon-
den a la Corporación La Candelaria, una dependencia de la Alcaldía Mayor de la 
ciudad creada en 1980 para cumplir con esos fines. El Centro Histórico cuenta con 
una reglamentación adecuada, acorde con su categoría y valor patrimonial, que fa-
vorece la protección de espacios e inmuebles valorados por sus cualidades históri-
cas, artísticas, urbanísticas y arquitectónicas e incentiva su conservación y adecua-
ción.” (Sanabria Roa, 1994, p.10)

De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía Local de La Candelaria, antes 
de que esta localidad fuera declarada patrimonio histórico sufrió varios cambios en su 
infraestructura, debido al llamado a la modernidad que se vivió en los años treinta, ya 
que menospreciaron la arquitectura colonial, llegando así a destruir gran parte de esta. 
Después de los años 60s la ciudad continuó expandiéndose considerablemente.

“El Centro Histórico de la capital, que llevó el nombre de Santafé de Bogotá hasta 
1823 y lo volvió a adoptar en 1991, conserva la traza original de sus calles y los es-
pacios libres de sus plazas y plazuelas, establecidas desde el momento inicial de su 
fundación. El centro de ese espacio urbano se encuentra en la Plaza Mayor, hoy 
Plaza de Bolívar, en la cual se alojan desde un comienzo las sedes representativas 
de los poderes en la ciudad: Estado e Iglesia.” (Sanabria Roa, 1994, p.38).

La Candelaria hoy en día es reconocida como el centro de la ciudad de Bogotá y es iden-
tificada como la localidad número 17. Estas atribuciones no son hechas solo por los acon-
tecimientos históricos allí ocurridos, sino también por albergar diversidad cultural, por ser 
un espacio conformado por las sedes principales del gobierno, las edificaciones, museos, 
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instituciones financieras, educativas y comerciales. Es una localidad que mantiene viva la 
presencia de artesanos, de economías artísticas, culturales, gastronómicas, así como de 
hostales de los que cada turista puede disfrutar durante su estadía, esto hace que este lu-
gar sea un referente tanto turístico como de patrimonio histórico para los visitantes que a 
diario llegan a la ciudad de Bogotá.

“...al ser un lugar de concentración y pues también fundacional de la ciudad, mu-
chos grupos u organizaciones culturales han emergido históricamente en la loca-
lidad y estos primeros actores culturales que estuvieron asentados en este espacio 
de la ciudad, pues generaron unas dinámicas culturales de consumo, de acceso, 
de oferta de bienes, servicios culturales que atrajo a esa población residente flotan-
te y que ayudó, además, a emerger nuevas entidades y nuevos emprendimientos 
y nuevos espacios para el arte y la cultura.“ (Entrevista a Ricardo Cantor, 4 de no-
viembre de 2022).

Asimismo, tanto la localidad de Santa Fe como la de La Candelaria, abarcan el importante 
legado cultural e histórico que conlleva estar ubicadas en el centro de la ciudad y son re-
conocidas como las localidades más antiguas.

“Los barrios que hoy día hacen parte de la localidad se fueron formando en los 
años posteriores a este primer crecimiento urbanístico. El barrio Las Nieves consti-
tuía el entorno urbano de la mayoría de los artesanos de Bogotá en la segunda mi-
tad del siglo XIX. Las condiciones de vida eran precarias, debido a que las viviendas 
eran en su mayoría tiendas que carecían en general de servicios públicos y calles 
adecuadas.” (Alcaldía Local de Santa Fe, s.f.).

Algunos autores señalan que La Candelaria - Santa Fe es un espacio urbano objeto de 
gentrificación, y en concreto, a la forma en que las estrategias de patrimonialización y 
monumentalización han operado allí como detonantes. Dicho proceso de reconfigura-
ción del espacio responde a la tendencia internacional de los centros de arte contempo-
ráneo a reciclar edificios deteriorados en zonas de gentrificación y definir a las economías 
creativas como actores protagónicos del cambio. (Townsend, 2015).
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Sumado a lo anterior, el centro de Bogotá ha sido un espacio en el que se han centraliza-
do algunas actividades de la vida política, social y cultural del país, lo que hace que en la 
vida cotidiana circule por el territorio una gran cantidad de población flotante. Esto hace 
que el DC tenga una capacidad instalada que le permita tener su propia dinámica cultu-
ral, artística y creativa por iniciativa privada y pública. Los agentes creativos reconocen la 
diversidad vocacional y la capacidad instalada con la que cuenta el Distrito. Asimismo, re-
conocen la importancia de la historia del territorio y del papel que el DC cumple en la vida 
cultural del país.

Por otra parte, en La Candelaria - Santa Fe hay una rica diversidad de expresiones de aso-
ciatividad de los agentes culturales, artísticos y creativos. Esto se debe a la tradición orga-
nizativa del territorio por albergar a organizaciones artísticas y culturales desde mediados 
del siglo XX; por ejemplo: Teatro La Candelaria, Teatro Seki Sano, Cine Club El Muro (tras-
ladado al DC La Playa hace décadas), entre otros.

Además, en el DC la asociatividad se caracteriza por su carácter local y distrital. De este 
modo, en el territorio hacen presencia instituciones culturales y artísticas del orden na-
cional, museos en su mayoría y la Biblioteca Luis Ángel Arango adscrita al Banco de la 
República, así como entidades distritales (Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA, y 
la SCRD) y locales. Así mismo, los agentes culturales se vienen articulando con el fin de 
reactivar la economía de La Candelaria y Santa Fe y regresar al estado de cosas antes de 
la pandemia. Esto se hace a través de la promoción de las actividades culturales y gastro-
nómicas, enfocándose en el público turista. Ejemplo de ello son los restaurantes y gastro-
bares en asocio con los hostales y hoteles.

Con base en la publicación realizada por Arias Clavijo, (2020) y, según la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, el DC La Candelaria - Santa Fe es un territorio que se encuentra delimitado 
por las calles 9 y 26, entre las carreras séptima y tercera, de igual manera cuenta con una 
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ampliación hacia el occidente entre las calles 17 y 12C, hasta la carrera décima, y por el 
oriente hasta la carrera primera. Este Distrito contiene 5 parques, 52 sitios de interés cul-
tural, un Paradero Para libros Para parques (PPP) y 33 equipamientos culturales privados.

Mapa 02. Polígono - Distrito Creativo La Candelaria - Santa Fe.

Fuente: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Elaboración propia.
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4.1.2 Vocación artística, cultural o creativa  y sus criterios de subdivisión 
o zonificación vocacional.

A continuación, se presenta una descripción cuantitativa de los agentes culturales, artís-
ticos y creativos del Distrito Creativo La Candelaria - Santa Fe, que procura dar cuenta de 
las características sociodemográficas del territorio objeto de estudio.
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I. Información sociodemográfica de los socios fundadores

Para este capítulo se realiza el análisis a partir de los datos suministrados por quienes lide-
ran las organizaciones, incluyendo información de los socios - fundadores, administrado-
res y representantes2 que equivalen al 73,6% (186 encuestados) del total de personas en-
cuestadas (253 encuestados) en el Distrito Creativo.

Gráfico 1. Rol o función que desempeña el encuestado dentro de la organización:

Administrador
20,2%

Socio fundador
52,2%

Otro
26,5%

Representante
1,2%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

2  Se excluye en el análisis del primer capítulo relacionado con información sociodemográfica los perfiles relacionados con “otros” y “no saben o no 
responden”.
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En el gráfico 1 se observa que más del 50% de los encuestados se reconocen como so-
cios fundadores, seguido por aquellos que indicaron ser administradores (20,2%) y re-
presentante el (1,2%). Por su parte, un 26,5% mencionó que tiene otro tipo de rol en la 
organización.

Gráfico 2. Género con el que se identifican los socios  
- fundadores, administradores y representantes.

LGTBIQ+
0,5%

NS/NR
3,2%

Mujer
36,6% Hombre

59,7%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia

Con relación a la información obtenida en la gráfica 2, se puede evidenciar que los hom-
bres hacen mayor presencia en el Distrito Creativo con un total de 59,7% de las respues-
tas emitidas en las encuestas.
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Gráfico 3. Orientación Sexual de los socios  
- fundadores, administradores y representantes.

Otro
6,5%

NS/NR
12,9%

Homosexual
0,5%

Heterosexual
79,0%

Bisexual
1,1%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Con el objetivo de identificar la orientación sexual de los socios - fundadores, administra-
dores y representates encuestados en el DC, por medio de encuestas se logra concluir 
que el 79,0% de la población respondieron que su orientación sexual es clasificada como 
heterosexual.
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Gráfico 4. El encuestado de acuerdo a su cultura, o rasgos físicos de los socios  
- fundadores, administradores y representantes.

Otros
57,0% NS/NR

26,9%

Mestizo
7%

Indígena
7%

Afrocolombiano...
2,2%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Como se puede observar en el gráfico, se encontró que la mayor parte de los agentes ar-
tísticos, culturales y creativos se consideran como provenientes de otras identidades cul-
turales (57,0%), mestizos (7,0%) e indígena (7,0%); mientras que solo el 2,2% se consideran 
afrodescendientes.

Por otra parte, en lo que respecta a las discapacidades el 4,8% de los encuestados men-
cionó que presenta limitaciones diferentes a moverse o caminar, usar sus brazos o manos 
o ver a pesar de usar gafas.
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Gráfico 5. Edad de los socios - fundadores, administradores y representantes.

Entre 46 y 55 años
13,4%

Mayor a 55 años
14,5%

NR
12,4%

Entre 36 y 45 años
23,1%

Entre 26 y 35 años
25,8%

Entre 18 y 25 años
20,8%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

En el gráfico 5 se evidencia que la mayoría de socios - fundadores, administradores y re-
presentantes se caracterizan por tener una edad entre los 36 y 45 años (23,1%), seguido 
por aquellos que tienen entre 26 y 35 años de edad (25,8%).
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Gráfico 6. Nivel máximo de estudios alcanzado por los socios  
- fundadores, administradores y representantes.

Técnico
16,1%

Tecnólogo
5,9%

Universitario
33,3%

Bachillerato
23,7%

Básica primaria
7%

Especialización
0,5%

Maestría
3,2%NS/NR

10,2%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Los agentes artísticos, culturales o creativos se caracterizan por contar en su mayoría con 
estudios universitarios (33,3%), seguido por aquellos que tienen título de bachiller (23,7%) 
y técnico (16,1%). En contraste, pocos agentes han realizado estudios de posgrado, como 
especialización (0,5%) y maestría (3,2%).
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II. Información actividades culturales y creativas.

Gráfico 7. Actividades culturales y creativas principales que desarrolla el encuestado.

Act. manu. de la econ. creativa 
Act. asociativas y de regulación

Diseño
Turismo cultural

Artes escénicas y espectáculos
Patrimono cultural

Edu. cultural y creativa

Editorial
Artes visuales

NS/NR
Audiovisuales

Agen. de noti. y otros ser. de infor.
Fonográfico

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 10,0% 25,0%

24,9%
19,4%

17,0%
11,5%

10,3%

5,1%
3,6%

2,8%
2,8%

0,8%
0,8%

0,8%
0,4%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Las economías creativas localizadas en el Distrito Creativo La Candelaria - Santa Fe se 
caracterizan por dedicarse a una serie de actividades centradas en la creación de va-
lor agregado tecnológico o actividades culturales y artísticas en el que la experiencia del 
consumidor/cliente es el bien intangible que ofrece el agente cultural. Destaca para este 
Distrito que la mayoría de agentes encuestados desarrolla actividades relacionadas con la 
manufactura (24,9%) y actividades asociativas y de regulación (19,4%), seguida por diseño 
(17,0%), turismo cultural (11,5%) y las artes escénicas y espectáculos (10,3%).
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Gráfico 8. Eslabones de la cadena de valor.

Eslabon 1:
creación

Eslabon 2:
producción

Eslabon 3:
distribución

Eslabon 4:
promoción

Eslabon 5:
comercialización

Eslabon 6:
exibición

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

63,7%

53,8%

52,6%

46,2%

65,6%

51,4%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

De acuerdo con la información obtenida sobre cadenas de valor3, se evidencia que de las 
253 agentes encuestadas, la mayoría de organizaciones se encuentra o desarrolla activi-
dades hacia el eslabón de comercialización y al eslabón de creación4.

3 Desde la SCRD, basados en la definición de la UNESCO (2009), se desarrolló una propuesta de cadena de valor integrada por seis eslabones que repre-
sentan, en términos generales, los procesos del sector cultural y creativo de Bogotá, a partir de los cuales, los agentes pueden orientar la formulación 
de sus proyectos. 1 eslabón: Creación: Involucra la inspiración e identificación de contenidos que posteriormente se materializan en bienes o servicios. 2 
eslabón: Producción: Materializa bienes o servicios a través del uso de herramientas especializadas, infraestructura o procesos de fabricación. 3 eslabón: 
Distribución: Pone al alcance de consumidores o exhibidores bienes o servicios finales, haciendo uso de diferentes canales. 4 eslabón: Promoción: Posiciona 
un bien o servicio logrando que los consumidores se interesen y se apropien de este. 5 eslabón: Comercialización: Dispone de bienes y servicios para su 
consumo final a cambio de redistribución y 6 eslabón: Exhibición: Como las salas de cine, teatros, empresas especializadas en venta de tiquetes, librerías.
4  Este cálculo se realiza teniendo en cuenta que una organización puede estar desarrollando actividades enfocadas en uno o más eslabones de la cadena de valor.
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III. Una primera aproximación al mapa de formalidad.

Las economías creativas en el DC pueden ser de tres tipos: formal, informal y popular. La 
primera tiene que ver con las economías creativas que han formalizado su actividad ante 
las entidades correspondientes, a saber, Cámara de Comercio, DIAN, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, entre otras. Por otro lado, la economía creativa informal se refiere a las activida-
des económicas culturales, artísticas o creativas que no están siendo reguladas por las en-
tidades del gobierno nacional o distrital, o no se encuentran registradas oficialmente. Esto 
incluye una serie de actividades culturales que ocurren en el DC basados en el trabajo in-
formal, a tiempo parcial, en el hogar y la calle. Sin embargo, algunas actividades económi-
cas culturales, artísticas o creativas se desarrollan de manera popular; es decir, además de 
ser informales, tienen el rasgo de hacer uso de los espacios públicos y exponer la cultura 
popular. En dicho segmento de la población dedicada a la cultura se encuentra el arte ca-
llejero, algunas agrupaciones musicales, el teatro callejero, la cuentería, etc.

Gráfico 9. Clasificación de la organización respecto a la formalidad.

Informal
27,3%

NS/NR
1,6%

Formal
71,1%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.
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El gráfico 9 señala que de los 253 agentes encuestados, el 71,1% se autodenomina como 
una organización de carácter formal, el 27,3% informal y el 1,6% no sabe o no responde 
por diversas causas, entre ellas, desarrollan actividades artísticas populares.

Mapa 03. Formalidad - Distrito Creativo La Candelaria - Santa Fe.

Fuente: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Elaboración propia.
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El mapa muestra las concentraciones de las organizaciones formalizadas en el Distrito 
Creativo La Candelaria - Santa Fe, resaltan principalmente dos zonas: Calle 19 entre carre-
ras 4 y 5, y en los alrededores del chorro de Quevedo. Por su parte, aquellas personas que 
se autoreconocen como informales, están concentrados alrededor de la zona del parque 
de los periodistas y la zona peatonal de la carrera 7ma.

Gráfico 10. La organización cuenta con Registro Único Tributario (RUT).

Si
72,7%

No
22,1%

NS/NR
5,1%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

El gráfico 10 muestra que el 72,7% de los encuestados menciona que su organización tie-
ne RUT y el 22,1% no lo tiene, lo cual brinda una aproximación al grado de formalidad de 
la actividad en el Distrito Creativo.
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Gráfico 11. La organización cuenta con registro de Cámara de Comercio.

Si
68,4%

No
25,3%

NS/NR
6,3%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Se puede identificar que el 68,4% de la población encuestada que hace parte del DC La 
Candelaria - Santa Fe se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio, seguido por 
un 25,3% que no se encuentra registrado.

Gráfico 12. Tipo de organización.

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

60,5%

6,3%
5,5%

2,4%
1,6%

0,4%
0,4%

Registrado como comerciante

Iniciativa no formalizada

Empresa unipersonal

NS/NR

Iniciativa popular

Asociación

Corporación
Limitada

Fundación

11,5%
11,5%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.
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Por otra parte, según el gráfico 12, cuando se le pregunta a los agentes artísticos, cultu-
rales y creativos sobre el tipo de negocio u organización, ellos responden que la mayor 
parte (60,5%) está registrado como comerciante, empresa unipersonal (2,4%), es decir, de 
forma empresarial; mientras que las formas de organización colectiva y sin ánimo de lucro 
representadas en asociaciones, corporaciones y fundaciones son el 5,5%, 1,6% y 0,4% res-
pectivamente. Otro dato interesante tiene que ver con las iniciativas populares y no forma-
lizadas, las cuales en comparación al primer grupo referenciado son considerables: 23,0%.
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IV. Historia organizacional.

Otra forma de observar las características de las economías creativas en el territorio es a 
través de su historia organizacional. Esta permite comprender en el tiempo los atributos 
que van adquiriendo, a saber, cuánto tiempo lleva funcionando, cuánto tiempo lleva fun-
cionando en el Distrito Creativo y en qué etapa de desarrollo organizativo se percibe.

Gráfico 13. Tiempo de funcionamiento de la organización

0,0% 20,0%10,0% 40,0%30,0%

57,9%

18,6%

10,7%1,6%

1,6%

10 años y más

De 5 a menos de 10 años

De 3 a menos de 5 años

NS/NR

De 1 a menos de 3 años

Menos de un año 15,0%

16,2%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

En ese sentido, se puede concluir que la mayoría de las organizaciones que están en el 
Distrito tienen un tiempo menor a 5 años (44,3%), seguido por aquellas organizaciones 
con más de diez años (37,9%).

Gráfico 14. Etapa de desarrollo del negocio.

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

0,0% 20,0%10,0% 40,0%30,0%
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33,2%

18,2%

18,2%

30,0%
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Asimismo, el gráfico 14 muestra con respecto a la etapa del negocio5 que el 33,2% se en-
cuentra en etapa de consolidación de su negocio, el 30,0% en etapa de escalamiento, el 
18,6% en etapa temprana y el 18,2% en etapa semilla.

V. Desarrollo económico de la organización.

Gráfico 15. ¿La Organización genera  
ingresos propios para su funcionamiento?

Gráfico 16. ¿Con cuántos trabajadores 
cuenta este negocio?

Si
83,0%

No
15,0%

NS/NR
2,0%

0,0% 50,0%25,0% 75,0%

Menos de 10
(Micriempresa)

Más de 10 hasta 50
(Pequeña empresa)

Más de 50 hasta 200
(Mediana empresa)

Más de 200
(Grande empresa)

92,9%

0,4%

0,4%

6,3%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

5  Concepto tomado de: TEC Empresarial 2006. Etapa semilla (Seed Stage): Se da cuando la ejecución de un proyecto de negocio y la manufactura o 
comercialización de un producto, deben cumplir ciertas etapas previas para realizarse, tales como el desarrollo de un plan de negocios, prototipos e in-
vestigaciones, entre otras. Etapa temprana (early stage): Se da cuando una empresa está en proceso de comercialización inicial o ha estado en proce-
so de ventas por un corto período de tiempo y necesita capital con el fin de desarrollar sus productos y financiar esta comercialización inicial. En esta 
etapa las empresas normalmente tienen una antigüedad de entre un (1) año y tres (3) y tienen menos de diez (10) empleados. Igualmente, presen-
tan las primeras ventas y flujos de caja negativos dado que se encuentran en los primeros años de operación y no han llegado al punto de equilibrio 
(breakeven). Etapa de escalamiento (early growth): En esta etapa las empresas ya cuentan con un producto o servicio probado, una cartera de clientes 
y un historial (quizá breve) de desempeño. En este punto buscan capital para expandir sus operaciones en forma significativa, sobre la base del nego-
cio existente. De esta manera, una empresa podría necesitar recursos externos para financiar aspectos tales como el incremento del capital de trabajo, 
el incremento en la capacidad de producción, un mayor desarrollo de los productos existentes, desarrollo de nuevos mercados, etc. Este capital se co-
noce también como capital de “desarrollo” o “crecimiento”. En esta etapa las empresas ya tienen un historial de operaciones de entre un (3) y cinco (5) 
años, generalmente tienen más de diez (10) empleados y presentan un incremento significativo en ventas. En términos de utilidades, estas son positi-
vas aunque usualmente son reinvertidas en el crecimiento de la empresa. Etapa de consolidación: 5 años o más y un crecimiento promedio moderado.
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El gráfico 15 destaca que la mayoría de las organizaciones generan sus propias fuentes de 
ingresos (83%). Adicionalmente, en el gráfico 16 se observa que el 92,9% de los encuesta-
dos mencionó que la organización cuenta con menos de 10 empleados, tan solo el 6,3% 
tiene entre 10 hasta 50 trabajadores.

Por otra parte, más del 50% de los encuestados mencionó que no sabe o no desea sumi-
nistrar información del tipo de contrato6 con el cual cuenta sus trabajadores, por su parte, 
la mayoría mencionó contar con un contrato verbal informal (22,5%), seguido por el con-
trato formal a término fijo (9,8%).

6  Este cálculo se realiza teniendo en cuenta que una organización puede contar con más de una modalidad de contratación.
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VI. Asociatividad.

Gráfico 17. La Organización ha generado algún tipo  
de asociación dentro de la comunidad de influencia.
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42,3%

No
56,9%

NS/NR
0,8%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

El gráfico 17 muestra si las organizaciones han sido promotoras de la creación o desarro-
llo de organizaciones en su área de influencia, a lo cual la gran mayoría (56,9%) mencio-
na no haber liderado ningún proceso o acción que fomente la conformación o funcio-
namiento de una organización adicional. En este sentido, se destaca la oportunidad para 
crear lazos entre organizaciones y la comunidad, así como mejorar los espacios y en-
cuentros entre los agentes del sector de este Distrito Creativo donde se fomente el traba-
jo colaborativo y en red.

En cuanto a la participación de los agentes en algún tipo de asociación gremial, vecinal o 
de comerciantes, la gran mayoría desconoce de su existencia en el Distrito Creativo, sin 
embargo, aquellos agentes que mencionaron haber participado de estos, destacan espa-
cios liderados por organizaciones culturales y asociaciones de artesanos.
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VII. Tipo de relación comercial.

Gráfico 18. Tipo de mercado de bienes y servicios donde participa la organización.
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que el principal mercado de bienes del 
Distrito Creativo se encuentra a nivel distrital con un total de 87,7%, siguiendo el nivel na-
cional con un total de 5.9%.
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VIII. Uso de espacio público.

Gráfico 19. Tipo de espacio que utiliza la organización para el desarrollo de su 
actividad.
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

El gráfico 19 muestra que la mayoría de los agentes desarrollan sus actividades culturales 
y creativas en espacios privados (60,1%), infraestructura pública (27,7%) y en infraestructu-
ra propia (11,5%).
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IX. Entrevista a nuestros agentes del Distrito  
Creativo La Candelaria - Santa Fe.

1. Vocación

a. Diversidad vocacional.

El territorio del DC La Candelaria - Santa Fe tiene una tendencia patrimonial importante, 
cuenta con diversas expresiones culturales de diferentes tipos, comunidades locales que 
mantienen sus tradiciones y actividades artesanales, por lo que se caracteriza por una no-
toria diversidad vocacional, tanto en su oferta cultural, artística y creativa como por la va-
riedad en el público. De este modo, hay una agenda gastronómica, musical, teatral, cine, 
museos, recorridos históricos, ferias y festivales temáticos (ambiental, de artesanías, joye-
ría, literaria y del libro, musicales, arte plástico, etc.), tertulias literarias, arte callejero, así 
como actividades económicas públicas y privadas que comprometen la creatividad, entre 
otros, de forma permanente y abiertas a todas las edades.

“El Teatro la Candelaria, el Teatro Libre del Centro, el Centro Cultural Gabriel García 
Márquez, el Teatro Colón, el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, La Media Torta, el mu-
seo del (00:30:29) en Bogotá, el Museo del Mamo (…), el Museo del Banco de la 
República junto con el Museo Botero, por supuesto. El teatro Colón, (...) en el cen-
tro hay muchos teatros (...). El Claustro San Agustín, la Galería Santa Fe, el Planetario 
de Bogotá, la iglesia Museo Santa Clara; bueno, pues todo el patrimonio material 
religioso del centro de la ciudad que tú sabes, muchas iglesias que hacen parte del 
patrimonio cultural del centro, el Teatro San Jorge, que está en proceso de restau-
ración, el Castillo de las Artes que también es parte del IDARTES (...)” (Entrevista a 
Ricardo Cantor, 4 de noviembre de 2022).

Así las cosas, el DC La Candelaria - Santa Fe es un espacio turístico de obligatoria visita por 
parte de extranjeros y nacionales gracias a su historia colonial, artesanal, museológica y 
arquitectónica, además de las economías creativas desarrolladas en las últimas décadas. 



43

Una de las estrategias de comercialización que se viene fortaleciendo desde el año 2018 
por parte de los agentes creativos, es la Feria de Creativos “Mentes sin Espacio”, en el que 
confluyen el arte, diseño, artesanía, música y gastronomía, en asociación con los medios 
radiales, televisivos y periodísticos.

Por otra parte, los agentes culturales entrevistados conceptualizan las economías creati-
vas como las empresas, entidades y actividades que generan valor económico a través de 
la creatividad. Es por esto que se expresan de la siguiente manera:

“Las industrias creativas, (...) según entiendo es cómo las empresas o entidades que 
permiten generar una índole de creatividad en la sociedad, creatividad hay muchas, 
aquí hay teatros, en Candelaria hay un montón de bares, restaurantes que generan 
su creatividad por medio de la gastronomía, por medio de la música, por medio del 
arte, por medio de las artes escénicas, nosotros brindamos por medio de produc-
tos creativos, entonces tú aquí podrás encontrar desde una camisa hecha por me-
dio de botellas pet, hasta no sé, una artesanía en barro hecha a mano que cocina 
quemada por los mismos artesanos, que todo por un mismo artesano que tiene un 
trasfondo social.” (Entrevista a Daniel Novoa, 4 de noviembre de 2022).

En esa perspectiva, se evidencia que las acciones realizadas en el marco de la Red de 
Distritos Creativos generan interés en los agentes, toda vez que se han solucionado ne-
cesidades latentes priorizando la creatividad y la cultura que existe en estos territorios. Es 
decir, los agentes creativos manifiestan que la economía creativa les permite a aquellas 
personas dedicadas a la producción simbólica y cultural vivir de su oficio o arte en digni-
dad, constituyéndose en una apuesta de vida.

“(…) hay mucha genialidad en las jóvenes que seguramente no le damos la oportu-
nidad. (...) he tenido niños de 8 años que hacen emprendimiento y tienen su pro-
yecto hace 2 años, imagínate, desde los 6, como he tenido señoras de 65 que (...) 
empezaron a mostrar sus tejidos afuera, o he tenido chicos de 30 que renunciaron 
a su trabajo de banco que ganaban un montón de plata pero eso no les hacía fe-
lices, les hacía felices diseñar moda, resulta. Entonces yo siento que la creatividad 
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no solamente es una índole del pensamiento también crítico, sino también de un 
sentirse bien con la vida que uno conlleva y que compartimos todos en el mundo.” 
(Entrevista a Daniel Novoa, 4 de noviembre de 2022).

Por último, se evidencia apropiación del concepto de Distrito Creativo por parte de los 
agentes culturales, así como de la identidad visual que se ha promovido desde la SCRD 
para estos territorios. Lo anterior establece las bases para la construcción de marca en el 
Distrito Creativo.

b. Apropiación social.

Los agentes culturales y creativos señalan que las dinámicas culturales en la Candelaria 
y Santa Fe vienen ocurriendo desde antes de la concepción e institucionalización como 
Distrito Creativo. Cuando se concibe el Distrito desde lo público, a través del reconoci-
miento en una política pública, se resaltan las actividades espontáneas que han surgido 
en el tiempo, se visibilizan una serie de agentes que venían realizando acciones entre las 
que destacan las ferias de emprendimiento, muestras culturales y eventos artísticos. Aun 
así, después de su reconocimiento y activación desde la institución pública, ocurre un 
proceso de apropiación de la figura de DC por parte de los agentes de este territorio y se 
percibe como una oportunidad para promover sus proyectos. Por otra parte, la mayoría 
de los agentes culturales, trabajan de forma privada e independiente con algunos apoyos 
del sector público.

La Candelaria - Santa Fe es un territorio en permanente transformación y crecimiento 
económico. El ser un sitio turístico y centro de la oferta educativa de las universidades, le 
permiten tener un dinamismo importante como Distrito Creativo de la ciudad; lo que fa-
vorece la economía de los agentes. De la misma manera, se genera una oportunidad para 
mejorar y fortalecer la cultura ciudadana alrededor del cuidado del medio ambiente, uso 
apropiado del espacio público, seguridad y demás.

“Bueno, para mí la Candelaria creo que es un espacio turístico principalmente, es 
el centro histórico de Bogotá, incluso los mismos bogotanos nos sorprendemos 
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de las veces que venimos a la Candelaria porque cada 6 meses está cambiando, 
tiene nuevos murales, tiene nuevos restaurantes, tiene nuevas personas, tiene nue-
vos extranjeros, tiene nuevos nacionales, tiene un montón de cosas interesantes 
que siempre es cambiante. Entonces me parece que ese enfoque se presta muy 
bien para los eventos que yo realizo.“ (Entrevista a Daniel Novoa, 4 de noviembre 
de 2022).

En el DC hay actividades culturales constantemente, esto le permite al territorio contar 
siempre con una agenda de eventos atractiva para la comunidad.

“(...), me conecté con la secretaria y ellos empezaron a darnos como una espe-
cie de apoyo y a decir “bueno si movamos esto, como un distrito creativo y esto 
es interesante del movimiento por esto y aquello”, hoy en día la feria ya tiene más 
de 200 emprendimientos que han participado y que han hecho (...)” (Entrevista a 
Jenny Carolina Varón, 7 de noviembre de 2022).

2. Territorio.

Zonificación vocacional

El Distrito Creativo está configurado especialmente a partir de sus actividades culturales, 
artísticas y creativas. Se puede afirmar que el polígono La Candelaria - Santa Fe se consti-
tuye en uno de los referentes culturales de la ciudad gracias a la amplia oferta de bienes 
culturales. Si bien, al interior del DC se pueden ubicar varios lugares emblemáticos, como: 
el Chorro de Quevedo, el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, la Plaza de Bolívar, etc., 
hay otras zonas del Distrito que concentran el mismo tipo de actividad. Así, está la zona de 
los teatros (entre Calle 19 y Calle 9a y la Carrera 1 y Carrera 6), la zona de museos (entre 
Calle 12 y Calle 9 y la Carrera 7 y Carrera 4), la zona de joyería (entre la Carrera 7 y Carrera 
6 y Calle 12b y Calle 12). La cultura gastronómica está distribuida en todo el DC y no co-
rresponde a una zona específica. Hay un lugar que no es referenciado por los agentes 
culturales; los sótanos de la Avenida Jiménez, que se extienden por las carreras Séptima 
y Octava y alberga al Teatro Luis Enrique Osorio, a cargo de la ASAB Universidad Distrital 
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Francisco José de Paula Santander. Finalmente, es importante señalar que hay una serie 
de organizaciones, emprendimientos e iniciativas artísticas, culturales y creativas asenta-
das en barrios aledaños al DC (Belén, Egipto y Las Cruces) que en la actualidad están in-
tentando ampliar el polígono del DC para ser incluidos en la propuesta distrital.

Economías creativas formales, informales y populares

Las economías creativas en el DC pueden ser de tipo formal, informal y popular. La pri-
mera tiene que ver con las economías creativas que han formalizado su actividad ante 
las entidades correspondientes, a saber, Cámara de Comercio, DIAN, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, entre otras. Al contrario, la economía creativa informal se refiere a las actividades 
económicas culturales, artísticas o creativas que no están siendo reguladas por las enti-
dades del gobierno nacional o distrital, o no se encuentran registradas oficialmente. Esto 
incluye una serie de actividades culturales que ocurren en el DC basados en el trabajo in-
formal, a tiempo parcial, en el hogar y la calle. Sin embargo, algunas actividades económi-
cas culturales, artísticas o creativas se desarrollan de manera popular; es decir, además de 
ser informales, tienen el rasgo de hacer uso de los espacios públicos y exponer la cultura 
popular. En dicho segmento de la población dedicada a la cultura se encuentra el arte ca-
llejero, algunas agrupaciones musicales, el teatro callejero, la cuentería, etc.

Territorialidad y apropiación social del espacio

En el presente apartado se hará referencia a la forma en que los agentes culturales, artísti-
cos o creativos se han apropiado del territorio. Para tal efecto, se hace uso de los concep-
tos de espacio concebido (la forma en que el poder, el Estado y el mercado han conce-
bido el territorio), espacio percibido (la forma en que los agentes han usado y apropiado 
económicamente el territorio) y espacio vivido (la forma en que los agentes han construi-
do significados y símbolos en torno al territorio).

a. El DC La Candelaria - Santa Fe como espacio concebido

El concepto de Distrito Creativo para algunos agentes culturales es conocido y acorde a 
las características del territorio. Sin embargo, para algunos es un concepto incorporado 
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por los últimos gobiernos para renombrar una serie de ecosistemas artísticos y culturales, 
así como a los mecanismos de fomento que ya estaban instalados en las ciudades y po-
tenciarlos; para algunos de los entrevistados,

“Es una forma de llamarle y ponerle un nombre a algo que ya venía ocurriendo y 
que iba a seguir creciendo y fortaleciéndose en el mundo, como parte de un con-
cepto que creo que históricamente, recientemente se generó en el Reino Unido 
alrededor de las industrias creativas y culturales. (Entrevista a Ricardo Cantor, 4 de 
noviembre de 2022).

El Distrito Creativo La Candelaria - Santa Fe se caracteriza por una oferta cultural diversa 
enmarcada por su historia colonial y republicana, y por tal razón, para los agentes el DC 
debería llamarse “Centro Histórico”, dado que representa una herencia patrimonial reco-
nocida por los habitantes de la ciudad: “La Candelaria o el centro histórico como yo lo 
llamo (...) me parece increíble y es lo que más vendería, para mí es la localidad más cul-
tural de la ciudad;(...) inclusive del país (...)” (Entrevista a Albeiro Madrigal, 7 de noviembre 
de 2022).

El DC se destaca por su capacidad cultural instalada, esto se debe a que hay una deman-
da muy importante de servicios turísticos, dado que es el principal referente cultural de la 
ciudad por su tradición e historia, además posee un patrimonio inmueble con construc-
ciones coloniales, republicanas y modernas, así como colecciones de arte colonial e ins-
tituciones museológicas.

b. La Candelaria - Santa Fe como espacio percibido.

Para los agentes culturales, específicamente para aquellos que llevan a cabo actividades 
relacionadas con los museos, el concepto de las industrias creativas y culturales es muy 
interesante; entre otras cosas, porque en la dinámica global la cultura se convirtió en un 
motor económico.

“Este concepto de las “industrias creativas y culturales” me parece súper interesan-
te, (...) y que es importante que hagamos parte de eso, que utilicemos esos 
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por los últimos gobiernos para renombrar una serie de ecosistemas artísticos y culturales, 
así como a los mecanismos de fomento que ya estaban instalados en las ciudades y po-
tenciarlos; para algunos de los entrevistados,

“Es una forma de llamarle y ponerle un nombre a algo que ya venía ocurriendo y 
que iba a seguir creciendo y fortaleciéndose en el mundo, como parte de un con-
cepto que creo que históricamente, recientemente se generó en el Reino Unido 
alrededor de las industrias creativas y culturales. (Entrevista a Ricardo Cantor, 4 de 
noviembre de 2022).

El Distrito Creativo La Candelaria - Santa Fe se caracteriza por una oferta cultural diversa 
enmarcada por su historia colonial y republicana, y por tal razón, para los agentes el DC 
debería llamarse “Centro Histórico”, dado que representa una herencia patrimonial reco-
nocida por los habitantes de la ciudad: “La Candelaria o el centro histórico como yo lo 
llamo (...) me parece increíble y es lo que más vendería, para mí es la localidad más cul-
tural de la ciudad;(...) inclusive del país (...)” (Entrevista a Albeiro Madrigal, 7 de noviembre 
de 2022).

El DC se destaca por su capacidad cultural instalada, esto se debe a que hay una deman-
da muy importante de servicios turísticos, dado que es el principal referente cultural de la 
ciudad por su tradición e historia, además posee un patrimonio inmueble con construc-
ciones coloniales, republicanas y modernas, así como colecciones de arte colonial e ins-
tituciones museológicas.

b. La Candelaria - Santa Fe como espacio percibido.

Para los agentes culturales, específicamente para aquellos que llevan a cabo actividades 
relacionadas con los museos, el concepto de las industrias creativas y culturales es muy 
interesante; entre otras cosas, porque en la dinámica global la cultura se convirtió en un 
motor económico.

“Este concepto de las “industrias creativas y culturales” me parece súper intere-
sante, (...) y que es importante que hagamos parte de eso, que utilicemos esos 
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conceptos y que entendamos que pues la cultura también puede convertirse en 
un motor económico.” (Entrevista a Manuel Amaya, 7 de noviembre de 2022).

Los museos vienen transformando su concepción misional acerca de los bienes de inte-
rés cultural y del patrimonio cultural de la nación. En la actualidad, los museos entienden 
que el patrimonio cultural debe significar algo para las personas; por eso es tan importan-
te visibilizar lo que los museos hacen alrededor de los objetos, a través de sus investigacio-
nes, publicaciones, exposiciones, programas de conservación y restauración, así como, 
los talleres y todo el complemento educativo, entre otros, seminarios y conferencias.

Por otra parte, los agentes culturales perciben este territorio como un espa-
cio en donde las personas le apostaron a otros modos de vida que giran en tor-
no a lo cultural en todas sus formas, bajo una perspectiva ambiental sana. Así mis-
mo, se han establecido instituciones culturales, públicas, privadas, comerciales que 
acompañan o apoyan los procesos organizativos de los agentes culturales del DC.

Así, por ejemplo, la Cinemateca Distrital: “hace parte de una serie de instituciones y de 
agentes culturales de las localidades del centro, que le dan una fuerza y una vitalidad ar-
tística cultural a la localidad, al centro”. (Entrevista a Ricardo Cantor, 4 de noviembre de 
2022).

Además, según nuestras fuentes, para estas instituciones el DC es:

“Un territorio de marcados contrastes en muchos niveles, en niveles socioeco-
nómicos, en niveles educativos, en niveles culturales; cómo que es un lugar de 
convergencia de muchas realidades, de muchas condiciones humanas y en ese 
sentido, creo que, desde la institucionalidad pública, como somos nosotros, de-
bemos pensar siempre en plantear proyectos y diálogos que abren las puertas y 
generen posibilidades para esa gama amplia y diversa social, que tiene el centro 
de Bogotá.” (Entrevista a Ricardo Cantor, 4 de noviembre de 2022).
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Con respecto al turismo, hay dos temas de discusión entre los residentes del territorio y 
los agentes culturales que se comentan en los espacios de participación. Por una parte, 
los agentes culturales dedicados al turismo perciben que los residentes estiman de ma-
nera negativa la alta afluencia de personas en el territorio, el manejo de basuras, el dete-
rioro de sus fachadas y otros problemas sociales, responsabilizando a las economías crea-
tivas de ello. Sumado a lo anterior, los residentes no perciben que la actividad turística y 
cultural les beneficie en términos económicos, al contrario, la actividad cultural ha ele-
vado el costo de vida en el territorio. En contraste, los agentes culturales piensan que los 
residentes pueden beneficiarse de la actividad turística, cultural y creativa en la medida en 
que mejoren sus fachadas, moneticen en arriendos sus predios o desarrollen actividades 
relacionadas con la oferta comercial orientada al turismo.

“(...) ha habido de pronto un poquito de guerra contra el turismo, porque dicen que 
el turismo no deja nada; realmente el turismo sí deja (...), sí yo tengo un local, yo 
lo arriendo para alguien que hace turismo y ese alguien me paga(...) como yo arre-
glo mi casa o arreglo mi balcón para que el turista al menos se tome una foto al 
frente de mi casa, es como vender ese tema de la imagen bonita de la localidad.” 
(Entrevista a Albeiro Madrigal, 7 de noviembre de 2022).

Además, los agentes culturales reconocen la influencia de los barrios vecinos, donde hay 
una tradición cultural importante, entre otros, los barrios Belén, Las Cruces y Egipto. Esta 
influencia se debe a que una parte importante de las personas que transitan o trabajan 
diariamente en el DC habitan allí y forman parte de diferentes colectivos formalizados que 
hacen presencia en los barrios mencionados e intentan mantener una agenda cultural en 
el Distrito Creativo, a través de la puesta en marcha de una serie de festivales, emprendi-
mientos y varios oficios artesanales dentro del distrito creativo.

Así las cosas, uno de los desafíos del DC es cerrar la brecha entre el territorio donde his-
tóricamente se desarrolló una oferta artística y cultural y los territorios aledaños donde se 
está intentado construir una propuesta cultural, de cara al crecimiento turístico y como 
estrategia de cultura ciudadana para superar la pobreza y los conflictos sociales.
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“(...) son unos procesos un poco más de barrio, y los barrios están dando unas pe-
leas a veces,(...), ejemplo Las Cruces ahorita más allá de la parte patrimonial, que 
tienen la plaza de mercado que es una de las más importantes, tiene un proceso 
también de turismo ahorita que se está generando, tiene una parte patrimonial, 
pero desafortunadamente por las dinámicas sociales obviamente las personas no 
están pasado.” (Entrevista a FUGA, 2 de noviembre de 2022).

c. El DC La Candelaria - Santa Fe como espacio vivido

Actualmente, se identifican diversos problemas sociales que aquejan al territorio. En pri-
mer lugar, la inseguridad se ha incrementado de manera significativa en algunos lugares 
que son polos de desarrollo cultural en el DC. El segundo problema consiste en la venta 
y consumo de estupefacientes que desdibuja la vocación histórica del territorio y genera 
“no lugares” que terminan siendo evitados por los visitantes o estigmatizados por las au-
toridades y la población en general. Al respecto, una de nuestras fuentes opina: “Yo nom-
braría, principalmente, inseguridad y (...) el tema de consumo y venta de estupefacientes. 
Me parece gravísimo en una localidad tan importante para la cultura y para el turismo (...)” 
(Entrevista a Albeiro Madrigal, 7 de noviembre de 2022).

Otro entrevistado señala: “(...) sí la gente ve que la calle es insegura, ¡qué va a salir a ver 
una obra de teatro! no, nada. Digamos que, en ese sentido, seguramente en los días no, 
pero en las noches es un poco solito, entonces de pronto es eso.”

Para las agendas culturales, el uso del espacio público es difícil, específicamente “la calle”:

“De pronto la posibilidad de habitar el espacio público, yo he tratado, pero es muy 
complicado porque la Candelaria tiene unas calles pequeñas, los sectores son un 
poquito complicados de utilizar, pero qué bonito sería habitar la calle, ya sé que 
aquí a una cuadra y media que se volvió peatonal, por ejemplo, eso me parece 
bueno, habitar esos espacios está muy bien. Entonces ¿cómo generar dinámicas 
para que podamos salir de nuestros espacios privados que nos permiten de todo, 
al espacio público que vivimos todos, al final?” (Entrevista a Daniel Novoa, 4 de no-
viembre de 2022).
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Otro de los problemas sociales, es la prostitución. Ello se debe a que la afluencia de turis-
tas atrae está práctica social. Si bien es una práctica que ocurre clandestinamente, detrás 
de ella se van consolidando otras prácticas que reconfiguran socialmente el espacio y po-
nen en riesgo la vocación cultural del territorio.

“Ya hemos visto también casos de prostitución, entonces ya está llegando otras 
cosas y todo lo que no queremos en la Candelaria está llegando, digamos que esa 
sería la principal problemática, porque de resto tenemos todo para ser una locali-
dad muy cultural, una localidad muy turística total, pero entonces eso nos va a es-
tar opacando un poquito.” (Entrevista a Albeiro Madrigal, 7 de noviembre de 2022).

3. Tejido Social

A continuación, se desarrolla el apartado sobre tejido social, en el que se hará énfasis en 
las representaciones sociales que tienen los agentes culturales acerca de la participación 
y gobernanza, la articulación entre agentes, la percepción que tienen en torno a la infraes-
tructura, condiciones para el desarrollo empresarial, agenda cultural y urbanismo táctico.

a. Representaciones sobre participación.

Hay experiencias de organización y participación de los agentes culturales en el distrito 
creativo; por ejemplo, los restaurantes, hoteles y bares tienen experiencias interesantes 
qué les ha permitido articular sus actividades, generar agendas comunes y resistir a los 
efectos de la pandemia y la crisis económica.

“Tiene que existir una red y una comunidad, yo vi que Rochi intentó hacerlo, ¡unir-
nos!. Reunió en una sala (...) a muchas personas que tienen negocio en la Candelaria 
y verlas fue como: ¡bueno tú estás haciendo esto!,(...) aquí hay gente que lleva 20 
años, 15 años trabajando(...).” (Entrevista a Jenny Carolina Varón, 7 de noviembre 
de 2022).

A pesar de los esfuerzos de involucrar a la mayoría de agentes culturales, artísticos y 
creativos y de hacerlo desde una perspectiva democrática, participativa y dialógica, los 
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agentes comentan que en algunas ocasiones hay un conflicto de intereses, en la medida 
en que los agentes culturales perciben que los artistas están más preocupados por los in-
gresos que pueden obtener de una actividad en la que confluyen todos (ferias y festivales), 
cobrando por sus servicios, lo cual no es bien visto por quienes participan.

En cuanto al sector de la música, los agentes manifiestan que, si bien las entidades públi-
cas enfocan sus esfuerzos hacia la sostenibilidad a largo plazo, es importante desarrollar 
acciones que satisfagan las necesidades inmediatas de los agentes, lo anterior permitirá 
que agentes que se encuentran en etapas tempranas o de consolidación, puedan partici-
par de los espacios liderados por el estado.

“Yo veo que se están haciendo muchísimas cosas, pero no sé por qué la misma 
gente de cultura, que trabaja con cultura, que traen cosas, a veces no quieren ni 
participar, a veces es solo “¿cuánto me pagan?”, y resulta que no es “¿cuánto me 
pagan?”, a ver, ¿cómo hago yo?, ¿cómo participo en este evento dónde yo me pue-
da mostrar y ahí ya puedo hacer alguna otra cosa?, no sé porque le vendieron a la 
gente de cultura que sólo sí les pagan pueden estar en un sitio.” (Entrevista a Albeiro 
Madrigal, 7 de noviembre de 2022).

En ese sentido, para los agentes culturales, la RED convoca a las personas que gestionan 
actividades culturales, construyen programación común, desarrollan estrategias de arti-
culación entre agentes y procesos de formación cultural. Es menester que la RED adelan-
te acciones con el fin de superar los intereses personales y construir consensos sobre la 
base de los intereses del distrito creativo en su conjunto.

b. Estructuras o modelos de gobernanza.

El modelo de gobernanza impulsado por la SCRD se basa en los mecanismos de parti-
cipación, particularmente, en la Red de Distritos Creativos , y en los esfuerzos que hace 
para promover la articulación entre los agentes. Esto se evidencia en el apoyo de la enti-
dad a las ferias, festivales y demás actividades que organizan los agentes culturales en el 
territorio. Sumado a lo anterior, el DC cuenta con sus propias organizaciones y grupos de 
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artistas con el interés de participar en este tipo de eventos.

Además, los agentes culturales del DC que concentran su actividad en las ferias perciben 
de forma positiva la RED; ellos ven que es una labor que la Secretaría Distrital de Cultura, 
hace con el fin de cumplir con su misión institucional, pero, además, porque los artistas, 
gestores culturales y creativos requieren del acompañamiento en temas como, gestión 
cultural, participación y articulación público-privada. En palabras de un informante,

“Buenísimo porque es una labor que se debe de hacer, es como tener en cuenta 
que el artista necesita ese acompañamiento y que el artista puede beneficiarse de 
eso y el distrito también se beneficia, esto no es que se beneficia solo el artista o se 
beneficia solo la Alcaldía, se benefician las dos partes; la Alcaldía porque está ha-
ciendo una labor por el artista y el artista está beneficiándose, mostrándose o yen-
do a un evento que le pagan seguramente o donde le van a dar algo, va a aprender 
algo, es un beneficio mutuo, es un gana, gana para los dos y hay que verlos desde 
el gana, gana, no desde el que yo le doy y usted gana, no, o usted me da y yo hago 
lo que quiera y a veces con ese tema de asistencialismo es donde creo que ahí se 
cortan las cosas porque yo voy a que me den.” (Entrevista a Albeiro Madrigal, 7 de 
noviembre de 2022).

Asimismo, la RED ha apoyado a los músicos por medio de la gestión, con lo que ha 
dado la posibilidad de convocar a bandas, solistas, DJ, música folclórica y la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá. Para los agentes culturales ese tipo de articulaciones no se pre-
senta normalmente en una feria.

Los agentes culturales reconocen los esfuerzos de la Secretaría para generar la Red de 
Distritos Creativos e incluir el mayor número de agentes posibles. Asimismo, hay avances 
en ese tema en la articulación entre agentes y participación ciudadana porque algunos 
agentes culturales, artísticos y creativos tienen sus formas de organización anteriores a la 
RED, han conformado clústeres y estos niveles de organización permiten trabajar sobre 
lo ya construido.
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No obstante, los agentes culturales perciben que la mayor parte de la responsabilidad para 
dinamizar las agendas culturales del distrito creativo, recaen sobre las organizaciones y 
agentes privados. En ese sentido, afirman que se debe fortalecer el acompañamiento por 
parte de las entidades del estado en la promoción publicitaria, esclarecer los procesos de 
participación o apoyos para estos propósitos y visibilizar las acciones que otros han rea-
lizado en la ejecución de eventos. Asimismo, los agentes culturales no tienen claras las 
acciones, posibilidades y limitaciones que tienen las entidades del distrito en materia de 
gestión pública y utilización de recursos, por ejemplo:

“no existe un acompañamiento por parte del estado o de la entidades del estado 
frente a eso [iniciativas de los agentes], yo tengo entendido (...) el tema de los distri-
tos creativos quieren acompañar eso y ellos lo que le dicen a uno es que yo le pue-
do aportar publicidad, y claro cuando te pintan en el aire todas esas cosas, tú dices 
eso es lo que se necesita, pero cuando quieres acceder a ellos, ¡no!, ¡no hay presu-
puesto!, ¡no esto finalmente se fue para tal lado!, entonces como que los apoyos 
del Estado se van hacia ciertos sectores y nichos pequeñitos.” (Entrevista a Jenny 
Carolina Varón, 7 de noviembre de 2022).

Con respecto a los agentes culturales dedicados al turismo, ellos perciben que hay un alto 
grado de interlocución con las entidades e instituciones del Estado en el tema del fomen-
to al turismo y la cultura

“Tenemos relaciones, en el tema del turismo se relaciona muchísima gente, enton-
ces se relaciona con la Alcaldía local, Alcaldía Mayor, las secretarías que usted quie-
ra, desarrollo económico, cultura, el Instituto Distrital de Turismo por el tema del 
turismo; y ya a nivel nacional con el Viceministerio de Turismo.” (Entrevista a Albeiro 
Madrigal, 7 de noviembre de 2022).

En términos generales, la percepción que tienen los agentes culturales con respecto a 
la gobernanza es que es necesario abrir espacios de formación, reflexión en torno a las 
economías creativas, conferencias, talleres, con el propósito de generar confianza en la 
gestión pública, cualificar los espacios de participación ciudadana, capacitar en gestión 
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cultural, etc. Para los agentes culturales es urgente recibir capacitación en gestión cultural 
en la medida en que perciben que carecen de los conocimientos en administración, mar-
keting, construcción de marca y gerencia, lo que les posibilitará administrar mejor su acti-
vidad cultural, acceder a recursos públicos y privados y proteger su negocio de los avata-
res económicos que está viviendo el mundo después de la pandemia. Para ellos su mayor 
debilidad está en la toma de decisiones estratégicas en la primera etapa del negocio.

Con el fin de fortalecer el modelo de gobernanza con énfasis en la gestión cultural, los 
agentes resaltan la importancia de desarrollar habilidades particulares (comerciales, admi-
nistrativas, gerenciales, de relacionamiento, etc) previamente a las ferias, eventos o espa-
cios de circulación generados, para potenciar y maximizar su participación.

“Pienso que también se puede extrapolar fuera de los eventos, es decir, yo tengo 
una feria este fin de semana, ¿ por qué no hacer que la primera hora sea un taller 
dirigido por la Secretaría de Cultura?, (...) siento que esa posibilidad de reunirse y 
encontrarse, y verse con los demás va a hacer que la gente diga bueno, listo, vale la 
pena estar acá y compartir y de pronto la Secretaría puede promover eso por me-
dio de, ya sea sus espacios lúdicos, sus profesores, sus talleristas, sus invitados es-
peciales, entonces a mí me encantaría que (…), yo en el stand les incluía una charla 
con un máster en no sé, en relaciones internacionales para ventas, algo así, algo 
sencillísimo, seguramente se puede hacer incluso virtual o presencial y se generaría 
ya un trabajo más bonito entre los emprendedores y el sector.” (Entrevista a Daniel 
Novoa, 4 de noviembre de 2022).

c. Fortalezas, necesidades y oportunidades:  
Condiciones para el desarrollo de las organizaciones creativas.

■Infraestructura

El DC cuenta con una capacidad instalada de infraestructura cultural. Una gran parte de 
la oferta son espacios institucionales del orden local, distrital y nacional que cuentan con 
su propia agenda. Sumado a esto, el sector privado también cuenta con su propia in-
fraestructura, aunque más pequeña. El derrotero de la Red en el DC Centro es articular 
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agendas públicas y privadas, en la medida en que las agendas públicas atraen a una gran 
cantidad de personas y el sector privado podría entablar alianzas estratégicas con dichas 
instituciones con el propósito de consolidar su oferta cultural, artística y creativa. Dicho de 
otro modo, la infraestructura del DC permite consolidar al sector de la economía creativa 
apoyándose en las agendas culturales de las instituciones públicas.

“Tenemos muchísimos espacios, está [la] Plaza de Bolívar que es el ideal, sabe-
mos que es muy complicado a veces hacer eventos ahí, por la magnitud y por la 
seguridad que se debe tener, pero está la Media Torta, están los sitios de la Plaza 
de Mercado, el Chorro de Quevedo, las plazoletas que hay, plazoleta Santander, 
Rosario, todo esto, más las calles, más los restaurantes que tienen espacios para 
cultura; más la cantidad de teatros, todo este montón de espacios culturales, hay 
muchísimos. La Candelaria yo creo que es privilegiada por eso, demasiado espacio 
de cultura.” (Entrevista a Albeiro Madrigal, 7 de noviembre de 2022).

■Articulación entre agentes

Con respecto a la articulación entre agentes, los museos del DC poseen una red de mu-
seos de La Candelaria en la que sus agendas culturales se articulan con artesanos for-
males e informales por medio de ferias y recorridos conjuntos. Estos agentes recono-
cen que existen redes de articulación más pequeñas, como, por ejemplo, la Ruta de la 
Octava, que se realiza con el Museo Caldas, el Observatorio, el Sistema de Patrimonio de 
la Universidad Nacional, Museo de Trajes, etc. Estas experiencias de articulación han in-
cluido a los restaurantes, en donde los museos los convocan a sus sedes con el fin de 
apoyar su visibilización.

“Y realmente [son] esfuerzos por brindar unas ofertas culturales mucho más ricas y 
variadas por parte de las instituciones museológicas. Por ejemplo, nosotros tene-
mos conciertos, también hemos hecho varias ferias artesanales, donde mezclamos 
los saberes ancestrales, los emprendimientos, el diseño de industrias pequeñas. 
Entonces, todo esto integrándose en la oferta cultural de los museos.” (Entrevista a 
Manuel, 7 de noviembre de 2022).
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En el caso de las ferias, para los agentes culturales la red convoca a las personas que ges-
tionan actividades culturales, construyen programación común, desarrollan estrategias 
de articulación entre agentes y procesos de formación cultural. Es menester que la RED 
adelante acciones con el fin de superar los intereses personales y construir consensos so-
bre la base de los intereses del distrito creativo en su conjunto. En ese sentido, la RED re-
quiere también, reflexionar sobre los procesos de gestión cultural que promueve entre los 
agentes culturales con el propósito de superar las lógicas de la competencia por recursos 
porque a la larga termina fracturando la unidad de los agentes y las oportunidades de ar-
ticulación entre agentes.

Por medio de la Red de Distritos Creativos se vienen articulando esfuerzos para ampliar 
la agenda cultural del DC La Candelaria - Santa Fe construyendo alianzas con otras enti-
dades; por ejemplo, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico, Idartes y City TV. La SCRD viene acompañando el proceso de articulación 
entre agentes y la percepción que se tiene de ella, es positiva en la medida en que apoya 
la gestión de recursos e incentivos a los agentes culturales que participan de las ferias, así 
como la publicidad de los eventos. Además, la “Feria de Creativos Mentes sin Espacio” ha 
logrado articular a varios agentes culturales, artísticos y creativos ofreciendo una variada 
agenda cultural e incluyendo cada vez más proyectos culturales.

“Ellos (la RDD) han participado en los eventos “Sin Espacio”,(...) ellos han estado 
con diferentes pancartas (...) también compartimos como algunos músicos que 
ellos gestionan, con algunos (...) que brindan patrocinios, (...), sí he participado mu-
cho antes de que empezáramos a hablar de la Red de Distritos Creativos, el primer 
Distrito Creativo con el que yo trabajé fue el Bronx en el 2018, (...).” (Entrevista a 
Daniel Novoa, 4 de noviembre de 2022).

Asimismo, los museos vienen convocando a los artesanos del sector, la Red de Mujeres 
de La Candelaria y a emprendimientos pequeños que se desarrollan en el sector, con el fin 
de abrir las puertas del espacio patrimonial, de forma gratuita, y ser vitrina comercial que 
fortalezca las ferias y emprendimientos del Distrito Creativo. Ahora bien, en términos ge-
nerales, el objetivo de estas articulaciones es que los agentes creativos puedan compartir 
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sus saberes con los visitantes; en ese sentido, estas articulaciones son mutuamente bene-
ficiosas en la medida en que sirven de vitrina comercial para los artesanos y, a la vez, pro-
puesta educativa del museo.

“(...) Por ejemplo, abrimos las puertas de este espacio patrimonial que es el Museo 
Colonial de forma gratuita, solamente para que ellas puedan tener esa vitrina co-
mercial que se constituye en las ferias, y pues darles ese espacio. Solamente el be-
neficio que nosotros percibimos de eso, por ejemplo, es que puedan compartir 
los saberes con los visitantes. Entonces, para nosotros de alguna manera la vitrina 
comercial de los artesanos se constituye en una propuesta educativa del museo.” 
(Entrevista a Manuel Amaya, 7 de noviembre de 2022).

Los agentes culturales, artísticos y creativos del DC cuentan con espacios de articulación 
local. Así, los agentes culturales de turismo, restaurantes, bares, cafés, etc., tienen sus pro-
pias organizaciones y clústeres que los representan en varios espacios de participación 
local, distrital y nacional, haciendo que su capacidad de interlocución con las entidades e 
instituciones del Estado sea notoria.

“Bueno, participamos en muchas organizaciones, casi en todo lo que hacemos, 
mis negocios son restaurantes, entonces por ese lado en gastronomía estamos 
metidos en todo. Y en turismo tenemos una organización de turismo donde es-
tán asociados hoteles, bares, cafés, restaurantes, universidades, los artesanos y es 
como todas unas organizaciones que hay de todos estos y eso mismo estamos en 
una sola organización que es Clúster de turismo en la Candelaria y en ese Clúster 
hay un tema también cultural que son algunos artistas y algunas personas que tra-
bajan con nosotros.” (Entrevista a Albeiro Madrigal, 7 de noviembre de 2022).

Así las cosas, dentro de los clústeres hay disposición para articular agendas culturales, 
empresariales y de negocios. Dicha articulación es evidencia de los procesos identita-
rios que han desarrollado los agentes con relación al territorio; los agentes han logrado 
articular acciones de interlocución e incidencia en la gestión pública que está relaciona-
da con la vida cotidiana del DC, la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y la 
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reactivación económica después de la pandemia.

Por último, otra de las estrategias para el abordaje territorial, “fúgate del barrio”, es una es-
trategia que nace después de la pandemia en el que las entidades del Distrito se propo-
nen hacer presencia en las zonas que no están contempladas dentro de los límites geo-
gráficos del DC, convocando la constitución de mesas de trabajo; por ejemplo, la mesa 
de rock, de Hip Hop, de graffiti y Juntas de Acción Comunal. Con esta estrategia se han 
encontrado artistas informales y colectivos artistas que no tienen conocimiento de lo que 
está ocurriendo con los distritos creativos y que podrían beneficiarse de la figura.

■Condiciones para el desarrollo empresarial

Se percibe que los eventos privados que se realizan en el DC no tienen la suficiente pro-
moción publicitaria, lo que provoca desgaste en los organizadores. La organización de un 
evento puede exigir hasta seis meses, pero la etapa de promoción se realiza a último mo-
mento y entre los mismos agentes del sector cultural, sus redes sociales y de la Secretaría 
de Cultura. En ese sentido, es necesario crear una estrategia digital, alianzas con radio, 
prensa y televisión que haga visible las agendas culturales de la Mesa de Distritos Creativos. 
Asimismo, la percepción que tienen los agentes culturales es que los espacios digitales 
públicos son poco visitados y no tienen el impacto publicitario esperado.

“(...) todo lo que se hace de cultura, por ejemplo, se está quedando en la misma 
gente de cultura y no llega a un lado diferente, (...) el cliente que necesitamos que 
venga (...) otro público que no son los que hacen cultura, si no los que consu-
men cultura, (...) que no quede todo en el sector cultural (...).” (Entrevista a Albeiro 
Madrigal, 7 de noviembre de 2022).

Con respecto a las Ferias Locales, el entrevistado se pregunta, ¿cómo empezaron a ge-
nerar lo que veíamos frente a las redes?, ¿cómo se muestra un producto?, ¿cómo ocu-
rrió en La Candelaria? Estas inquietudes surgen al reflexionar los efectos del COVID en 
los cambios de las condiciones materiales de vida de las personas y la respuesta apunta 
a la construcción de redes solidarias. Al parecer, algo positivo que dejó la pandemia fue 
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demostrar la capacidad de resiliencia de las comunidades y su disposición a organizarse 
en torno a objetivos comunes. Así las cosas, las redes de actores sociales se constituyeron 
en el espacio de participación ciudadana, modelo de gobernanza y de fortalecimiento de 
las economías creativas locales. De este modo, durante la pandemia las organizaciones 
culturales y artistas intentaron mantener una actividad cultural a pesar del confinamien-
to. Los agentes promovieron talleres de forma virtual, clases, conciertos, etc., procurando 
sostener sus proyectos con el uso de las nuevas tecnologías, lo que a la larga los forta-
leció, les permitió prepararse para que, terminado el confinamiento, tuvieran procesos y 
productos culturales preparados para la demanda de espacios de entretenimiento y con-
sumo cultural.

■ Agenda cultural

El DC Centro (Candelaria - Santa Fe) cuenta con varios programas de las entidades dis-
tritales orientados a los agentes culturales, artísticos y creativos; ellos participan y logran 
niveles altos de interlocución con el sector público y posicionar su agenda en la agenda 
pública. Sin embargo, de las mayores dificultades a las que se enfrentan los agentes cul-
turales y las entidades acompañantes de estos procesos culturales es la poca asistencia 
del público a los eventos.

“Y veo que el distrito ha hecho, y la misma localidad de la Candelaria, de Santa Fe 
hay muchos programas para que la gente de cultura esté participando, y se parti-
cipa, pero no sé por qué a veces cuando hay eventos culturales la gente no asiste, 
(...), no sé sí es falta de información o qué, o que cada cosa que se haga, así sean 
pocas, tengan mucha difusión, porque cuando hacen algo por ejemplo en el Bronx 
eso se llena, pero cuando hacen algo en una plazoleta normal, por ejemplo en la 
plazoleta del Parque los Periodistas, a veces una tarima gigante, un montón de ar-
tistas y 5 personas viendo y las 5 personas son de la misma parte del equipo que 
está montando las tarimas y eso, entonces le da a uno pensar ver tanto dinero gas-
tado y que no hay público aprovechando la cultura.” (Entrevista a Albeiro Madrigal, 
7 de noviembre de 2022).
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Si bien, el DC cuenta con una variada agenda cultural pública y privada y con organiza-
ciones culturales, artísticas y creativas interesadas en hacer parte de los espacios de par-
ticipación ciudadana en materia cultural, hay que articular esfuerzos que redunden en el 
beneficio económico de sus economías creativas y de la vida cultural del territorio. De to-
das formas, los entrevistados llaman la atención sobre la poca asistencia de público a los 
eventos y centran su análisis del problema en las estrategias publicitarias que se están uti-
lizando para movilizar las agendas culturales. Al respecto, ellos señalan que la publicidad 
termina orientándose a los mismos agentes culturales que lo comparten en sus redes, 
pero no hay una estrategia orientada al público bogotano y extranjero que no es cercano 
al sector cultural.

En ese sentido, los agentes culturales han reflexionado el tema de la promoción de sus 
agendas culturales y han llegado a la conclusión que no es suficiente con usar afiches 
o volantes, debido a la inversión que requiere y su impacto ambiental. También han re-
flexionado que la publicidad recae en la responsabilidad de las personas que ejecutan las 
actividades, debido a que se carece en el DC de una programación unificada con mapas 
culturales, direcciones de los establecimientos y rutas de acceso, con el propósito de po-
tencializar las agendas culturales. Los agentes instan a la SCRD a fomentar una estrategia 
de programación cultural semanal unificada.

En respuesta, los gestores culturales de la FUGA perciben la necesidad de adelantar pro-
yectos para la circulación creativa y cultural en forma de mercados, ferias y exportaciones. 
En ese sentido, hay una serie de colectivos que provienen del espacio comunitario, quie-
ren fortalecer su agenda cultural y son posibles agentes culturales que no tienen asen-
tamiento formal en el DC, pero realizan actividades de carácter artístico y cultural en él.

Así pues, estos colectivos buscan ferias autosostenibles generadas o promovidas por en-
tidades del Distrito Capital (IPES, Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, SDCRD), 
en el que tienen la oportunidad de vender sus productos. Por ejemplo, mercados campe-
sinos, el mercado de las pulgas y las Ferias Locales de Artes, entre otros. Estas ferias tie-
nen un enfoque de emprendimiento sostenible y consciente que puede hacer parte de la 
construcción de marca del DC La Candelaria - Santa Fe.
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Precisamente, frente a las agendas culturales que circulan en el territorio, uno de los de-
rroteros que vienen proponiendo los agentes culturales del distrito creativo, es desarrollar 
una oferta cultural que vaya más allá del consumo de alcohol y rumba, y que las personas 
que visitan en territorio tengan acceso a otro tipo de agendas culturales. Con ello se bus-
ca visibilizar una serie de agentes que vienen haciendo cosas interesantes en materia cul-
tural. Por otra parte, la estrategia publicitaria que utilizan las agendas culturales es el “voz 
a voz” en forma de bola de nieve. En ese sentido, si bien algunos teatros y museos tienen 
sus propias agendas culturales y estrategias publicitarias de fuerte impacto, los agentes 
culturales privados intentan visibilizar sus agendas a través de otros medios de comuni-
cación, específicamente, las redes sociales digitales. Sin embargo, uno de los problemas 
que tienen las agendas culturales públicas y privadas es que la población las desconocen, 
toda vez que, según la encuesta de consumo cultural (DANE, 2020), la mayoría de perso-
nas de Bogotá manifiesta no tener dinero para acceder a estos eventos, no tener tiempo 
y desinterés, desconociendo que gran parte de la programación es gratis y en diferentes 
horarios, por lo que aunque se considera una de las alternativas de esparcimiento y acce-
so a la cultura más importante de la ciudad, solo visitan el territorio los fines de semana.

■ Urbanismo táctico

Según la información cualitativa, el DC requiere desarrollar una construcción de imagen ba-
sada en su patrimonialización, garantizando un urbanismo homogéneo, por ejemplo, aceras, 
andenes y postes informativos, compartir una misma tipografía en los inmuebles, un mismo 
tipo de iluminación. En el caso del distrito creativo, uno de los informantes señala que,

“Hay un tema urbanístico, no hay algo como este desarrollo de imagen; que tuvo, 
por ejemplo, Quito [Ecuador] para su patrimonialización donde tienen unas mismas 
aceras, tienen un mismo andén, tienen una misma tipografía, en los inmuebles, tie-
nen un mismo tipo de iluminación. Acá es una cosa que en una cuadra hay caneca y 
luz y en la otra no, y en la otra no tiene andén, y en la otra hay el huecazo terrible en 
medio de la calle, y de repente está pasando la llama [animal] camino a la Plaza de 
Bolívar, y están las camionetas cuadradas de los congresistas en frente de las institu-
ciones de los museos”. (Entrevista a Manuel Amaya, 7 de noviembre de 2022).
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En el caso del turismo, los agentes culturales señalan que es necesario una señalización 
propia, de fuerte impacto mediático, en el que el turista pueda ubicarse fácilmente en el 
Distrito Creativo y de esta manera, posicionar la marca DC La Candelaria - Santa Fe.

4.2 DISTRITO CREATIVO CENTRO INTERNACIONAL

4.2.1 Historia y memoria barrial (poblamiento u origen).  
Contexto histórico del territorio.

En los barrios San Diego y San Martín, pertenecientes a la Localidad de Santa Fe, se en-
cuentra el Centro Internacional de la ciudad de Bogotá, el cual se caracteriza por ser un 
sector con edificios altos, con una gran presencia del sector financiero, museos, universi-
dades, centros comerciales, teatros, comercio, galerías de arte, restaurantes, parques, pla-
za de toros, bibliotecas y hoteles.

A medida que Bogotá fue acogiendo a varias familias en busca de nuevas oportunidades y 
un nuevo comienzo, la ciudad fue creciendo en términos de población y esto dió lugar a 
un proceso de reorganización, es decir, un proceso de densificación específicamente en el 
Centro Histórico. De este modo, Bogotá se fue perfilando como una metrópolis y a partir de 
estas dinámicas, se dió lugar a los desplazamientos de los habitantes de este territorio a di-
ferentes zonas de la ciudad, las personas con más recursos económicos se trasladan hacia 
el norte y las de bajos recursos se organizan en el sur en una serie de casas construidas por 
ellos mismos. A mediados del siglo XX el centro de la ciudad empezó un periodo de violen-
cia debido a diferentes intereses políticos y económicos, esto generó que la ciudad se vie-
ra sumergida en un conflicto civil y en consecuencia a esto, muchos de los predios fueron 
destruidos dando paso así a la iniciación de nuevos proyectos urbanos.

El desarrollo exponencial del Distrito Capital trajo consigo una nueva concepción de la ar-
quitectura en la ciudad, en ese sentido, la construcción del proyecto Tequendama-Bavaria 
contó con un valor significativo en cuanto a historia arquitectónica. Este proyecto fue 
pensado para abordar un aspecto turístico, residencial, de ocio y empresarial en el barrio 
San Diego, cabe destacar que, el barrio se pensaba como el centro de la ciudad, debido 
a que permitía el acceso al núcleo de la ciudad y era un lugar propicio para la industria 
y el abastecimiento. Asimismo, la edificación del Tequendama Bavaria fue un proyecto 
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pensado para ser sostenible y sustentable, ya que debido a la construcción de la avenida 
26, la carrera séptima y la carrera 10, este sector se convertía en un eje importante de co-
nexión en la ciudad.

El Centro Internacional es un sector con un gran potencial turístico e histórico en Bogotá. 
Por ello, han surgido en esta zona organizaciones como La Asociación Gremial Cívica 
Centro Internacional AsoSandiego - ACSD, quienes se dedican a contribuir a la ejecución 
y sostenibilidad de obras públicas y al mejoramiento de la calidad de vida de sus ciuda-
danos. Esta asociación contribuye a que el Centro Internacional siga siendo considerado 
como uno de los sectores más emblemáticos y competitivos de la ciudad, está confor-
mada por aliados estratégicos del sector privado y con el apoyo y reconocimiento de en-
tidades distritales. AsoSandiego es una asociación que trabaja en pro de mantener un sec-
tor seguro, con espacios públicos óptimos para su movilidad, conservación de parques y 
medio ambiente, asimismo, se enfoca en generar una activación cultural promoviendo la 
difusión de actividades artísticas y culturales.

En cuanto a delimitación, en palabras de Arias Clavijo, (2020), el Centro Internacional 
se encuentra ubicado en la localidad de Santafé. Este DC se extiende desde la Calle 26 
hasta la Calle 31, y desde la Carrera 7 a la Carrera 4, ampliándose hasta la Carrera 3 en-
tre la 26B y la 26ª Bis”. Se caracteriza por su localización estratégica y central, contan-
do con un fácil acceso desde el Centro Histórico, el Centro Administrativo Nacional y el 
Aeropuerto El Dorado.
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Mapa 04. Polígono - Distrito Creativo Centro Internacional

Fuente: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Elaboración propia.
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4.1.2 Vocación artística, cultural o creativa  
y sus criterios de subdivisión o zonificación vocacional.

A continuación, se presenta una descripción cuantitativa de los agentes culturales, artísti-
cos y creativos del Distrito Creativo Centro Internacional, la cual procura dar cuenta de las 
características sociodemográficas del territorio objeto de estudio.

I. Información sociodemográfica de los socios fundadores

Para este capítulo, se realiza el análisis a partir de los datos suministrados por quienes li-
deran las organizaciones, incluyendo información de los socios - fundadores, administra-
dores y representantes7 que equivalen al 63,3% (45 encuestados) del total de personas en-
cuestadas (71 encuestados) en el Distrito Creativo Centro Internacional.

Gráfico 20. Rol o función que desempeña el encuestado dentro de la organización:

Socio fundador
40,8%

Representante
2,8%

Otro
33,8%

Administrador
19,7%

NS/NR
2,8%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

7  Se excluye en el análisis del primer capítulo relacionado con información sociodemográfica los perfiles relacionados con “otros” y “no saben o no 
responden”.
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En el gráfico 20 se observa que el del 40,8% de los encuestados se reconocen como so-
cios fundadores, seguido por aquellos que indicaron ser administradores (19,7%) y repre-
sentante el (2,8%). Por su parte, un 36,6% mencionó que no sabe, no responde o tiene 
otro tipo de rol en la organización.

Gráfico 21. Género con el que se identifican los socios  
- fundadores, administradores y representantes

Hombre
57,8%

Mujer
42,2%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Con relación a la información obtenida en la gráfica 21 se puede evidenciar que los hom-
bres hacen mayor presencia en el Distrito Creativo con un total de 57,8% de las respues-
tas emitidas en las encuestas.
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Gráfico 22. Orientación Sexual de los socios  
- fundadores, administradores y representantes

Otro
6,7%

NS/NR
8,9%
Homosexual
2,2%

Heterosexual
80,0%

Bisexual
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Con el objetivo de identificar la orientación sexual de los socios - fundadores, administra-
dores y representates encuestados en el DC Centro Internacional, por medio de encues-
tas se logra concluir que el 80,0% de la población respondieron que su orientación sexual 
es clasificada como heterosexual.

Gráfico 23. El encuestado de acuerdo a su cultura, o rasgos físicos de los socios  
- fundadores, administradores y representantes

Otro
71,1%

NS/NR
8,9%

Mestizo
8,9%
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Afrocolombiano...
6,7%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.
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Como se puede observar en el gráfico, se encontró que la mayor parte de los agentes ar-
tísticos, culturales y creativos se consideran como provenientes de otras identidades cul-
turales (71,1%), mestizos (8,9%) y afrodescendiente (6,7%), mientras; que solo el 4,4% se 
consideran indígena.

Por otra parte, en lo que respecta a las discapacidades, el 4,4% de los encuestados men-
cionó que presenta limitaciones para moverse o caminar.

Gráfico 24. Edad de los socios - fundadores, administradores y representantes
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8,9%

Mayor a 55 años
13,3%

NR
48,9% Entre 36 y 45 años

6,7%
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6,7%

Entre 18 y 25 años
15,6%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

En el gráfico 24 se evidencia que la mayoría de socios - fundadores, administradores y re-
presentantes se caracterizan por tener una edad entre los 18 y 25 años (15,6%), seguido 
por aquellos mayores a 55 años (13,3%). Por su parte, una gran mayoría prefiere no res-
ponder (48,9%).
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Gráfico 25. Nivel máximo de estudios alcanzado por los socios  
- fundadores, administradores y representantes
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Los agentes artísticos, culturales o creativos se caracterizan por contar en su mayoría con 
estudios universitarios (44,4%), seguido por aquellos que tienen título de bachiller (24,4%) 
y técnico (15,6%). En contraste, pocos agentes han realizado estudios de posgrado, como 
especialización (6,7%) y maestría (2,2%).
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II. Información actividades culturales y creativas

Gráfico 26. Actividades cultural y creativa principal que desarrolla el encuestado

Act. manu. de la econ. creativa 
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Destaca para este Distrito que la mayoría de agentes encuestados desarrolla actividades 
relacionadas con turismo cultural (42,3%) y actividades manufactureras (26,8%), seguida 
por la educación cultural y creativa (11,3%), y las artes escénicas y espectáculos (5,6%).
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Gráfico 27. Eslabones de la cadena de valor
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

De acuerdo con la información obtenida sobre cadenas de valor8, se evidencia que de las 
71 agentes encuestadas, la mayoría de organizaciones se encuentra o desarrolla activida-
des hacia el eslabón de comercialización y al eslabón de creación9.

8 Desde la SCRD, basados en la definición de la UNESCO (2009), se desarrolló una propuesta de cadena de valor integrada por seis eslabones que represen-
tan, en términos generales, los procesos del sector cultural y creativo de Bogotá, a partir de los cuales, los agentes pueden orientar la formulación de sus 
proyectos. 1 eslabón: Creación: Involucra la inspiración e identificación de contenidos que posteriormente se materializan en bienes o servicios. 2 eslabón: 
Producción: Materializa bienes o servicios a través del uso de herramientas especializadas, infraestructura o procesos de fabricación. 3 eslabón Distribución: 
Pone al alcance de consumidores o exhibidores bienes o servicios finales, haciendo uso de diferentes canales. 4 eslabón: Promoción: Posiciona un bien o 
servicio logrando que los consumidores se interesen y se apropien de este. 5 eslabón: Comercialización: Dispone de bienes y servicios para su consumo final 
a cambio de redistribución y 6 eslabón: Exhibición: Como las salas de cine, teatros, empresas especializadas en venta de tiquetes, librerías.
9  Este cálculo se realiza teniendo en cuenta que una organización puede estar desarrollando actividades enfocadas en uno o más eslabones de la cadena de valor.
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III. Una primera aproximación al mapa de formalidad

Las economías creativas en el DC pueden ser de tipo formal, informal y popular. La prime-
ra tiene que ver con las economías creativas que han formalizado su actividad ante las en-
tidades correspondientes, a saber, Cámara de Comercio, DIAN, Alcaldía Mayor de Bogotá, 
entre otras. Al contrario, la economía creativa informal se refiere a las actividades econó-
micas culturales, artísticas o creativas que no están siendo reguladas por las entidades del 
gobierno nacional o distrital, o no se encuentran registradas oficialmente. Esto incluye 
una serie de actividades culturales que ocurren en el DC basados en el trabajo informal, a 
tiempo parcial, en el hogar y la calle. Sin embargo, algunas actividades económicas cultu-
rales, artísticas o creativas se desarrollan de manera popular; es decir,además de ser infor-
males, tienen el rasgo de hacer uso de los espacios públicos y exponer la cultura popular. 
En dicho segmento de la población dedicada a la cultura se encuentra el arte callejero, 
algunas agrupaciones musicales, el teatro callejero, la cuentería, etc.

Gráfico 28. Clasificación de la organización respecto a la formalidad

Informal
26,9%

NS/NR
6,7%

Formal
66,3%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

El gráfico señala que de los 71 agentes encuestados, el 66,3% se autodenomina como una 
organización de carácter formal, el 26,9% informal y el 6,7% no sabe o no responde por 
diversas causas, entre ellas, desarrollan actividades artísticas populares.
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Mapa 05. Formalidad - Distrito Creativo Centro Internacional

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.
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El mapa muestra las concentraciones de las organizaciones formalizadas en el Distrito 
Creativo Centro Internacional, resaltan principalmente dos zonas: eje de la carrera 4ta A 
donde se ubican principalmente los restaurantes y “venues” y sobre la calle 27Bis, cerca a 
la carrera 7ma. Por su parte, aquellas personas que se autoreconocen como informales, 
están concentrados principalmente alrededor del museo nacional.

Gráfico 29. La organización cuenta con Registro Único Tributario (RUT)

Si
74,6%

No
23,9%

NS/NR
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

El gráfico 29 muestra que el 74,6% de los encuestados menciona que su organización tie-
ne RUT y el 23,9% no lo tiene, lo cual brinda una aproximación al grado de formalidad de 
la actividad creativa en el Distrito Creativo.
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Gráfico 30. La organización cuenta con registro de Cámara de Comercio

Si
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No
26,8%
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Se puede identificar que el 70,4% de la población encuestada que hace parte del DC 
Centro Internacional se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio, seguido por 
un 26,8% que no se encuentra registrado.

Gráfico 31. Tipo de organización
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.
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Por otra parte, según el gráfico 31 cuando se le pregunta a los agentes artísticos, culturales 
y creativos sobre el tipo de negocio u organización, ellos responden que la mayor parte 
(50,7%) está registrado como comerciante, empresa unipersonal (4,2%), es decir, de for-
ma empresarial; mientras que las formas de organización colectiva y sin ánimo de lucro 
representadas en asociaciones y fundaciones son el 9,9,% y 2,8% respectivamente. Otro 
dato interesante tiene que ver con las iniciativas populares y no formalizadas, las cuales en 
comparación al primer grupo referenciado son considerables: 24,0%.

IV. Historia organizacional

Otra forma de observar las características de las economías creativas en el territorio, es a 
través de su historia organizacional. Lo anterior, permite comprender en el tiempo los atri-
butos que van adquiriendo, a saber, cuánto tiempo lleva funcionando, cuánto tiempo lleva 
funcionando en el Distrito Creativo y en qué etapa de desarrollo organizativo se percibe.

Gráfico 32. Tiempo de funcionamiento de la organización

0,0% 20,0%10,0% 40,0%30,0%

42,25%

15,49%

14,08%

14,08%

12,68%

1,41%

10 años y más

De 5 a menos de 10 años

De 3 a menos de 5 años

NS/NR

De 1 a menos de 3 años

Menos de un año

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.
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En ese sentido, se puede concluir que la mayoría de las organizaciones que están en el 
Distrito Creativo tienen un tiempo de funcionamiento mayor a 10 años (42,2%), seguido por 
aquellos que tienen menos de un año (15,4%) y entre 5 y 10 años de funcionamiento (14,0%).

Gráfico 33. Etapa de desarrollo del negocio 
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Asimismo, el gráfico 33 muestra con respecto a la etapa del negocio10 que el 42,3% se en-
cuentra en etapa de consolidación de su negocio, el 29,6% en etapa de escalamiento, el 
16,9% en etapa de capital semilla y 9,9% en etapa temprana.

10  Concepto tomado de: TEC Empresarial 2006. Semilla (Seed Stage): Se da cuando la ejecución de un proyecto de negocio y la manufactura o comercia-
lización de un producto, deben cumplir ciertas etapas previas para realizarse, tales como el desarrollo de un plan de negocios, prototipos e investigaciones, 
entre otras. Etapa temprana (early stage): Se da cuando una empresa está en proceso de comercialización inicial o ha estado en proceso de ventas por un 
corto período de tiempo y necesita capital con el fin de desarrollar sus productos y financiar esta comercialización inicial. En esta etapa las empresas nor-
malmente tienen una antigüedad de entre un (1) año y tres (3) y tienen menos de diez (10) empleados. Igualmente, presentan las primeras ventas y flujos de 
caja negativos dado que se encuentran en los primeros años de operación y no han llegado al punto de equilibrio (breakeven). Etapa de escalamiento (early 
growth):  En esta etapa las empresas ya cuentan con un producto o servicio probado, una cartera de clientes y un historial (quizá breve) de desempeño. En 
este punto buscan capital para expandir sus operaciones en forma significativa, sobre la base del negocio existente. De esta manera, una empresa podría 
necesitar recursos externos para financiar aspectos tales como el incremento del capital de trabajo, el incremento en la capacidad de producción, un mayor 
desarrollo de los productos existentes, desarrollo de nuevos mercados, etc. Este capital se conoce también como capital de “desarrollo” o “crecimiento”. En 
esta etapa las empresas ya tienen un historial de operaciones de entre un (3) y cinco (5) años, generalmente tienen más de diez (10) empleados y presentan un 
incremento significativo en ventas. En términos de utilidades, estas son positivas aunque usualmente son reinvertidas en el crecimiento de la empresa. Etapa 
de consolidación: 5 años o más y un crecimiento promedio moderado.

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/214129
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V. Desarrollo económico de la organización

Gráfico 34. ¿La Organización genera ingre-
sos propios para su funcionamiento?

Gráfico 35. ¿Con cuántos trabajadores 
cuenta este negocio?
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Destaca que la mayoría de las organizaciones generan sus propias fuentes de ingresos 
(77,5%) y el 21,1% no lo hace. Adicionalmente, el 80,3% de los encuestados mencionó que 
la organización cuenta con menos de 10 empleados, y tan solo el 15,5% de las organiza-
ciones tienen entre 10 y 50 trabajadores.

Por otra parte, más del 73% de los encuestados mencionó que no sabe o no desea sumi-
nistrar información del tipo de contrato11 con el cuál cuenta sus trabajadores, por su par-
te, respecto a quienes brindaron información del tipo de contrato, la mayoría mencionó 
contar con un tipo de contratación formal a término fijo (8,4%), seguido por el contrato 
verbal informal (7,0%).

11  Este cálculo se realiza teniendo en cuenta que una organización puede contar con más de una modalidad de contratación..
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VI. Asociatividad

Gráfico 36. La Organización ha generado algún tipo de asociación dentro de la co-
munidad de influencia.
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

El gráfico 36, muestra si las organizaciones han sido promotoras de la creación o desa-
rrollo de organizaciones en su área de influencia, a lo cual la gran mayoría (69,0%) men-
ciona haber liderado procesos o acciones que fomentan la conformación o funciona-
miento de una organización. En este sentido, se destaca la oportunidad para potenciar 
la consolidación de estos territorios desde sus agentes, fortalecer lazos entre organiza-
ciones y la comunidad, así como acelerar los procesos y estructuras de gobernanza que 
se puedan gestar.

En cuanto a la participación de los agentes en algún tipo de asociación gremial, vecinal o 
de comerciantes, la gran mayoría desconoce de su existencia en el Distrito Creativo, sin 
embargo, aquellos agentes que mencionaron haber participado de estos, destacan espa-
cios liderados por organizaciones culturales y asociaciones sectoriales.
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VII. Tipo de relación comercial

Gráfico 37. Tipo de mercado de bienes y servicios donde participa la organización
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia,

 
De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que el principal mercado de bienes del 
Distrito Creativo se encuentra a nivel distrital con un total de 84,5%, seguido por el nivel 
nacional con 5,6%.
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VIII. Uso de espacio público

Gráfico 38. Tipo de espacio que utiliza la organización  
para el desarrollo de su actividad.
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia

El gráfico 38 muestra que la mayoría de los agentes desarrollan sus actividades culturales 
y creativas en espacios privados (62,0%), infraestructura pública (18,3%) y en infraestructu-
ra propia (18,3%).

IX. Entrevista a nuestros agentes del Distrito  
Creativo Centro Internacional

1. Vocación

a. Diversidad Vocacional

Por su ubicación estratégica, central y de fácil acceso, el Distrito Creativo Centro 
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Internacional ha venido desarrollando una dinámica artística, creativa, cultural diversa y de 
reconocimiento en la que sus habitantes se encuentran, interactúan y desarrollan sus ru-
tinas de convivir, crear y trabajar.

En ese orden de ideas, los agentes relacionan la vocación del Distrito Creativo con su ca-
pacidad de plasmar en una obra su intención creativa, expresar ideas, significados, senti-
mientos y generar conocimiento. Además, conciben en ello, la posibilidad de adquirir los 
recursos necesarios que aseguren el bienestar integral:

“Sí, yo siento que este distrito es muy emprendedor,(...), creo que la vocación es ha-
cia lo que tiene que ver con las empresas creativas y hay muchos creativos, sí tú te 
sientas con el distrito, salen un montón de ideas que tú dices son recreativos y tie-
nen componente administrativo, entonces están los académicos qué (...) te ayudan 
a “aliñar” las cosas, entonces están todos los que son por acá de las universidades” 
(Entrevista a Natalia Bernal, diciembre 5, 2022)

Entre las disciplinas de trabajo con los que los agentes se identifican se encuentran aque-
llos relacionados con las artes plásticas, la danza, el teatro, la música y la gestión cultural 
desarrollada por las diferentes galerías del sector:

“Artística porque aquí hay mucha parte cultural en el tema, aquí hay mucho artista 
plástico, hay mucho artista también que se dedica a temas de música, de danza, to-
dos esos actores hay acá, sino que están escondidos, por ejemplo, aquí no más en 
esta zona hay 5 galerías y nosotros lo que hacemos también hemos tratado de enla-
zarlas y vincularlas, ellos son un círculo muy estrecho y solo entre ellos… hasta ahora 
la del Dorado que es la más grande que hay acá la que siempre participa con nosotros 
y dos por ahí chiquiticas que hay”. (Entrevista a Claudia Pedraza, diciembre 5, 2022).

Otro aspecto interesante en el Distrito Creativo es la capacidad creativa que tienen los 
agentes para comunicar los sentimientos y experiencias de vida entorno a la superación y 
vivencia frente a la pandemia y demás crisis:

“Hay un buen espíritu, hay muchas personas que tienen mucho que aportar en 
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conocimiento. Después de la pandemia hay muchas personas que quieren mostrar 
cómo superaron la situación por medio del arte. Creo que se creó más conciencia 
en la parte de hablar y de mostrar lo que cada uno siente. Entonces creo que hay 
mucho talento en eso porque el artista cuando pasan cosas malas es cuando más 
puede mostrar todas esas cosas y ayudar a mucha gente. Entonces yo creo que 
hay mucho talento por eso” (entrevista a Adriana Niño, diciembre 5, 2022).

Por otra parte, es importante destacar el compromiso personal, social y comunitario que 
los actores creativos y culturales del DC Centro Internacional le imprimen a su vocación. 
La apertura de espacios de participación para visualizar el impacto del conflicto armado 
en la ciudad y el rol de los ciudadanos en la construcción de paz se consolida en una es-
trategia significativa de inclusión, interculturalidad, conciencia colectiva y apropiación de 
territorio:

“(...) ¿en estos espacios que otra cosa hemos empezado hacer?, hemos invitado 
muchos a los actores del conflicto armado, los desplazados por la violencia, a los 
reinsertados, que ellos ya vienen con sus productos que tienen y ofrecen y ha-
cen parte también del espacio que como, por ejemplo, este año tuvimos la parti-
cipación de la Casa de la Trocha, (...) ellos estuvieron acá participando con noso-
tros, allá tuvimos una casa y vinieron y mostraron sus productos (...)”. (Entrevista a 
Claudia Pedraza, diciembre 5, 2022).

Por último, dentro de la construcción de vocación, se atribuye mucha importancia a as-
pectos relacionados con el Patrimonio Cultural Inmaterial, como los usos y costumbres, 
la recreación y la gastronomía:

“(...) dentro del circuito hay una señora (...) que hacia la chicha cuando estaba Jorge 
Eliecer Gaitán, la señora ya no se encuentra y ahora la está haciendo la hija que tie-
ne 80 años y la señora ya le debe estar pasando a la nieta, y hacemos ese punto, 
paramos ahí para contarle esa historia a las personas” (Entrevista a Claudia Pedraza, 
diciembre 5, 2022).
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b. Nivel de asociatividad u organización entre agentes y entre la ciudadanía.

La organización de los agentes, se ha convertido en un factor esencial en el momento de 
incorporar a nuevos ciudadanos en el desarrollo del DC y participar de las convocatorias 
públicas y privadas enfocadas en el territorio:

“Indiferentemente que fueran asociados o no, personas que no hacen parte de la 
asociación, llegan también y participan de estos procesos por invitación propia, 
muchos de estos terminan involucrándose en la asociación (...) hay una comuni-
dad organizada trabajando por la seguridad, trabajando por el espacio público, tra-
bajando por el medio ambiente, trabajando por la cultura, por el civismo, (...) no-
sotros tenemos convocatorias, invitaciones” (Entrevista a Asosandiego, diciembre 
5, 2022).

De acuerdo con lo anterior, los agentes manifiestan que es indispensable la articulación 
entre entidades, importante para lograr los objetivos misionales, fortalecer los equipa-
mientos culturales y la participación:

“Nosotros entendemos o hemos entendido que la cultura es parte fundamental 
para construir la sociedad que queremos en el Centro Internacional de los edificios 
para adentro y de los edificios para afuera; entendemos que la participación en los 
equipamientos culturales es difícil en temas financieros dado que no tienen recur-
sos,(...), estamos voladizos y podemos hacer mil cosas, entonces no están afiliados 
a la asociación pero son aliados, tienen el mismo tratamiento por su importancia 
para el sector, por su importancia para la asociación, por su importancia para la ciu-
dad, los apoyamos en todo, tiene los mismos beneficios que tiene un afiliado pero 
entendiendo que efectivamente estos equipamientos culturales no cuentan con 
los recursos para eso.” (Entrevista a Asosandiego, diciembre 5, 2022).

Tanto las entidades como los agentes culturales hacen parte de este escenario, por lo tan-
to, debe prevalecer la comunicación entre ellos para prestar el mejor servicio a los visitan-
tes, desde el punto de vista de las puestas en escena, de los eventos en el sector, como 
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de los equipamientos e infraestructura disponible para brindar una mejor experiencia en 
el Distrito Creativo:

“Por ejemplo, un ejercicio bonito que funciona en la noche es el de los museos, 
nosotros estamos ahí metidos de cabeza en la seguridad, en que la gente se com-
porte en el espacio público, confirmar los horarios que el Planetario este abierto, 
nosotros administramos unos parqueaderos, entonces tratamos de ampliar el ho-
rario de parqueaderos para que efectivamente la gente pueda venir en su carro, 
dejarlo tranquilo, pudiéndose meter en la función del Planetario, y otros eventos. 
También somos aliados, que buscamos aliados para hacer eventos en común; por 
ejemplo el Planetario, la Feria del Millón (...) nosotros participamos activamente de 
la Feria del Millón en la divulgación, préstamos de espacios, actividades culturales 
en el entorno; entonces si tenemos una alianza importante con los museos y con 
los equipamientos culturales.” (Entrevista a Asosandiego, diciembre 5, 2022).

Se reconoce dentro del sector la alianza que se ha desarrollado con entidades como la 
Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA, la cual está comprometida con la promo-
ción de las artes visuales a través de exposiciones y proyectos artísticos temporales, la 
promoción del cine de arte a través de la presentación de ciclos de cine europeo e inde-
pendiente, y la promoción de las artes escénicas Colombianas y la independencia mu-
sical, desarrolla también una exposición permanente de cuatro artes visuales por pasillo, 
tiene un auditorio con capacidad para más de 400 personas y alberga más de 400 even-
tos artísticos cada año, la mayoría de los cualesson gratuitos y abiertos al público, así lo 
reconocen:

“El otro aliado muy importante es la FUGA, la Fundación Gilberto Álzate que está li-
derando unos procesos maravillosos, y con ellos ya hemos venido por ahí 5 años 
haciendo urbanismos tácticos, exposiciones, cine nocturno, reactivación econó-
mica en temas de emprendimiento, todo en el Centro Internacional además por-
que el Centro viene hasta acá al Museo, entonces el plan especial de protección 
y manejo del Centro nos contempla a nosotros, contempla al Museo Nacional y 
todo su entorno; con ellos hemos venido haciendo como te decía, cine, urbanismo 
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táctico, exposiciones y nosotros nos complementamos, ellos ponen unas cosas, 
nosotros ponemos otras cosas, la comunidad, los aliados, los patrocinadores y 
buscamos como desarrollar actividades con ellos; y ahora puntualmente con la 
Secretaría [de Cultura] estamos a través del equipo de los Distritos Creativos veni-
mos enlazando para que efectivamente haya una mayor presencia, una mayor ins-
titucionalidad ya desde el manejo de la Secretaría para atender de manera un poco 
más articulada estos funcionamientos y poder tener un mayor alcance.”(Entrevista 
a Asosandiego, diciembre 5, 2022).

Este tipo de asociatividad promueve el desarrollo personal, la integración y participación 
social, contribuye al fortalecimiento de la democracia y la transformación; su protagonis-
mo en la vida social, económica, política y cultural es demasiado relevante. Entender las 
ventajas y beneficios que ofrece la articulación y participación en las redes que genera el 
Distrito Creativo es clave para el ejercicio de construcción colectiva.

“Otra de las cosas lindas de la asociación es que ha buscado que estas perso-
nas tengan casa propia, solamente tenemos una persona en todo el equipo de 
Asosandiego que no tiene casa propia, de resto ya todos tienen casa propia; por-
que los hemos guiado en participar de los procesos de adquisición de vivienda a 
través de las cajas de compensación, a través de los subsidios y han podido estu-
diar, tienen su casa y tienen una estabilidad laboral que de otra manera sería muy 
difícil.” (Entrevista a Asosandiego, diciembre 5, 2022).

Articulando estos procesos asociativos se indaga sobre el concepto de las industrias crea-
tivas que surgen en el sector, las cuales pueden estar destinadas a la producción, promo-
ción y distribución de bienes y servicios culturales y creativos, incluidos los sectores eco-
nómicos que involucran expresiones simbólicas, sensibles y estéticas:

“Me parece muy chévere que ojalá fuera sostenible en el tiempo que eso es lo que 
nosotros estamos tratando de llegar allá (...) una empresa propia, de uno como per-
sona, como ser humano que tiene un sueño, (...), porque el sueño de uno siempre 
que empieza a trabajar es poderse independizar. (...) entonces, por ejemplo, hay 
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alguien que hace unos accesorios muy bonitos, entonces ahí han venido marcas 
que los contratan para que les distribuyan, entonces eso nos ha servido es para una 
vitrina porque se visualiza todo eso, y lo que gusta es lo que yo te digo que es todo 
100% hecho a mano, entonces tu siempre te vas a llevar una pieza única, no la vas 
a encontrar en otro lado, que eso es lo que nos diferencia (...) que es hecho a mano 
100%.” (Entrevista a Claudia Pedraza, diciembre 5, 2022) .

2. Territorio

Zonificación vocacional

El Distrito Creativo está configurado espacialmente a partir de sus actividades culturales, 
artísticas y creativas. De esta forma, se identifican principalmente tres lugares que desarro-
llan actividades culturales y que tiene un alto potencial de articulación. Por un lado, el sec-
tor de la Playa o Playita sobre la Avenida Caracas entre las calles 53 y 56; por otro lado, la 
zona de bares y gastrobares que concentran la oferta cultural de rumba, mayoritariamen-
te orientada a la comunidad LGTBIQ+, ubicada entre las calles 57 y 59 y las carreras 13 y 
7a. Otro tipo de actividad cultural ocurre en los diferentes teatros asentados en el DC. A 
continuación, se presentan las características espaciales del DC a partir de los datos geo-
rreferenciados, los cuales dan cuenta de composición étnica, nivel educativo, actividades 
culturales desarrolladas por la organización, etc.

Economías creativas formales, informales y populares

Dentro de la economía informal se debe tener en cuenta que los ejercicios de asociativi-
dad han permitido incorporar a agentes que desarrollaban sus actividades en este cam-
po, la economía informal a menudo se asocia con ubicaciones limitadas o condiciones 
de trabajo inseguras e insalubres, baja productividad, ingresos bajos o irregulares, largas 
jornadas de trabajo y falta de acceso a información, mercados, financiación y oportunida-
des y métodos de formación. En la economía informal, los trabajadores no están recono-
cidos, registrados, regulados o protegidos por las leyes laborales o de protección social.
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Con respecto a la formalización de las iniciativas, la experiencia de la organización en el 
Distrito Creativo Centro internacional permite, además de llevar a cabo sus propias inicia-
tivas, crear oportunidades para la formalización de aquellos actores que ejercen sus acti-
vidades creativas, artísticas, culturales y comerciales de manera informal:

“(...) Asosandiego lo que ha venido haciendo a través de estos ejercicios de ad-
ministración de algunos de los espacios, es reincorporar o incorporar a personas 
que han estado en la informalidad y los incluimos en la cadena de valor de la aso-
ciación y hacemos por ejemplo el parqueadero Santa María; la gente que cuidaba 
los carros ahí, el trapito rojo, y que cobraba por eso; nosotros le dijimos al Distrito, 
venga, entréguenos esos espacios para que nosotros lo administremos, nosotros 
constituimos un proyecto para la retribución de estos recursos, contratamos a la 
gente que estaba ahí ilegalmente, ellos antes de la asociación no tenían ni seguri-
dad social, ni salud, ni pensión, ni primas; eso era impensable para ellos y nosotros 
lo incorporamos a nuestra cadena de valor y también han estudiado con nosotros, 
estudian, o sea uno de los compromisos que tienen que tener las personas que 
entran a trabajar con nosotros es que estudie, entonces ya han terminado la prima-
ria, ya han terminado el bachillerato, hemos tenido varios graduados de la universi-
dad, maestría, (...) de las personas que han entrado a trabajar con nosotros desde la 
informalidad a un proceso de formación con nosotros, un compromiso para que 
efectivamente ellos puedan estudiar, estudien y para que más adelante puedan sa-
lir adelante.” (Entrevista a Asosandiego, diciembre 5, 2022).

Territorialidad y apropiación social del espacio

En el presente apartado se hará referencia a la forma en que los agentes culturales, artísti-
cos o creativos se han apropiado del territorio. Para tal efecto, se hace uso de los concep-
tos de espacio concebido (la forma en que el poder, el Estado y el mercado han conce-
bido el territorio), espacio percibido (la forma en que los agentes han usado y apropiado 
económicamente el territorio) y espacio vivido (la forma en que los agentes han construi-
do significados y símbolos en torno al territorio).
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a. El DC Centro Internacional como espacio concebido

De acuerdo con los agentes, el DC Centro Internacional cuenta con organizaciones sóli-
das que reconocen la normativa y las rutas de aplicación para la gestión cultural y comu-
nitaria. Así mismo, trabajan en conjunto por un modelo de ciudad que considera el aspec-
to cultural y creativo como eje fundamental del desarrollo integral:

“Nosotros somos líderes del Distrito Creativo en el marco de ese Distrito Especial 
de Mejoramiento de Organización Sectorial que nosotros administramos, esos 
DEMOS, que son los Distritos Especiales de Ordenamiento y Mejoramiento Sectorial 
del Centro Internacional, pues también el Distrito Creativo está implantando sobre 
ese mismo Distrito Especial de Mejoramiento, que no es otra cosa que una herra-
mienta de gestión del territorio para las comunidades organizadas y una especial 
atención de las entidades del Distrito sobre estos Distritos Especiales”. (Entrevista a 
Asosandiego, diciembre 5, 2022).

Aspectos como la administración, la academia y el comercio desempeñan un papel fun-
damental en la consolidación de la oferta y la demanda en el campo cultural y artístico:

“Esta zona del Distrito siempre ha sido percibidas como escenarios de cultura, en 
los cuales se desarrolló toda una gama de actividades alrededor del artes, eventos 
de teatro u otros (…) Bueno, voy a mapearlo de una manera totalmente distinta, sí 
tú entras a este distrito te das cuenta que tiene un componente totalmente dife-
rente a los otros y es que es muy comercial y aquí se maneja mucha parte diga-
mos de oficinas, pero tiene una mezcla porque sí vas más para este ladito está la 
Perseverancia y está un poco lo más social, digámoslo, tiene una mezcla de 2 pú-
blicos, los que son muy académicos digámoslo de cierta manera y muy oficinistas, 
y la gente que es más hacías las artes normales, es decir, lo que tiene que ver con 
artesanía, artesanos y demás.” (Entrevista a Natalia Bernal, diciembre 5, 2022).

Por último, se evidencia que, de acuerdo con las transformaciones de los espacios y las 
relaciones, los actores empiezan a adoptar el concepto de “Industria Creativa” como una 
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alternativa de formalización del arte para la apertura de oportunidades de comunicación, 
visibilización, reconocimiento y generación de recursos:

“El concepto de industria creativa… pues me parece muy chévere que están forma-
lizando todo lo que es el arte, porque anteriormente no se veía muy apoyado, no 
era como una parte importante. O sea, no lo mostraban con una parte de la ciu-
dad. Y a partir de que ya le pusieron como este concepto y como esta importan-
cia de lo que es la cultura y el arte para la socialización con las personas y como 
para unir sectores que de pronto antes no estaban tan familiarizados en Bogotá y 
no tenían la oportunidad de mostrarse. Digamos, en todo lo que son los grafitis, lo 
que es ya cosas artesanales. O sea, estaba muy popularizado más no se le veía una 
importancia como tal dentro de la cultura de Bogotá.” (Entrevista a Adriana Niño, 
diciembre 5, 2022)

b. El DC Centro Internacional como espacio percibido.

Las representaciones sociales del espacio que contempla el DC están permeadas por su 
amplia tradición cultural, creativa y artística que le ha dado una configuración única, al res-
pecto algunos agentes autodenominados como informantes manifiestan:

“Yo creo que el Centro Internacional siempre ha sido un hacker para la cultura, lo que 
pasa es que no ha sido lo suficientemente aglutinado y promocionado, pero siempre lo 
ha hecho y siempre lo ha sido; siempre hemos sido escenario para la cultura desde la 
Plaza de Toros, en donde tradicionalmente se ha venido haciendo el festival de teatro; al-
gunos eventos que por supuesto por los temas de sonido y la molestia con los vecinos 
no se han podido hacer más cosas; pero tener el Planetario, tener el Museo Nacional, te-
ner el Mambo; eso lo ha hecho ya un Distrito Creativo sin tener que haberlo estructurado; 
y lo otro es que también hemos sido un sitio importante para el arte, entonces tenemos 
importantes galerías acá en nuestro sector, en ese arte, galería la independencia… son ga-
lerías que tienen más de 40 años y permanecen en el espacio.” (Entrevista a Asosandiego, 
diciembre 5, 2022).
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En cuando a las representaciones del espacio, los agentes señalan que la cultura se 
recrean en la práctica, las maneras de vivir y habitar la ciudad, en donde hay cabida 
a diferentes públicos y diferentes formas de pensar y narrar la imagen urbana según 
el punto de referencia:

“Siento que ese mix ha logrado que el Distrito Creativo de Centro Internacional ten-
ga un toque de los 2 y una mezcla bien significativa, ¿a qué me refiero con esto?, 
gente que trabaja en emprendimiento mezclada con gente que está en un banco y 
que pueden hacer “match” y logran crear cosas bien interesantes con conocimien-
tos que no tienen los unos, pero sí tienen los otros, los que tienen las ideas, pero 
no saben hacer un proyecto, una planeación con los que saben ejecutar, pero no 
tienen las ideas. Entonces siento que ese mix ha logrado que ese distrito tenga más 
fuerza (...) este tiene ese mix y ese mix ha logrado que se creen cosas bien intere-
santes.” (Entrevista a Natalia Bernal, diciembre 5, 2022).

Destacan al DC Centro Internacional como un lugar en donde confluyen todas las visiones:

“El Centro Internacional es el centro de Bogotá para mí, es donde se reúnen todas 
las culturas. O sea, Bogotá ya se volvió tan grande que es muy complicado reunirlo 
en otro lado. El Centro Internacional es como el espacio que la gente ha logrado 
como un centro de unión de muchos estratos, de muchas actividades y como de 
muchos, no sé, como de muchos sectores ya olvidados en la ciudad por el tema 
de las distancias. El Centro Internacional es una parte donde alguna vez alguien 
ha venido acá y pues ha encontrado la parte que son museos, sitios turísticos, co-
nocer un poco las raíces, de dónde venimos y todo eso. Pues ese es el Centro 
Internacional para mí.” (Entrevista a Adriana Niño, diciembre 5, 2022)

En consecuencia, se puede apreciar la existencia de experiencias de apropiación 
que se encuentran en constante resignificación por el devenir de la cotidianidad. 
Los actores reconocen los lugares no solo de forma geográfica, sino su asociación 
con las prácticas sociales, económicas, ambientales y culturales:
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“Entonces Centro Internacional, comprende lo que es hotel Tequendama, museo nacio-
nal, planetario distrital, todos los restaurantes de la calle 30 que colindan con el museo, 
los restaurantes del museo, los restaurantes de aquí de la Macarena y el barrio pequeñi-
to que nos queda al lado que se llama Bosque Izquierdo; que allí en el Bosque Izquierdo, 
por ejemplo, tenemos unas flores comestibles y una serie de cosas que no teníamos idea 
y las hemos ido descubriendo a raíz de que hacemos esos circuitos que son recorridos 
guiados que hacemos para que la gente conozca está parte del centro de la Ciudad con 
todo lo que hay, con toda su gastronomía, su cultura, artesanía, todo eso”. (Entrevista a 
Claudia, diciembre 5, 2022).

Con relación a la percepción general que tiene comunidad habitante del sector sobre la 
denominación del territorio como Distrito Creativo, los agentes que se reconocen como 
informantes manifiestan se debe fortalecer el concepto y significado de Distrito Creativo 
con el fin de lograr una mayor apropiación:

“(...) siento que todavía hay desconocimiento en cuanto a Distritos Creativos que 
creo que esa es una cosa en la que debemos trabajar bastante porque siento que 
el concepto se ha vuelto más para el sector cultural y eso no debería ser solamente 
para el sector cultural, si no debemos dar a conocer el concepto y que todos sien-
tan que hacen parte de un Distrito Creativo porque eso es dar como pertenencia.” 
(Entrevista a Natalia Bernal, diciembre 5, 2022).

c. El DC Centro Internacional como espacio vivido

La configuración del espacio de Centro Internacional dentro de la formalización como 
Distrito Creativo adquiere especial relevancia cuando se indaga acerca de la reinvención 
y resignificación de la vida cotidiana de los actores en el territorio:

“Anteriormente el Centro Internacional se entendía como una parte de negocios 
y de sitios o espacios bancarios, de hacer vueltas. De pronto se tornaba un poco 
aburrido porque siempre se tornaba más de hacer vueltas al centro era peligroso y 
era el sitio como para hacer las vueltas que a veces le daba… o sea, mucha gente 
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no venía al centro por esas cosas, porque por lo general tienen que venir muy pre-
parados como al bullicio y todo eso. Y pues a través de lo que son los Distritos 
Creativos ha cambiado mucho esa forma de pensar. Y pues ha logrado articu-
lar bien, porque la gente como que aprovecha las vueltas para… o sea, ya vienen 
con mejor ánimo al centro, porque saben que pueden hacer algo más que hacer 
vueltas o hacer cosas bancarias o cosas de papeleos. Entonces, ya pueden hacer 
papeleos más creativos y pues van a los museos, conocen sitios gastronómicos. 
Entonces pues es una buena excusa venir a hacer vueltas al centro.” (Entrevista a 
Adriana Niño, diciembre 5, 2022).

Desde esta perspectiva la acción creativa y cultural en el territorio ha transformado la vi-
sión instrumental de la vida en el territorio; artistas, cultores, creativos, instituciones, orga-
nizaciones y comunidad en general no es indiferente a las nuevas dinámicas de la ciudad 
y su proceso de transformación constante:

“Acá se elabora a veces el Macarenazo, que es una feria muy chévere porque real-
mente se unen todos los que viven acá y también viene mucha gente incluso de 
lejos de Bogotá a vivir como esta cultura internacional, en cierta forma, porque 
es como una feria en la cual se ven muchos países, pero siendo de acá, sin quitar 
como la autonomía de lo que es Bogotá. Y hay gente que obviamente le encanta y 
hay personas que no, entonces a veces molestan por los ruidos más que todo(...)” 
(Entrevista a Adriana Niño, diciembre 5, 2022).

En consecuencia, como evidencia de la experiencia del espacio vivido, se ha logrado la 
consolidación de eventos importantes que se convierten en rituales de gran impacto y 
apropiación general del espacio. Dentro de las apuestas más destacadas los agentes men-
cionan la Ópera Parque, Jardín de esculturas en el parque Bicentenario, Tour de barrio la 
Perseverancia, Tour de la Montaña. A continuación, se mencionan otros eventos de gran 
significancia para los agentes de la zona:

“Yo creo que la victoria la tuvimos el 22 de octubre, lograr que se hiciera ópera al 
parque en el Centro Internacional es un logro, es la primera vez en la historia que se 
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hace ópera al parque abierto al público en el Centro Internacional (...), es la primera 
vez; eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas y eso fue un gran logro. 
Otro de los logros que tenemos es convertir el Parque Bicentenario en un jardín de 
esculturas para la ciudad, en darle un propósito para ese parque (...), es algo que ya 
está en la cabeza del Distrito, es cómo poder apoyar efectivamente que la ciudad 
tenga un jardín de esculturas, el primer jardín de esculturas de la ciudad sea en el 
Parque Bicentenario (...)” (Entrevista a Asosandiego, diciembre 5, 2022).

“Nuestro tour comienza desde el Museo Nacional, en el cual hablamos un poco 
del Parque Central Bavaria, donde era la cervecería de Bavaria, de Leo Kopp; pues 
porque el señor Leo Kopp fue uno de los que nos ayudó, en parte, a que el ba-
rrio la Perseverancia también esté en pie en estos momentos. De ahí del Museo 
Nacional subimos una cuadra, que se llama Calle Bonita, que es de restaurantes 
aquí en la Carrera 30… en la Calle 30. Después de ahí los llevamos a la Plaza de 
Mercado Perseverancia, que también es un icono en Bogotá y es muy reconoci-
da porque es una de las primeras plazas de mercado aquí en Bogotá. Los llevamos 
donde una señora que se llama doña Teresa, que es una de las chicheras del barrio 
la Perseverancia; también es muy reconocida porque lleva 83 años haciendo chi-
cha en el baño. Les mostramos la cancha de nuestro barrio la Perseverancia. Un 
monumento del señor Jorge Eliecer Gaitán que queda exactamente ahí en toda la 
cancha. La iglesia del barrio. De ahí les mostramos varias casas del barrio, les mos-
tramos como tal el barrio la Perseverancia. Tenemos también un tour que es en 
la Montaña, que los llevamos al Pico del Águila; el Pico del Águila es un mirador 
muy bonito. Tenemos unas cascadas, como una que se llama la Cueva del Oso, 
otra la Caída del Ángel, Plancha 7, la Alberca. Entonces son varios destinos donde 
les mostramos nuestro barrio, nuestras montañas, los cerros orientales, una parte.” 
(Entrevista a German Aponte, diciembre 5, 2022
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3. Tejido social

A continuación, se desarrolla el apartado sobre tejido social, en el que se hará énfasis en 
las representaciones sociales que tienen los agentes culturales acerca de la participación 
y gobernanza, la articulación entre agentes, la percepción que tienen en torno a la infraes-
tructura, condiciones para el desarrollo empresarial, agenda cultural y urbanismo táctico.

a. Representaciones sobre participación

La participación es necesaria para el desarrollo de una sociedad, y significa preocuparse 
por los temas de interés colectivo y participar en la toma de decisiones, por ello, es de 
suma importancia potenciar espacios que permitan la articulación y la representación de 
los agentes:

“La gran mayoría que no han comprendido todavía el ejercicio, por supuesto te-
nemos unos líderes en cada tema, tenemos líderes en seguridad, tenemos líderes 
en emergencia, que son 10 en cada uno de los sectores, pero la gran masa de la 
población no le interesa estos temas, no siente su necesidad de participar; y esto 
no es un tema solo nuestro del Centro Internacional sino es un tema de la ciudad, 
yo lo vivo en mi barrio también y es muchas de las cosas y lo hablo con mi familia, 
porque no participamos de las cosas de la comunidad; no estamos acostumbrados 
en trabajar en comunidad y eso hace que la ciudad pierda mucho, Asosandiego es 
un ejemplo atípico que ya lleva 35 años haciendo esto y tiene mucha experiencia 
y si es verdad, lo que le digo, tenemos unos actores importantes, relevantes que 
hacen participación activa pero por otro lado tenemos una población pasiva fren-
te a muchos ejercicios que deberían estar trabajando.” (Entrevista a Asosandiego, 
diciembre 5, 2022)

Los agentes mencionan que, para lograr una óptima articulación, es importante conocer 
cuales son sus dinámicas y expectativas de los ciudadanos que quieren hacer parte de la 
Asociación, y de esta forma poder evaluar las posibilidades de convenios y articulación 
entre las partes.
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“Ciento cincuenta empresas hemos identificado que todavía no participan del pro-
ceso de Asosandiego, son empresas grandes que tienen recursos, que tienen em-
pleados, que tienen metros cuadrados importantes aquí en la zona.” (Entrevista a 
Asosandiego, diciembre 5, 2022).

Pero la participación no solo está enfocada a la identificación de esos socios estratégicos 
en el distrito, sino también al aprovechamiento de nuevas convocatorias, el objetivo es lo-
grar una mayor articulación con líderes que conozcan el territorio, que los beneficiarios de 
dichas convocatorias sean en realidad personas que pertenecen al sector cultural y que se 
tenga en cuenta espacios de formación a la hora de presentarse a las convocatorias puesto 
que muchas personas no han tenido la posibilidad de acceder a los recursos y beneficios:

“Yo creo que se pueden hacer más cosas, digamos con la Secretaría estamos te-
niendo una relación mucho más cercana desde que existen los Distritos Creativos 
y algunos programas que no son directamente de la Secretaria pero de algunas 
instituciones que depende de la Secretaría, por ejemplo la Orquesta Filarmónica; 
desde antes de los Distritos Creativos con la Orquesta Filarmónica tenemos una re-
lación permanente para llevar los conciertos al espacio público; estos conciertos 
llevamos 20 años haciéndolos en el espacio público en las plazoletas de manera 
gratuita con el apoyo de la asociación, la asociación pone la carpa, pone el sonido, 
pone los refrigerios; a veces pone el transporte cuando no lo hay, pone la divul-
gación y la OFB pone de su parte el componente cultural, ese es uno de nuestros 
aliados más importantes. “(Entrevista a Asosandiego, diciembre 5, 2022)

Hoy en día, existe una tendencia creciente a fomentar el modelo de gobernanza como 
una alternativa de sostenibilidad y autonomía. Esto responde a la necesidad de encontrar 
en conjunto soluciones eficaces a las diferentes problemáticas de las comunidades en los 
territorios. En ese orden de ideas, en el DC Centro internacional se cuenta con una or-
ganización fuerte que a través del tiempo ha logrado articular procesos en favor del de-
sarrollo integral de la comunidad del sector. Entre los logros fundamentales los agentes 
destacan la capacidad de realizar incidencia política a través del análisis de contexto y la 
articulación de acciones entre los actores:
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“Nos delegan muchas cosas... nosotros tratamos de involucrar mucho en cada 
uno de los procesos de las comunidades, a través de nuestros procesos, tenemos 
comités para cada uno de los temas, y esos comités están conformados por los 
líderes de las empresas, en esos aspectos; entonces tenemos nuestro comité co-
mercial, tenemos nuestro comité ambiental, tenemos nuestro comité de emergen-
cia, tenemos nuestro comité de seguridad y en eso participan, sino fuera nosotros 
como asociación no podríamos llegar a tener un impacto tan grande como él te-
nemos ahora si no fuera por la participación de eso.” (Entrevista a Asosandiego, di-
ciembre 5, 2022)

La Asociación Cívica Centro Internacional Asosandiego – ACSD, “es una organización de 
carácter cívico sin ánimo de lucro, con personería jurídica de beneficio social, orientada 
a canalizar la responsabilidad colectiva y compartida de las empresas, los ciudadanos y 
el Estado en la consolidación de un entorno amable, seguro y próspero en el corazón fi-
nanciero de Bogotá, donde convergen importantes actores para la construcción de país 
e identidad” (Asosandiego, s.f.), esta asociación cuenta con una plataforma que hace de 
ella reconocerse como una estructura importante, sobre todo en la canalización de recur-
sos y la articulación con otras entidades y comunidades:

“Existen muchas asociaciones que no tienen la capacidad económica para par-
ticipar, pero trabajan por la comunidad y en eso estamos abiertos, la idea es que 
trabajemos todos juntos, para obviamente sostener en una asociación como 
ASOSANDIEGO se requiere una plataforma y unos recursos importantes para po-
der atender esos objetivos misionarios por los cuales fuimos creados y por los cua-
les seguimos trabajando.” (Entrevista a Asosandiego, diciembre 5, 2022)

Cuando la ciudadanía participa es un síntoma de una democracia saludable. Las ciudades 
donde las personas dedican parte de su tiempo a ayudar a otros o a trabajar en proyec-
tos comunitarios tienden a tener relaciones más productivas con las entidades locales. 
Además, los proyectos comunitarios liderados por ciudadanos organizados pueden tener 
una mayor incidencia dado que responden a necesidades prioritarias y hay conocimiento 
de primera mano sobre las posibles causas:
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“Sí, hay participación y les gusta, porque se salen también de la monotonía de es-
tar en su trabajo y de su trabajo a su casa. Entonces, un ejemplo, yo normalmente 
hago los recorridos y todo eso que hacemos, se hace sábados, domingos y festi-
vos, que son días que está la gente como relajada. Pero sí dado el caso se da entre 
semana, lo hacemos también, y la gente participa, claro, y les gusta.” (Entrevista a 
German Aponte, diciembre 5, 2022)

Por otra parte, los agentes mencionan sobre la necesidad de incorporar a los jóvenes en 
proyectos e iniciativas de negocio que permitan identificar sus talentos e intereses, así 
como brindarles las herramientas para lograr sostenerse en el tiempo. De esta forma co-
mentan que es de vital importancia desde las industrias creativas, fomentar el espíritu em-
prendedor desde una edad temprana, con el fin de potenciar la creatividad y habilidades 
de los ciudadanos del sector:

“Y ahora aquí nos hemos dado cuenta que construir empresas creativas es muy 
importante porque desde la pandemia, nos dimos cuenta que la cultura es el co-
razón de la sociedad, pero no le hemos dado el valor que era, y siento que ahoriti-
ca que le estamos dando más significado hemos logrado valorizar nuestro trabajo 
y entender que somos más que los que hacen música, los que hacen literatura y 
los que hacen que pase un rato chévere, si no somos una industria que es capaz 
de sostener la sociedad, no solamente culturalmente, si no monetariamente, so-
mos capaces de generar mucho dinero a la sociedad.” (Entrevista a Natalia Bernal, 
diciembre 5, 2022)

La integración de las TICs en la industria creativa se caracteriza por el uso y la construc-
ción del conocimiento a través de la utilización de medios que permiten la interacción de 
los agentes:

“(...) entre todos los vecinos lo que hacemos es que nos reunimos bien sea virtual, 
ya ahoritica con la virtualidad se nos ha hecho más fácil, porque sitios acá no hay 
donde reunirse, entonces uno busca que un restaurante, entonces le prestaban el 
restaurante o una cafetería que fuera grande donde la gente quepa y lo mismo con 
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reuniones así que tenemos seguridad y todo eso con la Alcaldía y hay 61 restauran-
tes que nos presta el sitio. Pero ya ahorita con la virtualidad nosotros convocamos 
y nos reuníos virtual para organizar lo que toque organizar, y en el caso del festival 
se hace convocatoria, se hace de las mismas redes, nosotros movemos mucho lo 
que Instagram y Facebook y allí, por ejemplo, contamos las fotos de los emprendi-
mientos que van a participar, vamos a conocer una breve historia de cada uno, los 
recorridos de que se tratan.” (Entrevista a Claudia, diciembre 5, 2022)

La participación ciudadana es una realidad que implica inversión de recursos e incentivos, 
pero sobre todo debe llegar a la base social que es el pilar fundamental, no solo de las lo-
calidades sino de la industria cultural:

“(...) con todo lo que nos ha pasado hemos aprendido a valorar el emprendimiento 
pequeño, y lo que te digo, como muchas personas se quedarán sin su trabajo, en-
tonces, entró al medio de la informalidad, entonces nosotros lo que hacemos es 
visibilizar todo eso, y se han dado cuenta que… “¡hay vea!, yo con un arte que tenía, 
(...) nunca pensé que me fuera a generar ingresos, [y actualmente], prefiero eso ya, 
a tener un jefe.” (Entrevista a Claudia, diciembre 5, 2022)

b. Fortalezas, necesidades y oportunidades: Condiciones para el desarrollo de las 
empresas creativas.

■ Infraestructura.

De acuerdo a la actividad artística y cultural del Distrito Creativo de Centro Internacional 
los agentes mencionan que cuentan con una infraestructura adecuada para el funciona-
miento, sin embargo, se requiere la adquisición de nuevos equipamientos para ampliar la 
cobertura:

“Tenemos 256 personas trabajando en los equipamientos culturales, estamos hablando 
de Biblioteca Nacional, Mambo, Planetario, Museo Nacional y diariamente tenemos unas 
visitas aproximadas de 1435 personas al día; la institucional y edificios de Gobierno te-
nemos permanentes 4400 personas para realizar atención y tenemos unos visitantes de 
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6725; locales comerciales y centros de comercio tenemos de empleados y personas per-
manentes 2875 y tenemos unos visitantes de 53 000 personas. El último ejercicio lo hici-
mos en el 2019, y en ese ejercicio invitamos a personas relevantes de diferentes actores, 
entonces invitamos a personas de equipamientos culturales, a los directores y directoras 
de museos, invitamos a los líderes cívicos, personas que viven aquí en la zona y participan 
activamente de las comunidades de comunidad, el comercio, industria y comercio, líde-
res empresariales que hacen parte de la zona, invitamos al tema turismo; entonces nos 
sentamos en una mesa de trabajo a hablar y a identificar cual es el potencial del centro 
internacional, cuál es el alcance, cual es el propósito, que queremos para nuestra zona, 
como queremos proyectarla, como queremos que se vea, que podemos hacer; en que 
nos deberíamos enfocar nosotros para generar un posicionamiento efectivo del territorio 
en temas de nuevos equipamientos, garantía de seguridad, para el comercio para el turis-
mo, para la cultura.” (Entrevista a Asosandiego, diciembre 5, 2022)

■ Articulación entre agentes

En el presente apartado se indaga sobre las percepciones de los agentes en relación con 
la articulación de acciones entre los diferentes actores que hacen parte del DC Centro 
Internacional. Al respecto mencionan que:

“En los eventos realizados participa la creación, la logística, los diseñadores gráfi-
cas, el manager de la comunidad que difunde, el diseñador gráfico que hace toda 
la parte de la imagen, el Museógrafo si se requiere para hacer una exposición de 
culturas en el espacio público; el evento y el fortalecimiento de esas empresas van 
de la mano, muchas veces las empresas no están en la misma zona o están en el 
mismo territorio, pero eso al final del día terminan fortaleciendo toda esa industria 
creativa, se lo cuento por el evento que hicimos de la ópera al parque y el jardín de 
esculturas el pasado 22 de octubre; hay involucramos mínimo 70 personas, entre 
logísticos, entre personas de montaje, todo el tema de impresión digital, todo el 
tema de diseño gráfico para las piezas , camarógrafos, fotógrafos y también la or-
questa filarmónica (...)” (Entrevista a Asosandiego, diciembre 5, 2022)

Además, los agentes evocan las prácticas realizadas a nivel internacional que 
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pueden ser guía para la implementación en los Distritos Creativos,

“(...) tenemos referentes importantes y de los cuales nos inspiramos para traba-
jar, por ejemplo el LINCOLN CENTER de Neva York como hace todas las activida-
des en el espacio público, SMITHSONIAN que es una entidad del Gobierno de los 
Estados Unidos para poder hacer lo que hacen, tienen todos los museos y tienen 
los recursos.” (Entrevista a Asosandiego, diciembre 5, 2022)

Por la dimensión y acogida de la iniciativas creativas y culturales en el DC, los ac-
tores en el territorio mencionan que requieren procesos de fortalecimiento para la 
ampliación y la participación en el acceso a recursos públicos y establecimiento de 
alianzas entre los diferentes sectores para generar compromisos y responsabilida-
des que puedan ampliar y explotar las potencialidades:

“Nosotros tenemos que pensar en grande, no podemos seguir pensando en pro-
yectivos de 2.000.000 COP para hacer esto, no, tenemos que pensar que los 
eventos de relevancia importante para la ciudad deberían estar en los espacios re-
levantes para la ciudad, yo le he dicho en repetidas ocasiones (...) los eventos im-
portantes de la ciudad deben pasar en el espacio público y deben pasar en los sitios 
relevantes para la ciudad; si usted ve una foto en Bogotá, donde ve la foto, usted 
ve la foto del Bulevar, del Museo, del Planetario, de la Plaza de Toros.“ (Entrevista a 
Asosandiego, diciembre 5, 2022).

Así pues, los agentes mencionan que dentro de las labores de articulación se debe 
fortalecer la participación de la comunidad en general y de otras organizaciones 
que no hacen parte del ámbito creativo y cultural:

“Yo creo que sí se necesita más articulación entre las entidades y las personas del co-
mún, porque si ellos lo tienen a uno presente en todas esas cuestiones que hacen, pues 
yo creo que la gente se articularía también más y estaría más pendiente(...). Estos días 
un ejemplo: ahí al frente del Museo va a haber un concierto de rock, un ejemplo, para 
que vaya con su familia, para que vaya con sus primos, para que vaya con el vecino (...). 
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Entonces, pues, debería ser como unánime, que todos sepamos el movimiento de las co-
sas.” (Entrevista a German Aponte, diciembre 5, 2022).

■ Agenda cultural

Aunque la dinámica del arte y la cultura en el territorio se dieron mucho antes de la de-
nominación del Centro Internacional cómo Distrito Creativo, dicha formalización ha per-
mitido llegar a más gente y abrir más espacios de conversación, a partir de la creación de 
eventos se fue sumando a los agentes como una bola de nieve:

“Cuando ya empezó a crearse todo esto de los Distritos Creativos, que si bien lo pensa-
mos, esto tomó fuerza, fue en más o menos 2019, como que se articuló y ya tomó una 
visión normativa digámoslo, sí sentimos que se empezó a acercar más la parte distrital 
con los estímulos y el movimiento, y el lucrarnos que siento que nos acogieron un poco 
más y el vernos como una empresa, no como así regaditos, si no como una empresa 
como tal, dio esa potencialidad para que el distrito se acercara más a nosotros y no sola-
mente el distrito, sino también los entes que no son colombianos, si no internacionales”. 
(Entrevista a Natalia Bernal, diciembre 5, 2022).

Como señalan los agentes, dicha acogida no es un proceso fortuito, la declaración de 
Centro Internacional como DC tuvo semejante acogida en gran medida, por el grado de 
organización de los diferentes actores en el territorio. Un ejemplo de ello es la organiza-
ción ASOSANDIEGO, la cual lleva trabajando en el territorio por más de 30 años y ha rea-
lizado importantes alianzas de trabajo con diferentes organizaciones públicas, privadas y 
comunitarias no sólo en temas de índole cultural. A partir de esta apuesta ha sido posible 
la estructuración de agendas programáticas que han resultado en interesantes eventos 
como “Opera al Parque” y “Jardín de Esculturas” realizados en el mes de octubre de 2022.

Por último, los agentes reconocen la necesidad de ampliar la oferta cultural hacia los pú-
blicos que hasta el momento no se han incorporado, para ello es necesario comunicar en 
las mesas de concertación y articulación de acciones, nuevas temáticas que favorezcan 
procesos de inclusión y diversidad:
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“La diferencia de cultura que se consume entre unos y otros, para uno, no es tan 
chévere consumir un tipo de cultura (...), encontramos que es un distrito por ejem-
plo en donde hay mucha gente de tercera edad, pero tenemos falencia en crear 
cosas para la línea de la tercera edad, siento que estamos enfocados en…, no sé, 
población de 19 a 35 años y todos los eventos están enfocados para ese tipo de 
población, pero no hemos pensando en otras personas, y siento que eso sí entra 
como a… es mi territorio, es mi distrito, pero no hay nada para mí, como que está 
enfocado en una sola población, eso es un inconveniente, deberíamos ofertar co-
sas para diferente población donde ellos también se sientan beneficiados (...) falta 
caracterizar más y llegar a otro tipo de población, pero por dónde vamos, vamos 
bien, siento que hemos logrado entender, por lo menos ya entendemos que so-
mos un Distrito Creativo, antes era como bueno y sí, ¿eso qué es?, ya logramos 
entender qué es y cómo estamos reactivando el sector y trabajando todos por 
un mismo sector, pero sí debemos apoyar a todas las generaciones del sector.” 
(Entrevista a Natalia Bernal, diciembre 5, 2022).

■ Urbanismo táctico

Dentro de las necesidades relacionadas con el urbanismo táctico, los actores del territorio 
mencionan la necesidad de implementar herramientas que les permitan ampliar la partici-
pación de diferentes públicos en distintos horarios:

“Otra cosa que siento que hay una dificultad muy grande es en las cosas que se hacen de 
noche porque este Distrito Creativo no tiene tanta luz, siento que el barrio es muy oscu-
ro y eso tiende a que la gente no quiera participar en varias cosas, (...) no es un problema, 
pero sí de pronto incide en algunas cosas.” (Entrevista a Natalia Bernal, diciembre 5, 2022).
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4.3 DISTRITO CREATIVO TEUSAQUILLO

4.3.1 Historia y memoria barrial (poblamiento u origen).  
Contexto histórico del territorio.

La localidad de Teusaquillo es una de las más antiguas que conforman la ciudad de 
Bogotá, su arquitectura y patrimonio histórico hacen que este territorio se convierta en 
un lugar cultural, artístico y creativo con un interés especial para los turistas y mismos ha-
bitantes de la ciudad. Para empezar a hablar de Teusaquillo y como bien lo señala Jaime 
Andrés Barbosa Romero (2012) es importante hablar del nombre, según el autor y de 
acuerdo con las leyendas urbanas, el nombre parte de la etimología Teusacá, que signifi-
ca “Cercado prestado”. Teusacá según dicha información era una laguna utilizada como 
sitio de descanso del Zipa de Bacatá.

Al tener la ciudad una gran acogida por las familias que de algún modo buscan un progreso 
de la mano con el surgimiento de la industrialización, Bogotá se pensó más como una ca-
pital, conformada por: parques, edificios públicos, tranvías, etc. De acuerdo con la informa-
ción de Jaime Andrés Barbosa Romero (2012), en los años 1927 y a cargo del arquitecto aus-
triaco Karl Brunner es construido Teusaquillo, primer barrio Burgués de la ciudad de Bogotá.

“Teusaquillo fue uno de los lugares que en 1930 y 1940, contaba con servicios ex-
clusivos, entre ellos: acueducto, alcantarillado y alumbrado público. No en vano 
es por eso que este barrio era el barrio más prestante y distinguido de la época. 
Arquitectónicamente el estilo inglés fue una de las tendencias que más salieron 
a relucir. Casa con jardín y antejardín, comedor separado de la sala, cocinas am-
plias, el uso de cedro para la construcción de los interiores y el ladrillo para los 
exteriores, son las características de este tipo de viviendas que aún siguen exis-
tiendo. Teusaquillo fue modelo a seguir en la ciudad de urbanismo y arquitectura. 
Vivieron las personalidades más representativas de la política, tal vez por eso en la 
actualidad, muchas de las sedes de los partidos las encontramos aquí. Personajes 
como Jorge Eliecer Gaitán, Enrique Santos, Laureano Gómez, Gustavo Rojas Pinilla 
y Mariano Ospina Pérez habitaron Teusaquillo.” (Barbosa Romero, 2012, p. 12).
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En ese proceso de expansión e industrialización, la ciudad de Bogotá fue un punto im-
portante de referencia para alcanzar el progreso y la búsqueda de una mejor calidad de 
vida. Particularmente, en la Localidad de Teusaquillo se realizaron grandes esfuerzos para 
la construcción de avenidas, lo cual contribuyó al aumento del flujo de personas que tran-
sitan por ese sector. Teusaquillo no era catalogado como el barrio Burgués y en conse-
cuencia a este acelerado progreso, muchas familias emigraron a barrios ubicados al norte 
de la ciudad. Sin embargo, en la actualidad aún se conservan esas construcciones arqui-
tectónicas que hacen de Teusaquillo un territorio interesante con un toque colonial.

Carbonel y Vélez (2010) explican el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para la localidad de Teusaquillo 2009-2012 “Bogotá positiva: para vivir me-
jor- Teusaquillo Positiva: más allá de lo local”. Este Plan de Desarrollo se centra principal-
mente en el progreso, equidad, mejoramiento de la calidad de vida e implementación de 
los derechos de los ciudadanos sin dejar de abordar la parte cultural, la cual fomenta el 
crecimiento de capacidades de los habitantes y demás personas que hagan parte de este 
territorio. Es así como esta localidad se ha caracterizado por el gran flujo de personas que 
gozan de espectáculos teatrales, galerías de arte, gastronomía, hoteles y sitios artesanales.

De acuerdo con la información publicada por Arias Clavijo, (2020), el DC Teusaquillo se en-
cuentra ubicado entre las calles 34 y 45, por las carreras 14 y 25. De este Distrito sobresale el 
Parkway como Parque Lineal, ya que se extiende en medio de las dos calzadas de la Avenida 
Calle 22, se identifica principalmente por la dinámica comercial, con establecimientos como; 
teatros, cafés, bares y restaurantes, entre otros. De igual manera, esta área concentra 5 par-
ques, 18 sitios de interés cultural, 13 equipamientos culturales privados y 4 públicos.
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Mapa 06. Polígono - Distrito Creativo Teusaquillo

Fuente: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Elaboración propia.
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4.1.2 Vocación artística, cultural o creativa  
y sus criterios de subdivisión o zonificación vocacional.

A continuación, se presenta una descripción cuantitativa de los agentes culturales, artísti-
cos y creativos del Distrito Creativo Teusaquillo que procura dar cuenta de las caracterís-
ticas sociodemográficas del territorio objeto de estudio.

I. Información sociodemográfica de los socios fundadores

Para este capítulo, se realiza el análisis a partir de los datos suministrados por quienes lide-
ran las organizaciones, incluyendo información de los socios - fundadores, administrado-
res y representantes12 que equivalen al 76,3% (97 encuestados) del total de personas en-
cuestadas (127 encuestados) en el Distrito Teusaquillo.

Gráfico 39. Rol o función que desempeña el encuestado dentro de la organización:

Socio fundador
41,7%

Representante
4,7%

Otro
22,0%

Administrador
29,9%

NS/NR
1,6%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

12  Se excluye en el análisis del primer capítulo relacionado con información sociodemográfica los perfiles relacionados con 
“otros” y “no saben o no responden”.



110

En el gráfico 39 se observa que el 41,7% de los encuestados se reconocen como so-
cios fundadores, seguido por aquellos que indicaron ser administradores (29,9%) y re-
presentante el (4,7%). Por su parte, un 22,0% mencionó que tiene otro tipo de rol en la 
organización.

Gráfico 40. Género con el que se identifican los socios  
- fundadores, administradores y representantes

Hombre
53,6%

Mujer
43,3%

LGTBIQ+
3,1%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia,

Con relación a la información obtenida en la gráfica 40 se puede evidenciar que las mu-
jeres representan el 43,3% de las encuestas, contra el 53,6 que son hombres y el 3,1% se 
identifican como LGTBIQ+.
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Gráfico 41. Orientación Sexual de los socios  
- fundadores, administradores y representantes

Otro
3,1%

NS/NR
17,5%

Homosexual
3,1%

Heterosexual
73,2%

Bisexual
3,1%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Con el objetivo de identificar la orientación sexual de los socios - fundadores, administra-
dores y representates encuestados en el DC Teusaquillo por medio de encuestas, se logra 
concluir que el 73,2% de la población respondieron que su orientación sexual es clasifica-
da como heterosexual.

Gráfico 42. El encuestado de acuerdo a su cultura, o rasgos físicos de los socios - 
fundadores, administradores y representantes

Otro
38,1%

NS/NR
42,3%

Mestizo
17,5%

Afrocolombiano...
1,0%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.
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Como se puede observar en el gráfico, se encontró que la mayor parte de los agentes ar-
tísticos, culturales y creativos se consideran como provenientes de otras identidades cul-
turales (38,1%), mestizos (17,5%) mientras los indígenas y afrocolombiano / afrodescen-
dientes cada categoría con el (1,0%).

Por otra parte, sobre las discapacidades; el 3,1% de los encuestados mencionó que pre-
senta limitaciones diferentes a moverse o caminar, usar sus brazos o manos o ver a pesar 
de usar gafas.

Gráfico 43. Edad de los socios - fundadores, administradores y representantes

Entre 46 y 55 años
5,2%

Mayor a 55 años
6,2%

NR
13,4%

Entre 36 y 45 años
11,3%

Entre 26 y 35 años
41,2%

Entre 18 y 25 años
22,7%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

En la gráfica 43 se evidencia que la mayoría de socios - fundadores, administradores y re-
presentantes se caracterizan por tener una edad entre los 26 y 35 años (41,2%), seguido 
por aquellos que tienen entre 18 y 25 años de edad (22,7%) y entre 36 y 45 años (11,3%).
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Gráfico 44. Nivel máximo de estudios alcanzado por los socios  
- fundadores, administradores y representantes

Técnico
23,7%

Tecnólogo
9,9%

Universitario
44,3%

Bachillerato
16,5%

NS/NR
4,1%

Maestría
2,1%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia

Los agentes artísticos, culturales o creativos se caracterizan por contar en su mayoría con 
estudios universitarios (44,3%), seguido por aquellos que tienen título de técnico (23,7), ba-
chiller (16,5%) y tecnólogo (9,3%). En contraste, pocos agentes han realizado estudios de 
posgrado, como maestría (2,1%).
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II. Información actividades culturales y creativas

Gráfico 45. Actividades cultural y creativa principal que desarrolla el encuestado

Act. manu. de la econ. creativa 

Act. asociativas y de regulación

Diseño

Turismo cultural

Artes escénicas y espectáculos

Patrimono cultural

Edu. cultural y creativa

Artes visuales

Audiovisual

Editorial

NS/NR

Publicidad

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

26,0%
22,8%

15,7%
11,8%

7,1%
7,1%

3,1%
2,4%

1,6%
0,8%
0,8%
0,8%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Las economías creativas localizadas en el Distrito Creativo de Teusaquillo se caracteri-
zan por dedicarse a una serie de actividades centradas en la creación de valor agregado 
tecnológico o actividades culturales y artísticas en el que la experiencia del consumidor/
cliente es el bien intangible que ofrece el agente cultural. Destaca para este Distrito que la 
mayoría de agentes encuestados desarrolla actividades relacionadas con la turismo cultu-
ral (26,0%) y actividades manufactureras de la economía creativa (22,8%), seguida por dise-
ño (15,7%), artes escénicas y espectáculos (11,8%) y la educación cultural y creativa (7,1%).
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Gráfico 46. Eslabones de la cadena de valor
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

De acuerdo con la información obtenida sobre cadenas de valor13, se evidencia que de las 
127 agentes encuestadas, la mayoría de organizaciones se encuentra o desarrolla 
actividades hacia el eslabón de comercialización y al eslabón de creación14.

13 Desde la SCRD, basados en la definición de la UNESCO (2009), se desarrolló una propuesta de cadena de valor integrada por seis eslabones que re-
presentan, en términos generales, los procesos del sector cultural y creativo de Bogotá, a partir de los cuales, los agentes pueden orientar la formulación 
de sus proyectos. 1 eslabón: Creación: Involucra la inspiración e identificación de contenidos que posteriormente se materializan en bienes o servicios. 2 
eslabón: Producción: Materializa bienes o servicios a través del uso de herramientas especializadas, infraestructura o procesos de fabricación. 3 eslabón: 
Distribución: Pone al alcance de consumidores o exhibidores bienes o servicios finales, haciendo uso de diferentes canales. 4 eslabón: Promoción: Posiciona 
un bien o servicio logrando que los consumidores se interesen y se apropien de este. 5 eslabón: Comercialización: Dispone de bienes y servicios para su 
consumo final a cambio de redistribución y 6 eslabón: Exhibición: Como las salas de cine, teatros, empresas especializadas en venta de tiquetes, librerías.
14  Este cálculo se realiza teniendo en cuenta que una organización puede estar desarrollando actividades enfocadas en uno o más eslabones de la cadena 
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III. Una primera aproximación al mapa de formalidad

Las economías creativas en el DC pueden ser de tres tipos: formal, informal y popular. La 
primera, tiene que ver con las economías creativas que han formalizado su actividad ante 
las entidades correspondientes, a saber, Cámara de Comercio, DIAN, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, entre otras. Por otra parte, la economía creativa informal se refiere a las activida-
des económicas culturales, artísticas o creativas que no están siendo reguladas por las en-
tidades del gobierno nacional o distrital, o no se encuentran registradas oficialmente. Esto 
incluye una serie de actividades culturales que ocurren en el DC basados en el trabajo in-
formal, a tiempo parcial, en el hogar y la calle. Sin embargo, algunas actividades económi-
cas culturales, artísticas o creativas se desarrollan de manera popular; es decir,además de 
ser informales, tienen el rasgo de hacer uso de los espacios públicos y exponer la cultura 
popular. En dicho segmento de la población dedicada a la cultura se encuentra el arte ca-
llejero, algunas agrupaciones musicales, el teatro callejero, la cuentería, etc.

Gráfico 47. Clasificación de la organización respecto a la formalidad

Informal
28,3%

NS/NR
2,4%

Formal
69,3%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

de valor.
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El gráfico señala que, de los 127 agentes encuestados, el 69,3%se autodenomina como 
una organización de carácter formal, el 28,3% informal y el 2,4% no sabe o no responde 
por diversas causas, entre ellas, a que sus actividades son iniciativas populares.
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Mapa 07. Formalidad - Distrito Creativo Teusaquillo

Fuente: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Elaboración propia.
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Gráfico 48. La organización cuenta con Registro Único Tributario (RUT)
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

El gráfico 48 muestra que el 70,9% de los encuestados menciona que su organización tie-
ne RUT y el 28,3% no lo tiene, lo cual brinda una aproximación al grado de formalidad de 
la actividad creativa en el Distrito Creativo.

Gráfico 49. La organización cuenta con registro de Cámara de Comercio
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No
29,1%

NS/NR
0,8%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.
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Se puede identificar que el 70,1% de la población encuestada que hace parte del DC 
Teusaquillo se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio, seguido por un 29,1% 
que no se encuentra registrado.

Gráfico 50. Tipo de organización
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Por otra parte, según el gráfico 50, cuando se le pregunta a los agentes artísticos, cultura-
les y creativos sobre el tipo de negocio u organización ellos responden que la mayor par-
te (48,8%) está registrado como comerciante, iniciativa no formalizada (17,3%); mientras 
que las formas de iniciativa popular, empresa unipersonal y asociación son el 7,9%, 5,5% y 
4,7% respectivamente.

IV. Historia organizacional

Otra forma de observar las características de las economías creativas en el territorio es a 
través de su historia organizacional. Ella permite comprender en el tiempo los atributos 
que van adquiriendo, a saber, cuánto tiempo lleva funcionando, cuánto tiempo lleva fun-
cionando en el Distrito Creativo y en qué etapa de desarrollo organizativo se percibe.
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Gráfico 51. Tiempo de funcionamiento de la organización
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

En ese sentido, se puede concluir que la mayoría de las organizaciones que están en el 
Distrito tienen un tiempo menor a 1 año (25,98%), seguido por aquellas organizaciones 
con más de un año y menos de 3 años (25,2%) y 10 años y más (17,32%).

Gráfico 52. Etapa de desarrollo del negocio
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.
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Asimismo, el gráfico 52 muestra con respecto a la etapa del negocio15 que el 30,7% se en-
cuentra en etapa temprana de su negocio, el 29,9% en etapa de escalamiento, el 24,4% en 
etapa de consolidación y el 13,4% en etapa de semilla.

V. Desarrollo económico de la organización

Gráfico 53. ¿La Organización genera in-
gresos propios para su funcionamiento?

Gráfico 54. ¿Con cuántos trabajadores 
cuenta este negocio?
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

15. Concepto tomado de: TEC Empresarial 2006. Semilla (Seed Stage): Se da cuando la ejecución de un proyecto de negocio y la manufactura o co-
mercialización de un producto, deben cumplir ciertas etapas previas para realizarse, tales como el desarrollo de un plan de negocios, prototipos e in-
vestigaciones, entre otras. Etapa temprana (early stage): Se da cuando una empresa está en proceso de comercialización inicial o ha estado en proce-
so de ventas por un corto período de tiempo y necesita capital con el fin de desarrollar sus productos y financiar esta comercialización inicial. En esta 
etapa las empresas normalmente tienen una antigüedad de entre un (1) año y tres (3) y tienen menos de diez (10) empleados. Igualmente, presen-
tan las primeras ventas y flujos de caja negativos dado que se encuentran en los primeros años de operación y no han llegado al punto de equilibrio 
(breakeven). Etapa de escalamiento (early growth):  En esta etapa las empresas ya cuentan con un producto o servicio probado, una cartera de clientes 
y un historial (quizá breve) de desempeño. En este punto buscan capital para expandir sus operaciones en forma significativa, sobre la base del nego-
cio existente. De esta manera, una empresa podría necesitar recursos externos para financiar aspectos tales como el incremento del capital de trabajo, 
el incremento en la capacidad de producción, un mayor desarrollo de los productos existentes, desarrollo de nuevos mercados, etc. Este capital se co-
noce también como capital de “desarrollo” o “crecimiento”. En esta etapa las empresas ya tienen un historial de operaciones de entre un (3) y cinco (5) 
años, generalmente tienen más de diez (10) empleados y presentan un incremento significativo en ventas. En términos de utilidades, estas son positi-
vas aunque usualmente son reinvertidas en el crecimiento de la empresa. Etapa de consolidación: 5 años o más y un crecimiento promedio moderado.

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/214129
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Destaca que la mayoría de las organizaciones generan sus propias fuentes de ingresos 
(90,6%). Adicionalmente, el 96,9% de los encuestados mencionó que la organización 
cuenta con menos de 10 empleados, tan solo el 2,4% tiene entre 10 hasta 50 trabajadores.

Por otra parte. más del 40% de los encuestados mencionó que no sabe o no desea sumi-
nistrar información del tipo de contrato16 con el cuál cuenta sus trabajadores, por su parte, 
la mayoría mencionó contar con un contrato verbal informal (22,0%), seguido por el con-
trato formal a término fijo (18,9%).

VI. Asociatividad

Gráfico 55. La Organización ha generado algún tipo  
de asociación dentro de la comunidad de influencia.
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

16  Este cálculo se realiza teniendo en cuenta que una organización puede contar con más de una modalidad de contratación..
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El gráfico 55 muestra si las organizaciones han sido promotoras de la creación o desarrollo 
de organizaciones en su área de influencia, a lo cual la gran mayoría (65,4%) menciona no 
haber liderado ningún proceso o acción que fomente la conformación o funcionamiento 
de una organización. En este sentido, se destaca la oportunidad para crear lazos entre or-
ganizaciones y la comunidad, así como mejorar los espacios y encuentros entre los agen-
tes del sector de este Distrito Creativo donde se fomente el trabajo colaborativo y en red.

En cuanto a la participación de los agentes en algún tipo de asociación, la gran mayoría 
desconoce de su existencia en el Distrito Creativo, sin embargo, aquellos agentes que sí 
han participado mencionan haberlo hecho en organizaciones culturales y asociaciones 
sectoriales.

VII. Tipo de relación comercial

Gráfico 56. Tipo de mercado de bienes y servicios donde participa la organización
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.
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De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que el principal mercado de bienes del 
Distrito Creativo Teusaquillo se encuentra a nivel distrital con un total de 85,0%, siguiendo 
el nivel nacional con un total de 13,4% e Internacional con el 1,6%.

VIII. Uso de espacio público

Gráfico 57. Tipo de espacio que utiliza la organización  
para el desarrollo de su actividad.
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

El gráfico 57 muestra que la mayoría de los agentes desarrollan sus actividades culturales 
y creativas en espacios privados (66,9%), infraestructura pública (17,3%) y en infraestructu-
ra propia (15,0%).
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IX. Entrevista a nuestros agentes del Distrito  
Creativo Centro Internacional

1. Vocación

a. Diversidad Vocacional

Los agentes culturales concuerdan en que, en Teusaquillo, no hay una vocación cultu-
ral específica y homogénea, se presentan diversas manifestaciones culturales, artísticas 
y creativas que se fusionan con el territorio y conforman interesantes recorridos que no 
solo cuentan historias sino se convierten en la cotidianidad de sus habitantes:

“Sobre la vocación artística y cultural de Teusaquillo, son muchas cosas (…) hay una 
oferta para todo público, ¿no?, uno puede bajar a tomarse una pola y escuchar 
Rockola o puede subir a algo más temático mucho más especializado (...) Tienes 
teatro, ilustración,(...) ¿sabes qué es lo que creo que no hay tanto? (...) arte concep-
tual y contemporáneo, no es tan común, pero es más que todo teatro, casas de 
oferta cultural variada, restaurantes, bares y cafés. (...). El público, ahora, es más jo-
ven. Antes era un público más viejo, ahorita es un público más joven yo les pongo 
entre los que se ve mucho entre los veinte y los cuarenta (...)” (Taller de cartografía 
social II, noviembre 27 de 2022)

“¡Sí, hay diversidad!, por lo que te digo, (...), puedes ir a Teatro porque hay más de 
5, pero también puedes ir a un toque de Blues o Jazz al lado, también puedes ir a 
sesiones de maridaje, puedes ir a hacer catas de café, puedes ver expos; ¡Hay de 
todo un poco!, lo que te digo, esa cercanía con..., yo no sé en realidad cuántas ca-
sas culturales hay en la ciudad, pero la última vez que contamos, Teusaquillo tiene 
más de 6 y todas enfocadas en diferentes puntos, entonces hay unos que son di-
seño, otros que son más de todos los que hacen el proceso de impresión y ensam-
blaje de libros, ¡es súper variado también!” (Entrevista Ana María Ramos, diciembre 
2, 2022)
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“Mira, Teusaquillo es de las localidades que me atrevería a decir, bueno, junto con 
otra que tiene, digamos, bastante oferta cultural; (...) librerías, bares, cuenta con 
teatros, además de eso, que no nos olvidemos que está nuestra alma mater la 
Universidad Nacional que eso hace que alrededor se mueva toda una corriente 
artística también. Se me olvida por ejemplo mencionar que hay muchos cafés en 
este momento que intentan ofrecer (...) lecturas en el café, aunque los libros son 
para comprar, claro. También la parte como de la cerveza como de origen artesa-
nal, hay movimientos también de inclusión dentro de la parte de espacios para la 
paz, por ejemplo, como lo de los frutos de paz como los de una marca de cerveza 
artesanal.” (Entrevista María Teresa Álvarez, diciembre 5, 2022).

b. Apropiación social

De acuerdo con la historia y la configuración del espacio, es evidente que la cultura ad-
quiere formas diversas a través del tiempo y el espacio; y es producto de la originalidad 
y pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos sociales. Esta configuración 
termina transformando el territorio, permitiendo la apropiación por parte de sus habitan-
tes, quienes a través de la recreación, experiencias y lugares, logran conjugar pasado, pre-
sente y futuro.

Es así como el tejido social presente en Teusaquillo ha logrado apropiarse del territorio a 
través de recorridos experimentales cargados de una variada oferta cultural y comercial, 
en la que cada elemento desempeña un papel fundamental en la identidad personal y co-
lectiva. Ejemplo de ello es la descripción y reconocimiento de lugares, dinámicas y poten-
cialidades que los informantes de esta investigación aportaron:

“También, creo que el tema del Park Way genera como un pool gravitacional y los 
parches terminan migrando [hacía] allá y lo que se escapa, (...) es lo que se viene 
para acá, porque fíjate que aquí, también hay un montón de actividad comercial, 
¿no?, y ahí suelen hacer cositas: hay bares, tiendas, hay restaurantes, que no alcan-
zan a estar allá, no están tan cerca, entonces yo creería que son más bien como 
por “corredores”, ¿tal vez? y son como las calles principales en este caso, que son la 
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34, la 39 y la 45, (...) se ha generado un turismo experimental. (...). El recorrido está 
por las casas que hay (...) pueden ser guiadas, pero uno también se empieza a reco-
rrer y encuentra (...) un montón de casas interesantes, o sea, pero es más como ir 
a la deriva, como ir buscando (...). También está el recorrido el Brasil, mucha gente 
va a ver las pérgolas, las reconoce fácilmente y van a parchar al Brasil simplemen-
te por el parquecito privadito, cerrado, guardado, es como un plan turístico per se, 
caminar, ir a la deriva, y caer al Park Way.” (Taller de cartografía social II, noviembre 
27 de 2022)

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la identificación con la denominación de 
Teusaquillo como Distrito creativo. Aunque se tiene idea del significado como espacio 
en el cual se concentran actividades económicas asociadas a la cultura y a la creatividad 
que buscan la transformación social, económica y territorial a través del arte, la cultura, la 
creatividad y el emprendimiento; aún hace falta realizar un proceso de comunicación y 
socialización ampliado para lograr la apropiación total del concepto:

“Por ejemplo, nosotros tampoco usábamos el apelativo de Distrito Creativo 
Teusaquillo, pero empezamos a usarlo mucho, porque, uno representa muchas 
cosas decir Distrito Creativo, y dos, para que la gente empezara a entender que 
esto también es un Distrito Creativo, y cuando tú le pones ese apellido la gente en-
tiende (...), entonces empiezan a sentir que pueden haber cosas. (...) [El tema] tam-
bién es muy nuevo, es de hace cuatro años, entonces yo creo que apenas estamos 
educando y formando al público en qué son los Distritos Creativos y qué pasa allí. 
Hace falta información, pero en muchos canales, o sea, hace falta una señal con 
información en Parkway, en distintos cruces de información donde diga que es un 
Distrito Creativo, que aquí pasan cosas, hasta en redes sociales. Y creo que es un 
error de comunicación que tenemos todos. Nosotros ahí vamos viendo y apren-
diendo (...) Pero además les pasa a todos, porque en Bogotá hay quince distritos y 
creo que muy poca gente sabe que hay quince, y seguramente hay mucha gente 
que vive en uno, pero no tienen idea de que viven ahí. Entonces, Teusaquillo puede 
ser de los más reconocidos, incluso, puede ser de los que menos tiene problemas, 
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pero uno ve y mucha gente ni lo sabe” (Entrevista a Iván Palma, noviembre 27, 2022)

En consecuencia, pensar el establecimiento de Teusaquillo DC como una marca caracte-
rística de todo el movimiento cultural del sector, es todo un reto de articulación para los 
sectores y organizaciones, se considera un proceso que debe darse en la medida que se 
conozca y apropie tanto de manera personal como de manera colectiva:

“También hay que pensar cómo se traduce todo esto que pensamos (...) es un tema 
muy complejo. Cuando nosotros hemos creado todo el tema de gráfica, diseño, 
todo el lenguaje de todo, ¿cómo lo hacemos?, nos costaba un montón entender 
cómo hacerlo. Nosotros en este momento tomamos como dos decisiones, una 
es que tenía que ser un lenguaje lo suficientemente neutral para que pudiera co-
bijar a todos, porque acá hay muchos gremios muy distintos entre sí, entonces los 
teatros, lo literario, las casas culturales, los bares, los restaurantes, ¿no?, no es un 
tema solo de galerías. Y dos, que queríamos que fuera muy contemporáneo, como 
en aras de mostrarle a la gente que sí pasaban cosas acá y que no estaba deteni-
do en el tiempo y espacio. (...) Nosotros siempre (...) hemos pensado en el diseño, 
en la imagen y todo esto, contactamos a muy pocas personas, y las cosas han ido 
evolucionando porque hemos ido aprendiendo, conociendo qué opina la gente y 
ha ido cambiando, mutando por eso.” (Entrevista a Iván Palma, noviembre 27,2022)

Finalmente, se evidencia que, por el grado de la organización de los actores, en el ejer-
cicio de la cartografía social se identificó las potencialidades del territorio en materia de 
aprovechamiento cultural, social, económico, ambiental y colectivo:

“Ah, bueno, las potencialidades. Creo que hay un tema de potencialidad muy fuerte 
en el espacio público que está desaprovechado. Pensamos que nos pareció muy 
importante ese nodo de conexión que hay entre la 45 y el Park Way, y luego empe-
zamos a ver los espacios públicos como punto de potencialidades que están muy 
desaprovechados;(...) como el río que es otra potencialidad desaprovechada. En la 
45 donde está el parqueadero que se siente súper solo. Luego, todos estos espa-
cios rayados, que eran como espacios que atraían público. Entonces está el tema 
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de la 45, el Park Way (...) espacios culturales que traen y que tienen como ese po-
der de atracción, pero concentrados siempre como en esas 2 áreas.” (Taller de car-
tografía social II, noviembre 27 de 2022)

2. Territorio

Economías creativas formales, informales y populares

En el marco de la configuración social del espacio y la construcción de territorialidad, una 
fortaleza importante del DC Teusaquillo es su alto grado de organización, no solo a nivel 
de empresa o emprendimiento sino a nivel comunitario y local. Como ya se describió, 
existe en este territorio una significativa oferta cultural soportada por la variedad de orga-
nizaciones, se cuenta con más de 500 organizaciones entre culturales, patrimoniales, co-
munitarias y turísticas, así como un número indeterminado de artistas locales (Secretaría 
de Cultura, Recreación y Deportes, 2019).

Este relacionamiento a través del tiempo y la permanencia en el espacio ha propiciado la 
generación de círculos colaborativos en los que hay variaciones, se realizan acciones es-
pecíficas que sobrepasan el modelo de producción y consumo preponderante. Esta con-
dición no solo crea valor añadido a su oferta, sino fortalece sus vínculos para la articula-
ción de acciones y la construcción de bienestar colectivo:

“Antes del COVID -19, nosotros no teníamos tanta variedad, creo que habían 4 o 5 
bares entre esta y la otra cuadra, también restaurantes, yo recuerdo que esta cua-
dra en la esquina era el único lugar abierto, pero esa casa de la esquina tiene 4 lo-
cales y ahorita están funcionando todos full; hay café, ellos son de un pueblo del 
Tolima, y trabajan toda la temática del chocolate en el segundo piso, ¡es super in-
teresante también! Lo que hacemos es generar en torno a: ‘’para mí, eso es eco-
nomía circular’’, yo vendo café, pero no hago lo que ellos hacen con experiencia 
porque para mí el café no es mi fuerte, sino la cerveza y la comida; Yo pienso que 
lo que hemos generado es una cadena, tal vez sin querer, pero está bien. (Entrevista 
a Ana María Ramos, diciembre 5, 2022).
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Por otra parte, también se destaca una propuesta cultural alternativa propiciada por sec-
tores informales y populares, en su gran mayoría grupos de jóvenes que se apropian de la 
ciudad y resignifican los espacios a través de propuestas renovadoras; el arte, la pintura, 
la música y otras expresiones urbanas se reapropian de los espacios públicos volviéndose 
lugares de encuentro y exhibición de nuevas estéticas:

“Por ejemplo, les quiero comentar que hace poco el colectivo de Latín Latas vino y 
nos pidió el favor que le prestara el mural de la librería e hicieron, (...). Además, otros 
chicos que también se encargan de hacer arte callejero, también nos prestaron su 
talento para pintar dinosaurios, para hacerle un homenaje también a los libros con 
la palabra que cuando el dinosaurio despertó, los libros aún estaban ahí” (Entrevista 
María Teresa Álvarez, diciembre 5, 2022).

Territorialidad y apropiación social del espacio

En el presente apartado se hará referencia a la forma en que los agentes culturales, artísti-
cos o creativos se han apropiado del territorio. Para tal efecto, se hace uso de los concep-
tos de espacio concebido (la forma en que el poder, el Estado y el mercado han conce-
bido el territorio), espacio percibido (la forma en que los agentes han usado y apropiado 
económicamente el territorio) y espacio vivido (la forma en que los agentes han construi-
do significados y símbolos en torno al territorio).

a. El DC Teusaquillo como espacio concebido

Desde la perspectiva del espacio concebido, Teusaquillo es una de las localidades del 
Distrito de Bogotá, ubicada en el centro de la ciudad, es un territorio completamente ur-
banizado, cuenta con zonas verdes en sus parques metropolitanos, la ciudad universitaria 
y algunas avenidas principales. Esta localidad posee una enorme riqueza arquitectónica, 
histórica, cultural y simbólica para la ciudad. A nivel cultural, Teusaquillo goza del reco-
nocimiento por parte de artistas y organizaciones, como “Localidad Cultural de Bogotá”. 
Es una de las primeras localidades del Distrito que contó con un documento de Políticas 
Culturales Locales, el cual fue creado por el Consejo Local de Cultura del año 1995, un 
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año después de haberse creado los Consejos Locales en la ciudad. Este primer documen-
to de política cultural se formula gracias a que el Plan de Desarrollo Local 1992-1995 esta-
bleció en su capítulo VII, Literal F, que debía formularse un Plan Cultural (Morales, 2020).

Al respecto los agentes culturales reconocen y se apropian de dicha caracterización:

“Existen particularidades muy grandes que no tienen otros distritos creativos y que 
pues, entendí más como fuerzas, como temas muy identitarios de Teusaquillo. El 
tema patrimonial muy fuerte, un tema del valor por el patrimonio altísimo entre los 
residentes que valoran un montón esa arquitectura, los antejardines, lo verde, los 
parques, se siente más arraigo por la arquitectura, (..).” (Entrevista Iván Palma, di-
ciembre 5, 2022)

A partir del 2020, mediante el decreto 280 del 16 de diciembre, expedido por la Alcaldía 
de Bogotá, el territorio es decretado, reconocido y limitado como Distrito Creativo. Ante 
esta denominación estos espacios se reconocen como centros de actividades económi-
cas asociadas a la cultura y la creatividad. El objetivo fundamental de esta denominación 
es la búsqueda y transformación social, económica y territorial, a través del arte, la cultu-
ra, la creatividad y el emprendimiento.

Bajo esta perspectiva, los agentes reconocen y apropian el concepto como una oportuni-
dad de consolidar las labores propias de la cultura y el arte como un referente importante 
de desarrollo personal, social y económico. Sin embargo, manifiestan que aún hace falta 
establecer una estrategia de socialización para la apropiación del tema y un mapeo más 
completo que permita incluir a todas las iniciativas creativas que existen en la práctica:

“Sobre la denominación como DC, me parece que es bonito, porque nace de la 
utopía y la utopía hace que la gente sueñe y a lo largo del camino va realizando ta-
reas también, es un proceso práctico, (...).” (Entrevista María Teresa Álvarez, diciem-
bre 5, 2022)

“Hace falta que los agentes creativos se apropien del término DC, por ejemplo, 
algo que pasaba con el Distrito Creativo es que estaba de la 34 a la 45, ¿no?, y de 
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la Caracas a la 25 había mucha gente que quedaba por fuera, entonces no se sen-
tía identificada con este tema, que es algo que nosotros luchamos para que se 
cambie, y que al parecer va a suceder; vamos a esperar que en diciembre nos di-
gan que sí, ¡ojalá!. Pero entonces también marcaba antes ese sentido, entonces no 
todo el mundo se sentía identificado, porque, supongamos que el treinta y pico 
por ciento de la gente quedaba por fuera y no entendían por qué, entonces el ape-
lativo de Distrito Creativo no los cobijaba a todos. Entonces, yo creo que también 
esa es otra cosa que hace que en Teusaquillo la gente no se sienta identificada. 
Esperamos que, al ampliarse, ya cobijando esta zona, la principal, yo creo que ahí 
sí nos cobijaría a la mayoría de la zona central, entonces creo que podría causar 
menos conflicto. (...)” (Entrevista Iván Palma, noviembre 27, 2022)

b. El DC Teusaquillo como espacio percibido

El espacio percibido está definido por las prácticas sociales de los actores en el territorio, 
en ese orden de ideas, el espacio es productor y producto al mismo tiempo. La caracteri-
zación de Teusaquillo como espacio percibido da cuenta de diferentes transformaciones 
producto de las relaciones de sus habitantes. La configuración cultural y artística parte de 
un proceso espontáneo, que se ha venido desarrollando con las dinámicas propias de la 
formación y el crecimiento de la ciudad:

“El público se ha venido formado, porque si hemos tenido gente que al principio no 
le interesaba y que ahora ya le está interesando (...) prácticamente pensaría que eso 
ha movilizado mucha gente, por eso este sector ha crecido tanto, porque es un 
público joven que vive en esta zona y que tiene poder adquisitivo. (...) También hay 
un fenómeno adicional y es el tema de la habitabilidad, antes era muy común hace 
diez o quince años ver que una de las grandes casonas vivía una pareja de viejitos 
o vivía una familia de cuatro, cinco personas; hoy muchos de esos espacios que 
antes estaban habitados por máximo cinco seis personas hoy son cupos universi-
tarios o los demolieron; y ahora son edificios de apartamentos y se ha gentrificado 
un montón.” (Taller de cartografía social II, noviembre 27 de 2022)

“El tejido social se cruza entre todo y era lo que comentabas un poco, de que hay 
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ciertas casas que se empiezan a utilizar para temas culturales teniendo en cuenta 
que son digamos “abandonadas” porque antes, las casas eran para una familia am-
plia y se va reduciendo y después se empiezan a alquilar.” (Taller de cartografía so-
cial II, noviembre 27 de 2022)

Si en un principio el espacio fue concebido como un sector residencial, para ser habitado 
por familias, la dinámica comercial y cultural sucedida en el ámbito de lo urbano trans-
forma las relaciones y los usos de los espacios. A través de la cartografía social realizada, 
lo agentes culturales mencionan que su ubicación se sitúa en los lugares que están rela-
cionados de acuerdo con la identificación de Teusaquillo como Distrito Creativo, a partir 
de allí, establecen límites temporales y perciben el territorio como disperso usando como 
referente la cercanía entre los escenarios culturales, las organizaciones y las iniciativas 
creativas.

“Marcamos todo en grande primero, todo el conjunto y luego hicimos como una 
división entre lo más antiguo, que es más arquitectura inglesa y lo más nuevo de la 
zona, que es transición moderna, que es como acá, línea azul hacia abajo y hacia 
arriba. Si la zona se divide o no, (...), salen como dos familias grandes, que es como 
la 45 y Park Way, y el resto, pero luego también nos dimos cuenta de que, (...), hay 
barrio Armenia, Teusaquillo igual se identifica como uno, Santa Teresita, Palermo, 
La Soledad, es que hay muchas divisiones.” (Taller de cartografía social II, noviem-
bre 27 de 2022)

“El territorio se percibe como disperso, más concentrado está el camino al Park 
Way, el resto es como diseminado, eso ha sido de toda la vida, hasta el sector 
educativo ha estado “regado” porque todo lo que son colegios, jardines, el mismo 
tema de las universidades ha hecho que todo sea muy disperso, (...)” (Taller de car-
tografía social II, noviembre 27 de 2022)

c. El DC Teusaquillo como espacio vivido

Como resultado de la conjunción entre el espacio concebido y el percibido, surge el es-
pacio vivido como una apuesta por los procesos culturales y creativos. Esta consolidación 
aleja la visión de Teusaquillo como un sector céntrico comercial y lo posiciona como un 
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lugar donde sus recorridos están cargados de experiencias vitales, un lugar donde la cul-
tura tiene una identidad propia:

“Aquí hay una oferta para escoger de diferentes formas, tienes actividades para per-
sonas mayores, tienen comida para la familia. Pensábamos que más allá de eso, 
porque otras localidades también pueden tenerlo, pero lo que hace que todo eso 
sea transitable (…) Nosotros organizamos Coffee Master, y cuando hacemos Coffee 
Master la zona que más interesa y que más recorre la gente, es Teusaquillo, porque 
tiene todo esto para conectarse caminando o en bicicleta o es distintas opciones. 
No es necesario el carro, (...), si estoy por la 93 me toca desplazarme entre tranco-
nes, incluso entre calles que no son tan chéveres, entonces eso yo pensaría que 
es una de las cosas buenas que hay. (...)” (Taller de cartografía social II, noviembre 
27 de 2022)

Otro aspecto interesante, es el hecho de que en la práctica los agentes se identifican, se 
reconocen y se valoran en la diferencia de sus quehaceres, pero confluyen en la diversi-
dad y fomentan la ayuda y la colaboración, factor que les atribuye un valor agregado:

“Muchas personas preguntan: ‘’vengan, ¿pero a ustedes no les importa promocio-
nar lo que hace el del lado?’’, ¡no, no nos importa porque hacemos cosas diferen-
tes!, lo que hace la Canoa Japonesa es super diferente a lo que yo hago en comida 
por ejemplo; o la música que pone mi vecino es super diferente a la que yo pongo, 
en fin, en esta y en la otra cuadra puedes encontrar comida de 3 países diferentes, 
comida típica, comida rápida, puedes encontrar más de 50 cervezas artesanales de 
estilos diferentes, puedes encontrar cocteles, tragos, pero también puedes ir a al-
morzar al mediodía, ir a jugar, no sé hay como muchas cosas.” (Entrevista Ana María 
Ramos, diciembre 5, 2022)

Finalmente dan sentido a sus prácticas cotidianas, expresando una estrecha relación con 
la experiencia de vivir en el territorio:

“Teusaquillo, tiene que ver mucho con esto que les contaba, yo de esa escala ve-
cinal, de esa cotidianidad, de esa escala peatonal, de ese ritmo más lento, de que 
los gestores, de que el ecosistema cultural no solamente trabaja acá, sino que vive 
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acá.” (Entrevista Iván Palma, diciembre 5, 2022)

3. Tejido social

A continuación, se desarrolla el apartado sobre tejido social, en el que se hará énfasis en 
las representaciones sociales que tienen los agentes culturales acerca de la participación 
y gobernanza, la articulación entre agentes, la percepción que tienen en torno a la infraes-
tructura, condiciones para el desarrollo empresarial, agenda cultural y urbanismo táctico.

a. Percepción de la comunidad

En cuanto a la percepción que se tiene sobre la comunidad, por parte de las organiza-
ciones culturales del DC Teusaquillo, los agentes mencionan que no solo se involucran 
temas culturales o comerciales, el hecho de habitar el territorio los conecta de manera 
directa. Dicho relacionamiento produce el interés de la comunidad y la integración de la 
cultura en la vida cotidiana:

“En el trabajo vamos semana a semana y visitamos muchos espacios de diferen-
te índole, pero yo también soy el vecino preocupado que voy a las reuniones del 
IEPC con los vecinos. También es chistoso porque en muchas de las actividades 
culturales que hacemos nos encontramos con vecinos, conocemos vecinos que 
después, cuando hacemos una actividad que publicamos a través de las redes, 
ellos vienen y no los encontramos a todos, y no necesariamente tienen un traba-
jo cultural, sino que son vecinos que les gusta ir a estas actividades y van, y repi-
ten. Nosotros alguna vez hicimos actividades para niños, como recorridos y todo 
eso, nos encontramos en la calle, entonces ahí es cuando yo me doy cuenta que si 
hay relación entre esa población que consume estos bienes y servicios culturales, 
y que ya nos siguen en redes, se enteran de nuestros eventos y vuelven y repiten y 
van a ver, y sabemos que son vecinos que vienen caminando a los eventos. El otro 
día estábamos en un recorrido con estudiantes de Latinoamérica que vinieron la 
semana pasada (...) para un encuentro latinoamericano de arquitectura, quedamos 
como anfitriones en Teusaquillo, y se asomó una vecina, estábamos hablando del 
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edificio de ella, entonces ella escuchó y dijo: “Ay, estoy escuchando de quién era el 
edificio. ¿Dónde están para seguirlos, para ir a un recorrido?”, entonces le dimos el 
nombre y dijo: “Ah, ya los sigo, yo voy a todo”. Entonces, por eso sí sabemos que 
hay una relación y no es que solamente nos la pasamos en esa burbuja.” (Entrevista 
Iván Palma, diciembre 5, 2022)

Así mismo, la generación de confianza se convierte en una fortaleza a la hora de gestio-
nar el conflicto:

“El otro día estábamos hablando con otros gestores culturales de otras zonas y yo 
creo que nosotros somos bastantes privilegiados, porque tenemos un ecosistema 
muy armónico y muy abierto a la cultura y donde se pueden llegar a niveles de diá-
logo y de conversación muy grandes. En la oficina, el otro día mi jefe quedó ante 
una señora (...), la señora se empezó a preparar ponqués y se los llevó a todo el 
mundo y que él nunca había visto esto en ningún evento ni nada y fue como bue-
no, pues, es como ese nivel de armonía que hay, (...) como que funcionó un mon-
tón, entonces sí, yo creo que somos privilegiados.” (Entrevista Iván Palma, diciem-
bre 5, 2022)

b. Representaciones sobre participación

Es de vital importancia todos los espacios de participación generados por la comunidad 
entendidos desde una comprensión colectiva en su conjunto, que promueven a través 
de la reflexión crítica la promoción de comunidades y de formas organizativas el bien co-
mún; además, buscan conectar a las comunidades con: sus dificultades, necesidades y 
recursos existentes, desarrollar proyectos y actividades, realizar estrategias conjuntas en-
tre la sociedad y las instituciones y evaluar las actividades realizadas en cada proyecto.

Muchas veces, la participación generada desde lo local y en este caso desde Teusaquillo 
permite que los residentes expresen sus preocupaciones para que puedan participar en 
las decisiones que los afectan.

“Nosotros creamos un espacio que se llama “La Vecindad”, que es un encuentro 
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informal, periódico, no obligatorio, de vecinos, agentes culturales, emprendedores 
y comerciantes; sucede una vez al mes, la locación siempre cambia, porque en 
cada vecindad se escoge un nuevo anfitrión, y así sucesivamente. Hay distintos ca-
pítulos en cada una de estas reuniones, pero básicamente es un espacio para jun-
tarnos, conocernos, articularnos, hablar de lo que está mal, de lo que está bien, de 
qué puede mejorar, si alguien necesita ayuda, trazar planes, proyectos, pero nada 
es obligatorio. No hay creado un chat, de esto la idea es que surja un poco, que sí 
nos hemos dado cuenta que sí han surgido pequeñas y grandes cosas después de 
cada vecindad. Este fue creado por nosotros y por “Espacio La Barca”, que es un es-
pacio dedicado a las artes escénicas también dentro del distrito creativo, un poco 
como embrión para encontrar esos espacios para vernos, porque si bien hay mu-
chos y en teoría nos conocemos, pues muchos de ellos no necesariamente están 
bien articulados, (...) seguramente también están las Juntas de Acción Comunal y 
más espacios, pero este es el único que hemos estado como instigando para que 
exista, por ahora.” (Iván Palma, sin fecha)

En Teusaquillo se ve la necesidad de fortalecer los espacios de articulación desde las 
comunidades hasta los agentes institucionales, se observa a los agentes culturales muy 
proactivos y dispuestos a apostarle a mejorar las dinámicas comunitarias dentro del distrito.

“(...) yo creo que sí, la gente es muy proactiva y yo creo que también el medio cul-
tural siente que tiene que haber alguna forma de articulación y de organización, 
que no la tenemos aún, pero creo que la gente sí tiene como esa necesidad” (Iván 
Palma, sin fecha)

En este sentido hay diferentes aspectos de la participación, por un lado, está la participa-
ción comunitaria a través de la cual las comunidades se organizan ante la adversidad o 
simplemente para buscar el crecimiento por el bien común.

Pero existe otra forma, la participación ciudadana, a través de la cual se construyen rela-
ciones más estrechas entre las comunidades locales y las en este caso las instituciones, 
es decir, es una forma de cooperación que hace oír la voz de quienes reclaman atención.
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“Somos nuevos en la gestión cultural en Teusaquillo, entonces es muy poca la arti-
culación. Ahorita con la persona encargada del tema cultural tenemos muy buena 
relación, pero hasta hace muy poco, y la alcaldía también tiene mil problemas, mil 
cosas que resolver de la localidad que le cuesta mucho, entonces su nivel de res-
puesta puede ser muy lenta a veces, (...)” (Iván Palma, sin fecha)

“Nosotros tratamos de apoyar todos los procesos de participación ciudadana, sea 
cual sea. Hoy estaba hablando con el Consejo Juvenil Local, pero también saca-
mos un proyecto de presupuestos participativos. También le informamos a todo 
el mundo qué eran los procesos, que participen, que voten. También cuando ha-
bía elecciones. ¡No sé!, como que todos los procesos e instancias de participación 
ciudadana nos parecen importantes apoyarlas e informar a la gente qué hay y que 
participen en ellos, así como en convocatorias, etcétera.” (Iván Palma, sin fecha)

Son necesarios los procesos de participación por otra parte, como estrategia para mejorar 
dicha participación se debería realizar un mapeo de los espacios culturales y las iniciativas 
que se trabajan en el Distrito Creativo, que permita reconocer sus necesidades.

“Creo que se hace necesario un reconocimiento, un mapeo de cuáles son los 
espacios creativos, cuáles son los espacios culturales que están trabajando en 
Teusaquillo como primera medida, un mapeo, una cartografía cultural, alguna cosa 
así y a partir de eso, ya como lo había dicho yo anteriormente, creo que sí se deben 
hacer unas brigadas, unos recorridos donde se empiece a relacionar los diferentes 
actores.” (Iván Quiñonez, sin fecha)

c. Estructuras o modelos de gobernanza

Dentro de la denominación del concepto de Distrito Creativo se perciben dos ópticas, la pri-
mera una óptica positiva relacionada con la visión de las actividades creativas como profe-
sión y medio de vida para los artistas; y en segundo lugar, una óptica negativa, sobre la con-
fusión que puede crear la idea de que las actividades culturales deben ser subsidiadas por las 
instituciones del Estado. La política pública para el sector artístico y cultural debe plantearse 
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desde el fundamento de la autosostenibilidad. También se cuestiona la inclusión de agentes 
que no se relacionan directamente con la producción artística y cultural.

“Sobre la denominación la Economía Creativa creo que es un arma doble filo. ¿Por 
qué hablo de un arma de doble filo? Por un lado, del filo que me parece beneficio-
so o positivo es que, dejemos de pensar, las personas que trabajamos con la cul-
tura, que lo que hacemos no puede ser sostenido como un negocio. Porque te-
nemos una idea romántica, a través de las décadas, donde la cultura de por sí es el 
medio, el fin y el todo; y como no vemos este tipo de emprendimientos como em-
presas pues terminamos cerrando, terminamos ilíquidos, terminamos no generan-
do estrategias para que estos espacios sean autosostenibles o terminamos depen-
diendo de políticas públicas, de becas y demás para sostener los espacios, lo cual 
para mí es un gran error que sucede no solo en Bogotá, sino en el país en general; 
(...) Si, [el estado] tiene que apoyar, pero desde las políticas públicas, no necesaria-
mente con dinero para pagar el arriendo. Creo que eso es erróneo. Ese es el lado 
positivo, ¿no? (...) tienen que ser empresas,(...) y que tenemos que prepararnos, te-
nemos que echar números, (...) hacer marketing. Tenemos que hacer todo lo que 
hace una empresa de cualquier otro tipo; para mí eso es positivo. El lado negativo, 
(...) empiezan a entrar a la cultura un montón de agentes que realmente no están 
generando contenidos culturales; entonces, cuando yo decido que todos estos 
emprendimientos tienen que verse como empresas, entonces pueden llegar em-
presas que realmente no están generando contenidos culturales. Pongo el ejem-
plo de la economía naranja. Entonces empieza a verse a RAPPI, como un agente 
cultural. cuando no lo es. Ese es para mí, el lado negativo de la pregunta que me 
haces.” (Santiago Aguirre, sin fecha)

d. Fortalezas, necesidades y oportunidades: condiciones  
para el desarrollo de las empresas creativas

■Infraestructura

Según el estudio realizado por Marcela Morales (2020), en materia de patrimonio asociado 
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a bienes de interés cultural (BIC), Teusaquillo cuenta con 2.279 BIC, entre ellos el Conjunto 
de Edificios de la Universidad Nacional de Colombia, declarado monumento nacional, la 
casa donde vivió Jorge Eliécer Gaitán, también monumento nacional, y la Conferencia 
Episcopal (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2016). Dentro de los barrios des-
tacados por la concentración de este tipo de bienes se encuentran Armenia, Campín, 
Teusaquillo, La Magdalena, Santa Teresita, Palermo, San Luis, Chapinero Suroccidental, 
Quesada, Alfonso López, La Florida, Banco Central Hipotecario, Paulo VI, La Soledad y Las 
Américas, entre otros.

Con el paso de los años y como producto de las transformaciones sociales sucedidas en 
el territorio, los agentes manifiestan que muchos de los inmuebles presentan serias afec-
taciones estructurales que no pueden ser costeadas por sus habitantes, factor que se con-
sidera una debilidad teniendo en cuenta que dicha caracterización hace parte importante 
de la identidad del DC:

“Las familias no tienen cómo sostener estas casas tan grandes, y venderlas pues 
son muy caras, entonces también los compradores se rehúsan (...) algo que nos ca-
racteriza a nosotros es esa pequeña escala, esa “baja densidad”, y luego empiezan a 
aparecer estos edificios. Mi barrio es Palermo y ahí están (...) esos edificios. Pero en 
su momento está bien hacerlos, pero un día uno ve ese tipo de ciudad y como que 
no, es muy disparate ¡Urbanísticamente a mí no me gusta para nada!. Entonces, yo 
creo que debería sostenerse esta baja escala, el PEMP está proponiendo mucho 
subdividir las casas, hacer a altura, pero hacia el Park Way, por ejemplo, hay muchas 
obras en proceso de venta y construcción, entonces da como un poquito de pá-
nico, porque creo que esa es otra cosa que nos hace muy especiales, como haber 
conservado la arquitectura en un fragmento de ciudad tan bien, porque uno com-
para con Chapinero o más al norte había barrios como Teusaquillo y queda muy 
poco. Entonces, creo que es algo que nos hace especiales y no deberíamos dejarlo 
perder.” (Entrevista Iván Palma, diciembre 5, 2022)

Para destacar, el Distrito Creativo posee una gran riqueza arquitectónica, histórica, 
cultural y simbólica porque es el referente del inicio de la arquitectura moderna en la 
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ciudad de Bogotá, donde los procesos urbanísticos inician la adopción de nuevos valores 
arquitectónicos:

“Creo que el más famoso emblemático es Parkway. Yo creo que sí hace emble-
mático, espacialmente hablando a Teusaquillo, y es la “red”, como la red de arqui-
tectura, es un tejido barrial, es la arquitectura de las casas, los antejardines, los par-
ques, es algo que responde más a la conjunción y la unión de muchos pequeños 
edificios, más que un gran monumento. Acá hay un par de iglesias, son bonitas, 
pero nadie se agrupa o nadie dice: “Veámonos al frente de la Iglesia Santa Ana”, eso 
nunca pasa. Entonces, yo creo que realmente la identidad de Teusaquillo está en 
esto, que es lo que radica otra vez lo yo decía de la vecindad, de la arquitectura a 
pequeña escala, y ahí donde radica lo importante, que es conservar esa arquitectu-
ra.” (Entrevista Santiago Aguirre, diciembre 5, 2022)

■Articulación entre agentes

En cuanto a la acción participativa, es necesario crear un espacio amplio y democrático 
que ayude a superar la falta de comunicación observada en la cultura. Existe una frag-
mentación en la industria cultural y su relación con las instituciones lo cual ha genera-
do la desconfianza; pero, por otra parte, ha promovido el desarrollo local autónomo. 
Independientemente de esta situación se debe encontrar una alternativa que permita la 
articulación de diversas propuestas a corto, mediano y largo plazo que estén enfocadas a 
un desarrollo del Distrito Creativo.

“La relación de articulación es relativa, (...) hay una comunicación de las institucio-
nalidades hacía las entidades culturales, pero no, la entidad cultural hacía la institu-
cionalidad. (...). Es decir, que cuando la Alcaldía va a hacer un festival o algo, convo-
ca a las entidades y ahí sí las busca, pero cuando no hay una entidad, muchas veces 
no está presente.” (Taller de cartografía social II, noviembre 27 de 2022)

“Entre los eventos que se ha logrado en Teusaquillo están 45 Fest, por ejemplo, lo 
está manejando el proyecto Teusaquillo. Se realiza esporádicamente que tenga una 
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fecha precisa, la idea es hacerlo como una vez por semestre o cada 3 meses. Se 
realiza por la 45 y ahorita hace poco empezaron con el de la 34. También está el 
encuentro de vecindades, que se hace acá mismo.” (Taller de cartografía social II, 
noviembre 27 de 2022)

La cultura es una de las bases del desarrollo de la sociedad, a través de ella es posible de-
mostrar cómo el arte puede generar cambios reales en los estilos de vida y las relaciones; 
a7 p pps, permite exaltar los dones, habilidades y cualidades que poseen diversos actores 
y sobre todo como estos afrontan las problemáticas derivadas desde la diversidad y cómo 
cada evento y espacio pensado dentro del Distrito, apuesta no solo a atraer a visitantes 
sino también a fortalecer el tejido social base de este distrito. En este sentido, todos los 
actores involucrados deben apropiarse del territorio y trabajar mancomunadamente para 
hacer de la cultura un eje importante del desarrollo local.

“En el 2018 habíamos hecho una versión de una cosa que se llamaba “Pola y 
Teatro”, se abrían los bares para hacer presentaciones de teatro; Se hizo con el 
Teatro Ditirambo que estaba funcionando en la 45 con Caracas en esa época, eso 
se hizo a finales del 2017, 2018, y [participaron] 4 entes involucrados, era algo más 
o menos parecido a lo que queríamos lograr con lo de la 45, ¿qué pasa?, que hay 
un público como más selectivo, (...), lo que queremos es llegarle a las personas que 
tenemos al lado, tener una programación diferente; y que estos sitios no sean luga-
res en donde solamente venir a tomar sino, que también puedas venir en la tarde a 
almorzar con tus hijos, con tus abuelos, ¡qué se yo!, y que haya una programación 
que sea más familiar, que sea un público más amplio, pero que no sea únicamen-
te la población flotante de otras áreas de la ciudad, ¡sino que sean los vecinos! (...)” 
(Entrevista Ana María Ramos, diciembre 5,2022)

“(...) parte del porqué nos animamos a hacer el 45 FEST, era por eso, porque quería-
mos que las residentes también sean parte, que no sea sólo: “vivo allá, me levanto 
y voy a trabajar tal vez a otra zona’’, sino que sean parte de un grupo, porque eso 
ayuda a mejorar la seguridad, ayuda a mejorar un montón de factores, el aseo, (...)” 
(Iván Quiñonez, diciembre 5, 2022)
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Construir conexiones y alianzas para el presente y el futuro ha sido primordial en el de-
sarrollo de proyectos y actividades. Los actores crean y fortalecen algunas alianzas es-
tratégicas que permiten la realización de proyectos importantes para el Distrito Creativo, 
en algunos casos se apoyan por medio del financiamiento público a través de convoca-
torias destinadas a proyectos culturales, como las ofrecidas por la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte y por el Ministerio de Cultura; no obstante, no dejan de lado la au-
togestión y la articulación con el sector privado que ha permitido la sostenibilidad en el 
tiempo:

“(...)Yo creo que apenas se ha dado este año, nosotros antes hacíamos muchos 
eventos, pero en realidad lo hacíamos como empresas privadas. Hasta este año he-
mos tenido un poco el apoyo de la Alcaldía, de otros entes que también son priva-
dos, pero que también trabajan en cultura; Antes no, antes del COVID–19, era úni-
camente recursos 100% privados.” (Ana María Ramos, sin fecha)

En general los informantes mencionan que gozan de buenas relaciones con las entida-
des públicas; se ha realizado articulaciones para promover las iniciativas como Distrito 
Creativo, estas articulaciones con las entidades públicas están más relacionadas con crea-
ción de alianzas y acciones colaborativas para llevar a cabo propuestas concretas; sin em-
bargo, no participan de las becas o la asignación de recursos públicos como apoyo para 
iniciativas.

“Pues en nuestro caso tenemos muy buena relación con las instituciones públicas, 
además nos hemos encargado de eso, porque entendemos que nuestro papel era 
ser fuente entre los agentes culturales locales y las instituciones públicas, entonces 
tenemos buena relación con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con 
el Instituto Distrital de Turismo, con el IDPAC, con estas tres principalmente, y con 
algunas hemos desarrollado proceso, sobre todo con la Secretaría de Cultura y el 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, ah, bueno, también con el 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, pero no es el común, la gente no los co-
noce, no se relacionan… Ha sido una gestión privada, yo creo que recién el ejerci-
cio que está haciendo la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a través de 
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la REDD me parece valioso,(...) estamos participando en otro tipo de procesos, o 
actividades con instituciones públicas, (...), en ver en qué les podemos colaborar y 
ellos en qué nos pueden colaborar acá en Teusaquillo (...).” (Entrevista Iván Palma, 
diciembre 5, 2022)

La falta de generación de confianza es uno de los factores que impide mejorar el rela-
cionamiento y articulación con las entidades públicas como estrategia de articulación. Es 
necesario que las instituciones no solo creen brigadas o campañas culturales y creativas, 
sino que participen activamente en el territorio, como una gran comunidad.

“No, yo creo que hay un tema de construcción de confianza (...), veces hace fal-
ta que las instituciones estén en el territorio, eso es otra cosa, o sea, muy distinto 
si está el funcionario público en el territorio, visitando, conociendo, versus si está 
siempre en su oficina y llamando, haciendo reunión virtual, ¡no!, (...).” (Entrevista 
Iván Palma, diciembre 5, 2022)

“Creo que así como la Alcaldía Local hace brigadas en los establecimientos para 
la verificación claro que se debe hacer la verificación de los documentos, la verifi-
cación de todos los reglamentos que estén al día, creo que se deben hacer unas 
brigadas creativas, llamaría yo, como unas brigadas creativas donde se estén pa-
sando a los lugares a conocer más allá de toda la normatividad y de sí están res-
pondiendo o no están respondiendo con los documentos, que actividades están 
haciendo, que se necesita por donde se puede fortalecer llamaría así como unas 
brigadas desde la misma institución creo que eso sí lo tiene que asumir la institu-
ción, la Alcaldía local, unas brigadas creativas.” (Entrevista Iván Quiñonez, diciem-
bre 5, 2022).

Igualmente, la cultura está estrechamente conectada con la comunicación; esta última 
influye en el contenido y la forma cómo se transmiten las ideas. Por medio de esta co-
nexión se difunden grandes cantidades de información, conocimientos y contenidos que 
ayudan a ampliar las oportunidades de las personas y sobre todo de las actividades que se 
desarrollan en cada localidad, creando así un entorno propicio para el desarrollo de cada 
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acción. Esto permite construir comunidad y círculos de apoyo brindando espacios y mo-
mentos para crear y colaborar; promover la industria del arte y la cultura.

“Pero sí veo que hay algo como muy disperso, en la parte de la publicidad, sé que la 
Alcaldía maneja una página muy interesante, pero en la parte publicitaria sí debería 
como buscar unos espacios a los diferentes medios de comunicación donde toda 
esa actividad tuviera un espacio para que fuera publicada sin necesidad digamos 
“que fuera unos cobros así astronómicos”; si no que fuera unas notas, así como lo 
hicieron efectivamente con el Fest 45. Pero fue a través de mucho trabajo, mucho 
contacto; debería ser un poco más fácil llegar a los medios, para poder indicarle a 
la gente en que se está trabajando con respecto a esos programas y a esas activi-
dades.”(Entrevista María Teresa Álvarez, diciembre 5, 2022)

“En lo particular, mi relación ha sido con la Secretaría, por medio del distrito crea-
tivo de Teusaquillo, (...) con el sector editorial, pues se han hecho una serie de co-
sas qué sí nos fortalece, qué sí nos sentimos que nos escuchan; o sea, yo creo que 
IDARTES si está haciendo un gran trabajo.” (Entrevista Santiago Aguirre, diciembre 
5, 2022)

Por otro lado, en el tema de la disposición de espacios públicos para la realización de 
eventos o apuestas culturales se ha realizado articulación entre entidades del Estado y or-
ganizaciones privadas, esto se logra a través de la vinculación de jóvenes experiencias sig-
nificativas en torno a la historia y cultura.

“(...) cuando lo pudimos hacer con la Cámara Colombiana del Libro a ellos les 
asignaron un rubro, les presentamos un proyecto, lo hicimos en un salón cerca-
no donde hacemos los eventos (...) allí digamos se logró hacer varios talleres con 
chicos, (...)creo que de los que más recuerdo sería un homenaje que le hicimos a 
la Colombia con el bicentenario en el que se les planteó a los chicos la guerra de 
los mil días, una historia de la guerra de los mil días recontada para darnos cuenta 
que nuestra vida tristemente ha sido violencia tras violencia; intentar transmitirles a 
estos jóvenes que eran de décimo y once. Asistieron más o menos como unos 32 
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o 34 chicos (...) Entonces sí, sí lo hacemos cuando la economía lo permite, cuan-
do hay patrocinio se hacen talleres bien interesantes. (...)” (Entrevista María Teresa 
Álvarez, diciembre 5, 2022)

Unido a lo anterior, al hablar de la vinculación y el concepto de red implica un proceso 
de constante construcción individual y colectiva a través del cual los miembros del grupo 
(familias, grupos de trabajo, comunidades locales, organizaciones) son capaces de utilizar 
el potencial de sus recursos y crear alternativas innovadoras para resolver un problema o 
satisfacer sus necesidades.

“Creo que están haciendo algo importante, que lo dije anteriormente, y es empe-
zar a generar redes y a fortalecer dentro de las diferentes disciplinas, (...) sector edi-
torial, quiénes estamos y tengo esas relaciones y las fortalezco de diferentes ma-
neras, pero con las otras disciplinas, los otros agentes no nos relacionamos. (...) 
esas conexiones de los ecosistemas; se está haciendo, ¡Nos falta mucho! Pero 
creo que sí lo están haciendo las personas encargadas, se ha generado un tipo de 
eventos y de charlas; también la alianza, para mí ha sido muy importante con Mapa 
Teusaquillo DC, es un agente en la localidad que empezó a hacer un directorio de 
los espacios culturales en Teusaquillo. Eso le dio la facilidad a la Secretaría, de po-
der aliarse con alguien que ya tiene identificado y esta persona se convierte en un 
enlace vital.” (Entrevista Santiago Aguirre, diciembre 5 de 2022).

■Condiciones para el desarrollo empresarial

El desarrollo empresarial de las organizaciones o agentes culturales se destaca los diversos 
elementos que un empresario puede utilizar para impulsar la organización y alcanzar sus 
objetivos. Elementos como el crecimiento económico, cultura empresarial, gestión del co-
nocimiento e innovación son indispensables para que los Distritos Creativos se proyecten 
y crezcan; para ello, es necesario observar aquellas dificultades o problemáticas que en el 
desarrollo de estos elementos se ha presentado y velar por las soluciones más efectivas.

“El Park Way que se concibió como una zona residencial, pero cómo ha llegado 
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tanto comercio hace que el ruido perturbe de cierta manera a los residentes. (...). 
En parte es un problema de algunos comerciantes que no insonorizan (...). Por otra 
parte, el ruido es generado por población flotante que permanece en Park Way, en 
esta zona compran en los comercios de alrededor (...) en alguna de nuestras cer-
vecerías, algunas de nuestras casas o en alguna tienda de barrio donde encuentran 
cerveza o licor, porque igual, como todos sabemos que se vende, pues tenemos 
abierto. (...) también hay expendio de drogas.” (Taller de cartografía social II, no-
viembre 27 de 2022)

“El tema del manejo de las basuras es muy complicado, ¡demasiado!, no hemos 
podido ni con las panaderías, ni con los corrientazos porque aquí pasa la basura 
todos los días, sólo que son sitios en donde algunos cierran a las 5:00 p.m., y la ba-
sura pasa a las 8:00 p.m., eso se nos volvió un lío. Tampoco dividen la basura, eso 
trae habitantes de la calle que abren las bolsas para ver qué les sirve y que no, mu-
chas bolsas están mezcladas entre cosas orgánicas con reciclables, (...) ¡esa proble-
mática es de todos, no hemos podido con eso, es muy difícil!, ¡si de esta cuadra 4 
reciclan, son muchos!, ¡eso es un inconveniente grave!; El tema de las drogas, se 
vende mucha droga en la calle, tú pasas por la calle y todo el mundo está fumando 
a las 2:00 a.m.” ( Entrevista, Ana Maria Ramos, diciembre 5, 2022)

Teusaquillo como Distrito Creativo en su complejidad posee diversas problemáticas, pero 
es con el trabajo en comunidad que es posible justificar aún más la eliminación del pro-
blema que se planteó originalmente en relación con las iniciativas culturales en la indus-
tria, ya que se ha podido compartir regularmente y contenido como agenda comunitaria 
y otros eventos que tienen lugar en el sector con el objetivo de apoyar y promover la uni-
dad de Teusaquillo, siempre y cuando te tenga en foco las problemáticas principales del 
lugar y se direccionen.

“(...) hay un problema fuerte de inseguridad, ¿cómo está el colegio?, el colegio tiene 
paredes muy grandes y no tiene seguridad y es muy oscuro, hay muchos árboles al 
lado de él. (...) una, dos veces a la semana gente que la están robando ahí, ¡al lado!. 
Quizás es algo que se ha intentado hablar con el colegio, pero no les importa.(...), 
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el sector más inseguro es el comprendido entre la [calle] 19 y la 43.” (Taller de car-
tografía social II, noviembre 27 de 2022)

“(...) en horas de la noche nosotros que tenemos el café, los dos funcionan hasta 
las 7:00 pm, 8:00 p.m., “alargándolo” lo que más pueda, pero es porque finalmente 
a esa hora ya el espacio del río es riesgoso. Se ha venido trabajando en procesos de 
iluminación, unas bancas que se pusieron allí como para generar… [La Secretaría de 
Ambiente] nos visitan como una vez al mes, hacen un recorrido allá de la gestión 
que se está haciendo, y nos cuentan que ellos quieren hacer como unas labores, 
donde el río tenga una labor cultural, que haya música alrededor del río, porque 
el río es conector del Park Way. Pero finalmente nada de eso se ha dado hasta el 
momento.(…) es el riesgo de estar allí. Entonces, sí, el río definitivamente después 
de las 7:00 p.m. no es un lugar para estar por ahí.” (Taller de cartografía social II, no-
viembre 27 de 2022)

■Agenda cultural

La dinámica económica y cultural de Teusaquillo está mediada por iniciativas privadas y 
comunitarias que se han desarrollado a lo largo de la creación del mismo Distrito Creativo:

“Sí, pues yo creo que la gente sí participa en becas y todo esto, pero Teusaquillo 
no es un Distrito Creativo que se mueva según el ritmo de las becas, eso sí es algo 
que las becas llegan y enriquecen un montón la programación cultural y son un 
motor, ¡sí!, pero si no hay becas… conozco muchos proyectos que no funcionan 
bajo la logística de las becas, entonces organizan una actividad cultural en su casa, 
en su sede y hacen la publicidad local o por redes y la gente llega, paga la entrada, 
o llega y consume y eso genera una economía… pues, por ejemplo, cuando noso-
tros nos preguntamos para hacer una programación cultural semana a semana de 
lo que pasaba acá, nos dimos cuenta que no valía la pena porque había tantas co-
sas que nos tocaba hacer, varias publicaciones para mostrar todo lo que pasaba, 
(...) Entonces, es así de proactiva e intensa la programación cultural en Teusaquillo 
(...) semana a semana los espacios culturales tienen tres o cuatro actividades y 
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seguramente, si acaso, una tiene que ver con una beca, y todas las demás son ini-
ciativa propia.” (Entrevista Iván Palma, diciembre 5, 2022)

La comunicación, el trabajo de sensibilización y pedagogía cultural para la comunidad y 
las instituciones se desarrolla reivindicando el lenguaje y permitiendo que la comunidad 
encuentre su propio espacio en su propia realidad. Por eso, los agentes también pueden 
crear sentido de pertenencia en su práctica diaria en el barrio, la comunidad o cualquier 
lugar:

“Pienso que lo que se tiene que fortalecer primero es una comunicación constan-
te con los vecinos, para que ellos también reconozcan que trabajos hay al interior 
de la localidad; los respeten y de la mano con la institución, no haya como perse-
cución, estigmatización por parte de la Policía porque la mayoría de estos traba-
jos son trabajos que están haciendo “pelaos” jóvenes. (...) todavía creo que es una 
falencia también en términos de una educación cultural que se le debe dar a la 
Policía, para la Policía todavía es muy difícil comprender muchas dinámicas de los 
jóvenes (...) Entonces creo que sí hay un trabajo de pedagogía, se tiene que hacer 
un trabajo de pedagogía fuerte con la Policía, de parte de la institución.” (Entrevista 
Iván Quiñonez, diciembre 5, 2022)

Un aspecto relacionado indirectamente con la infraestructura en el DC, es la necesidad de 
articular de acciones entre los diferentes actores para llevar a cabo las propuestas artísti-
cas y culturales dentro de Teusaquillo, las oportunidades deben ser valoradas de acuerdo 
a las necesidades que tiene la localidad y es indispensable que las nuevas iniciativas tomen 
fuerza y se tengan en cuenta para su desarrollo.

“Yo no creo que haya tanta ausencia de infraestructura, creo que falta es que se articu-
len porque mira, los proyectos están, la gente que los quiere hacer está, pero como 
los recursos son limitados (...) se quedan muchos proyectos por fuera. Entonces de-
bería haber alguna forma de poder destinarlos. por ejemplo este año le vamos a des-
tinar a estos proyectos (...) proyectos que aún no ha tenido todavía digamos alguna 
aparición, darles como la oportunidad, no quiere decir que se saquen los otros que 
son buenos, ¡no, todo lo contrario!, que haya una inclusión, más que excluir los unos 
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o los otros, que vayan incluyendo nuevos proyectos acompañado de los proyectos 
que ya son exitosos, que ya tienen digamos un bagaje y que le dan un ejemplo a esos 
otros que vienen atrás” (María Teresa Alvaréz)

■Urbanismo táctico

En cuanto al tema del urbanismo táctico, las y los agentes coinciden en que la insuficien-
cia de parqueaderos en el sector genera desorden y resta la posibilidad de ampliar el trán-
sito peatonal por los diferentes recorridos donde se encuentra la oferta cultural del sector:

“La insuficiencia de parqueaderos. (...), especialmente la gente que va a comer, la 
gente que va a un concierto, sobre la 19 o sobre la misma 45 es un lío, entonces 
empezamos a ver que llegan y se parquean motos y motos sobre el andén y eso 
impide también que los residentes transiten o que cualquier persona transite por la 
vía que debe ser del peatón, y básicamente si uno les dice com: “muchachos no se 
parqueen ahí”, van a decir: “pero es que no hay ningún parqueadero que me reciba 
a esta hora ni a ninguna hora porque todo el tiempo están llenos los dos que hay.” 
(Taller de cartografía social II, noviembre 27 de 2022)

También se denuncia el mal estado de las vías y los antejardines de la zona:

“(...) de las bondades que habla toda la gente de Teusaquillo es ese espacio públi-
co, los antejardines, los andenes, los parques, (...) son muy necesarios, hay unos en 
muy mal estado, si estuvieran en buen estado yo creo que se usaría más el espa-
cio público, se usarían más los antejardines, ¿no?. Yo creo que no tienen que estar 
enfocados a ser un espacio para grandes eventos de infraestructura, sino en un es-
pacio para el diario y la vida cotidiana. Entonces, yo creo que ahí sí es cuando uno 
ve las calles de Teusaquillo relativamente abandonadas (...)” (Entrevista Iván Palma, 
diciembre 5, 2022)
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Las intervenciones urbanas y la generación de estrategias en espacios específicos se con-
vierten en herramientas que pueden conducir con éxito a la transformación de grupos 
sociales, en este caso es necesario mejorar las condiciones del distrito en igualdad y 
accesibilidad:

“Sí, sí. Yo creo que es eso…. bueno, pues igual que si me pusieras a clasificar, yo ha-
ría muchos tipos de intervención, (...) por ejemplo hay calles muy anchas y ya se 
tienen los conitos puestos, entonces ya no se usa ni la mitad de la calle, o ya la ca-
lle se usa muy poco, entonces esto podría llegar a tener una intervención allí para 
ganar espacio, poner macetas e inmobiliarios. Pero también se podría pensar en re-
cuperar los antejardines, que vuelvan a ser verdes como antes, y los antejardines se 
usan acá. ¡Entonces podría ser interesante esa intervención! (...) creo que el PEMP 
está enfocado en recuperar ese tipo de espacios verdes para la ciudadanía. Pero sí, 
yo creo que serían como varios tipos y grados de intervención, que varían desde lo 
muy duro en suelo hasta lo muy blando, y desde lo público hasta lo colectivo, has-
ta lo privado y su público.” (Entrevista Iván Palma, diciembre 5, 2022).

Los equipamientos urbanos han tenido históricamente un papel fundamental como es-
pacios que permiten a los ciudadanos ejercer el derecho a la ciudad, pero en muchas 
ocasiones no son la falta de equipamientos la principal necesidad si no por el contrario 
la carencia de estrategias para interlocutar entre la comunidad las instituciones públicas y 
privadas y el mismo Estado lo que ha estancado el desarrollo del distrito:

“(...), no siento que haya una ausencia de algún equipamiento, creo que es más de 
estrategias,...(...) para interconectar a los equipamientos que hay, (...) hay muchos 
espacios donde se hacen presentaciones culturales, donde se hacen presentacio-
nes artísticas, donde hay presentaciones en vivo, no sé, musicales. Y no se hace 
necesario generar una gran infraestructura para meter como todos estos trabajos, 
porque ya de por sí los trabajos están…, ya se están dando; lo único que falta es mi-
rar cómo qué forma se conectan y se puede trabajar para sacar un nuevo proyecto 
más grande.” (Entrevista Iván Quiñonez, diciembre 5, 2022)
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4.4 DISTRITO CREATIVO SAN FELIPE

4.4.1 Historia y memoria barrial (poblamiento u origen).  
Contexto histórico del territorio.

La historia del barrio San Felipe y aledaños está relacionada con el proceso de crecimiento 
urbano del eje Centro-Norte. En respuesta a este crecimiento, las antiguas haciendas de la 
actual localidad de Barrios Unidos le fueron dando paso a una serie de barrios destinados 
a la clase obrera en ascenso, en su mayoría funcionarios públicos de clase media; lo que 
promovió la apropiación del suelo por medio de proyectos de urbanización más o menos 
formales. De este modo, antiguas haciendas fueron fragmentadas en barrios sin mayor 
planeación urbanística o prestación de servicios básicos. En esa coyuntura, a finales de los 
años treinta se establecieron una serie de barrios cercanos al sector del 7 de agosto, en-
tre otros, Las Granjas, San Fernando, La Concepción, Santa Sofía, San Miguel y San Felipe. 
Este último promocionado por Monseñor José Joaquín Caicedo, con una arquitectura re-
publicana homogénea al estilo francés e inglés, con un tejido social organizado, funcional 
y profundamente comunitario. (Escobar Sanabria, 2019; Peñuela González, 2022).

Asimismo, se estableció una línea del tranvía eléctrico, el cual funcionaba desde 1910, 
para comunicar el sector del Siete de Agosto con el Centro de Bogotá. (Escobar Sanabria, 
2019). A pesar de esto, Barrios Unidos aún era considerada como zona rural de la ciudad. 
(Rojas Garcés, 2020).

Entre los cincuenta y sesenta del siglo XX, la ciudad experimentó un proceso de moderni-
zación urbanística y territorial. Como consecuencia, el barrio atravesó por un proceso de 
transformación en la composición social de sus habitantes, y se consolidó gracias a que las 
élites bogotanas asentadas en el Centro migraron hacia el norte y el recién fundado barrio 
El Polo se convierte en uno de los receptáculos de la clase media alta, (Escobar Sanabria, 
2019), al garantizar una estructura exclusivamente residencial, espacios de recreación y vías 
de acceso. Además de un tejido social ya constituido por los habitantes de San Felipe.

A inicios de los setenta el barrio San Felipe comenzó a transformar sus dinámicas urbanas 
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debido al deterioro de la seguridad, su cercanía a la avenida Caracas y la influencia de la 
dinámica comercial del Siete de Agosto. Precisamente, la actividad industrial de produc-
ción de muebles, litografías, zapaterías, platerías, venta de repuestos y talleres de repara-
ción de autos del Siete de Agosto resultó en el aumento del precio del metro cuadrado 
y tuvo dos efectos en la dinámica urbana; por un lado, impulsó la migración de muchos 
habitantes hacia el norte de Bogotá (Rojas Garcés, 2020; Medina del Río y Concha, 2020; 
Escobar Sanabria, 2019), y por el otro, “fomenta el desplazamiento de las pequeñas y me-
dianas industrias, de barrios sobresalientes en el rubro como el Siete de Agosto, hacia 
otros barrios menos conocidos, pero dentro de la misma localidad, como por ejemplo 
San Felipe”. (Medina del Río y Concha, 2020, p. 9). Ambos fenómenos urbanos se combi-
naron en un proceso lento, pero sostenido, de gentrificación.

Con la salida de muchas de las familias nativas del sector, empezaron a llegar a modo de 
reemplazo talleres, comerciantes y empresas. Quienes poco a poco contribuyeron con 
el desplazamiento de más familias del barrio y por consiguiente disminuyendo el aspecto 
residencial de San Felipe. A pesar de que el desplazamiento fue masivo este fue muy si-
lencioso. Los residentes parecían no sentirse atacados por los nuevos habitantes del lugar. 
Primero, porque había muy poca interacción entre las empresas y los habitantes del ba-
rrio y segundo, porque estas empezaron a utilizar las casas de los barrios sin modificarlas 
y sin ningún tipo de anuncio para sus negocios, conservando la fachada y remodelando 
el interior según fuese necesario. Dando la apariencia que el lugar donde se encuentra la 
empresa puede ser aún habitado por una familia. (Medina del Río y Concha, 2020, p. 9).

En consecuencia, San Felipe experimentó un cambio de uso del suelo y gentrificación, lo 
cual posibilitó una reconfiguración social del espacio, en la medida en que las nuevas ac-
tividades económicas atrajeron población flotante con identidades territoriales distintas o 
hasta ahora embrionarias. Es decir, a partir del espacio vivido, percibido y concebido en 
los setenta, los nuevos habitantes de San Felipe construyeron unas identidades territoria-
les distintas a las construidas por los antiguos habitantes. Aun así, el cambio del uso del 
suelo desencadenó en un espacio percibido que degradó el espacio público.
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Durante el día San Felipe es silencioso y los transeúntes pasan sin advertir la dinámica cultu-
ral que ocurre allí, los restaurantes, panaderías artesanales y cafés son lo más visible de la es-
cena. Los barrios que conforman el Distrito Creativo son en su mayoría habitados por adul-
tos venidos y adultos mayores que crecieron en el territorio. Sin embargo, al pasar la tarde, 
la parte central del barrio adquiere otra connotación. Precisamente, desde un poco antes 
del 2010 el barrio San Felipe empezó a recibir a artistas, galeristas, coleccionistas y amantes 
del arte y la cultura, lo que le ha dado un nuevo lugar y es considerado como el distrito del 
arte desde el 2010, cuando el arquitecto y coleccionista Alejandro Castaño llegó al barrio y 
pensó que era propicio crear un distrito artístico en la capital, parecido al popular SoHo de 
Nueva York o Wynwood en Miami, cuyas cuadras y manzanas están intervenidas por artistas.

Castaño compartió su idea con algunos galeristas y amigos, y en 2013 galerías como 
12:00, de Mauricio Gómez Jaramillo; Beta, liderada por Daniela Camero; Sketch, actual-
mente dirigida por Liz Caballero; y posteriormente la Fundación Flora ars+natura de José 
Ignacio Roca, se instalaron en el barrio. Ahora más de 20 galerías y los mismos talleres de 
artistas abren sus puertas para que los asistentes conozcan su trabajo.

Como lo señala Lilo Peñuela (2022), el barrio San Felipe en el año 2019 y de acuerdo 
con la importancia que él mismo ha generado en áreas culturales, creativas y artísticas, 
el Distrito denominó a San Felipe como un Área de Desarrollo Naranja- Distrito Creativo 
(ADN), lo que permitió que fuera reconocido por el Gobierno Nacional como el primer 
Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINE) de Infraestructura Naranja en Colombia.

Esta es una de las razones por las que San Felipe mantiene su carácter híbrido en el uso 
del suelo; así, coexisten talleres de diverso tipo, tiendas de barrio, pequeñas empresas de 
servicios, IPS, talleres de artistas, galerías, centros educativos, casas residenciales, etc., lo 
cual, como lo veremos en los próximos apartados, le presenta varios desafíos a los agen-
tes creativos, las entidades públicas del Distrito Capital y a la comunidad en general.
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Mapa 08. Polígono - Distrito Creativo San Felipe

Fuente: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Elaboración propia.
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4.1.2 Vocación artística, cultural o creativa y  
sus criterios de subdivisión o zonificación vocacional.

A continuación, se presenta una descripción cuantitativa de los agentes culturales, artísti-
cos y creativos del Distrito Creativo San Felipe que procura dar cuenta de las característi-
cas sociodemográficas del territorio objeto de estudio.

I. Información sociodemográfica de los socios fundadores

Para este capítulo, se realiza el análisis a partir de los datos suministrados por quienes li-
deran las organizaciones, incluyendo información de los socios - fundadores, administra-
dores y representantes17 que equivalen al 58,65% (61 encuestados) del total de personas 
encuestadas (104 encuestados) en el Distrito Creativo San Felipe.

Gráfico 58. Rol o función que desempeña el encuestado dentro de la organización:

Socio fundador
51,0%

Representante
2,9%

Otro
26,9%

14,4%

Administrador
4,8%

NS/NR

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

En el gráfico 58 se observa que el 51,0% de los encuestados se reconocen como socios fun-
dadores, seguido por aquellos que indicaron ser administradores (4,8%) y representantes 

17  Se excluye en el análisis del primer capítulo relacionado con información sociodemográfica los perfiles relacionados con “otros” y “no saben o no 
responden”.
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el (2,9%). Por su parte, un 26,9% mencionó que tiene otro tipo de rol en la organización.

Gráfico 59. Género con el que se identifican los socios  
- fundadores, administradores y representantes

Hombre
52,5%

Mujer
47,5%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Con relación a la información obtenida en la gráfica 2 se puede evidenciar que los hom-
bres hacen mayor presencia en el Distrito Creativo con un total de 52,5% de las respues-
tas emitidas en las encuestas.

Gráfico 60. Orientación Sexual de los socios  
- fundadores, administradores y representantes

Otro
4,9%

NS/NR
9,8%

Heterosexual
83,6%

Bisexual
1,6%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.
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Con el objetivo de identificar la orientación sexual de los socios - fundadores, administra-
dores y representates encuestados en el DC Centro (Candelaria - Santa Fe) por medio de 
encuestas, se logra concluir que el 83,6% de la población respondieron que su orientación 
sexual es clasificada como heterosexual.

Gráfico 61. El encuestado de acuerdo a su cultura, o rasgos físicos de los socios  
- fundadores, administradores y representantes

Otro
49,2%

NS/NR
27,9%

Mestizo
19,7%

Afrocolombiano...
3,3%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Como se puede observar en el gráfico, se encontró que la mayor parte de los agentes ar-
tísticos, culturales y creativos se consideran como provenientes de otras identidades cultu-
rales (49,2%), mestizos (19,7%), mientras que solo el 3,3% se consideran afrodescendientes.

Por otra parte, sobre las discapacidades, sólo el 1,6% de los encuestados mencionó que 
presenta limitaciones diferentes a moverse o caminar.
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Gráfico 62. Edad de los socios - fundadores, administradores y representantes

Entre 46 y 55 años
16,4%

Mayor a 55 años
9,8%

NR
31,1%

Entre 36 y 45 años
23,0%

Entre 26 y 35 años
16,4%

Entre 18 y 25 años
3,3%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

En la gráfica 62 se evidencia que la mayoría de socios - fundadores, administradores y re-
presentantes se caracterizan por tener una edad entre los 36 y 45 años (23,0%), seguido por 
aquellos que tienen entre 26 y 35 años y entre 46 y 55 años de edad, cada rango con (16,4%).

Gráfico 63. Nivel máximo de estudios alcanzado por los socios  
- fundadores, administradores y representantes
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Básica primaria
3,3%

NS/NR
8,2%

Maestría
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Doctorado
1,6%

Especialización
3,3%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia
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Los agentes artísticos, culturales o creativos del DC San Felipe se caracterizan por contar 
en su mayoría con estudios universitarios (41,0%), seguido por aquellos que tienen título 
de bachiller (14,8%) y tecnólogo (11,5%). En contraste, algunos agentes han realizado estu-
dios de posgrado, como especialización (3,3%), maestría (6,6%) y doctorado (1,6%)

II. Información actividades culturales y creativas

Gráfico 64. Actividades cultural y creativa principal que desarrolla el encuestado

Act. manu. de la econ. creativa 

Act. asociativas y de regulación

Diseño

Turismo cultural

Artes escénicas y espectáculos

Patrimono cultural
Edu. cultural y creativa
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Editorial
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Fonográfica
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10,6%

9,6%
4,8%

4,8%
2,9%

1,9%
1,9%

1,0%
1,0%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Las economías creativas localizadas en el Distrito Creativo de San Felipe se caracterizan 
por dedicarse a una serie de actividades centradas en la creación de valor agregado tec-
nológico o actividades culturales y artísticas en el que la experiencia del consumidor/
cliente es el bien intangible que ofrece el agente cultural. Destaca para este Distrito que la 
mayoría de agentes encuestados desarrolla actividades relacionadas con la manufactura 
(24,0%) y turismo cultural (13,5%), seguida por artes visuales (12,5%), diseño (11,5%) y las ar-
tes escénicas y espectáculos (10,6%).
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Gráfico 65. Eslabones de la cadena de valor

Eslabon 1:
creación
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

De acuerdo con la información obtenida sobre cadenas de valor18, se evidencia que de las 
104 agentes encuestadas, la mayoría de organizaciones se encuentra o desarrolla activi-
dades hacia el eslabón de creación y el eslabón de la producción19.

18 Desde la SCRD, basados en la definición de la UNESCO (2009), se desarrolló una propuesta de cadena de valor integrada por seis eslabones que re-
presentan, en términos generales, los procesos del sector cultural y creativo de Bogotá, a partir de los cuales, los agentes pueden orientar la formulación 
de sus proyectos. 1 eslabón: Creación: Involucra la inspiración e identificación de contenidos que posteriormente se materializan en bienes o servicios. 2 
eslabón: Producción: Materializa bienes o servicios a través del uso de herramientas especializadas, infraestructura o procesos de fabricación. 3 eslabón: 
Distribución: Pone al alcance de consumidores o exhibidores bienes o servicios finales, haciendo uso de diferentes canales. 4 eslabón: Promoción: Posiciona 
un bien o servicio logrando que los consumidores se interesen y se apropien de este. 5 eslabón: Comercialización: Dispone de bienes y servicios para su 
consumo final a cambio de redistribución y 6 eslabón: Exhibición: Como las salas de cine, teatros, empresas especializadas en venta de tiquetes, librerías.
19  Este cálculo se realiza teniendo en cuenta que una organización puede estar desarrollando actividades enfocadas en uno o más eslabones de la cadena 
de valor.
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III. Una primera aproximación al mapa de formalidad

Las economías creativas en el DC pueden ser de tipo formal, informal y popular. La prime-
ra tiene que ver con las economías creativas que han formalizado su actividad ante las en-
tidades correspondientes, a saber, Cámara de Comercio, DIAN, Alcaldía Mayor de Bogotá, 
entre otras. Al contrario, la economía creativa informal se refiere a las actividades econó-
micas culturales, artísticas o creativas que no están siendo reguladas por las entidades del 
gobierno nacional o distrital, o no se encuentran registradas oficialmente. Esto incluye 
una serie de actividades culturales que ocurren en el DC basados en el trabajo informal, a 
tiempo parcial, en el hogar y la calle. Sin embargo, algunas actividades económicas cultu-
rales, artísticas o creativas se desarrollan de manera popular; es decir,además de ser infor-
males, tienen el rasgo de hacer uso de los espacios públicos y exponer la cultura popular. 
En dicho segmento de la población dedicada a la cultura se encuentra el arte callejero, 
algunas agrupaciones musicales, el teatro callejero, la cuentería, etc.

Gráfico 66. Clasificación de la organización respecto a la formalidad

Informal
26,9%

NS/NR
6,7%

Formal
66,3%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

El gráfico señala que, de los 104 agentes encuestados, el 66,3% se autodenomina como 
una organización de carácter formal, el 26,9% informal y el 6,7% no sabe o no responde 
por diversas causas, entre ellas, a que sus actividades son iniciativas populares.
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Mapa 09. Formalidad - Distrito Creativo San Felipe

Fuente: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Elaboración propia.
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El mapa muestra las concentraciones de las organizaciones formalizadas en el Distrito 
Creativo San Felipe, resaltan principalmente las zonas entre calle 71A con carrera 30, calle 
68 con carrera 27, en el parque de Los Alcázares, en el parque La Araña, y sobre la calle 
74A con carrera 27B. Por su parte, aquellas personas que se autoreconocen como infor-
males, están concentrados principalmente alrededor del parque La Araña.

Gráfico 67. La organización cuenta con Registro Único Tributario (RUT)

Si
84,6%

No
15,4%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

El gráfico 67 muestra que el 84,6% de los encuestados menciona que su organización tie-
ne RUT y el 15,4% no lo tiene, lo cual brinda una aproximación al grado de formalidad de 
la actividad creativa en el Distrito Creativo.
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Gráfico 68. La organización cuenta con registro de Cámara de Comercio

Si
67,3%

No
32,7%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Se puede identificar que el 67,3% de la población encuestada que hace parte del DC 
Centro (Candelaria - Santa Fe) se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio, se-
guido por un 32,7% que no se encuentra registrado.

Gráfico 69. Tipo de organización

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Por otra parte, según el gráfico 69 cuando se le pregunta a los agentes artísticos, cultura-
les y creativos sobre el tipo de negocio u organización ellos responden que la mayor parte 
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(31,7%) está registrado como comerciante, empresa unipersonal (20,2%), es decir, de for-
ma empresarial; mientras que las formas de Asociación, iniciativa popular e iniciativa no 
formalizada son el 14,4%, 9,6% y 7,7% respectivamente.

IV. Historia organizacional

Otra forma de observar las características de las economías creativas en el territorio es a 
través de su historia organizacional. Ella permite comprender en el tiempo los atributos 
que van adquiriendo, a saber, cuánto tiempo lleva funcionando, cuánto tiempo lleva fun-
cionando en el Distrito Creativo y en qué etapa de desarrollo organizativo se percibe.

Gráfico 70. Tiempo de funcionamiento de la organización
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

En ese sentido, se puede concluir que la mayoría de las organizaciones que están en el 
Distrito tienen un tiempo mayor o igual a diez años funcionamiento (27,9%), seguido por 
aquellas organizaciones que están entre un y tres años (19,2%) y menos de un año (18,3%).
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Gráfico 71. Etapa de desarrollo del negocio

0,0% 20,0%10,0% 30,0%

Etapa de consolidación

Semilla (seed stage)

NS/NR

Etapa temprana (early stage) 26,9%

26,9%

26,0%

20,2%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Asimismo, el gráfico 14 muestra con respecto a la etapa del negocio20 que el 26,9% se en-
cuentra en etapa temprana de su negocio y en consolidación cada una con el 26,9% y el 
20,2% en etapa de semilla.

20  Concepto tomado de: TEC Empresarial 2006. Semilla (Seed Stage): Se da cuando la ejecución de un proyecto de negocio y la manufactura o co-
mercialización de un producto, deben cumplir ciertas etapas previas para realizarse, tales como el desarrollo de un plan de negocios, prototipos e in-
vestigaciones, entre otras. Etapa temprana (early stage): Se da cuando una empresa está en proceso de comercialización inicial o ha estado en proce-
so de ventas por un corto período de tiempo y necesita capital con el fin de desarrollar sus productos y financiar esta comercialización inicial. En esta 
etapa las empresas normalmente tienen una antigüedad de entre un (1) año y tres (3) y tienen menos de diez (10) empleados. Igualmente, presen-
tan las primeras ventas y flujos de caja negativos dado que se encuentran en los primeros años de operación y no han llegado al punto de equilibrio 
(breakeven). Etapa de escalamiento (early growth):  En esta etapa las empresas ya cuentan con un producto o servicio probado, una cartera de clientes 
y un historial (quizá breve) de desempeño. En este punto buscan capital para expandir sus operaciones en forma significativa, sobre la base del nego-
cio existente. De esta manera, una empresa podría necesitar recursos externos para financiar aspectos tales como el incremento del capital de trabajo, 
el incremento en la capacidad de producción, un mayor desarrollo de los productos existentes, desarrollo de nuevos mercados, etc. Este capital se co-
noce también como capital de “desarrollo” o “crecimiento”. En esta etapa las empresas ya tienen un historial de operaciones de entre un (3) y cinco (5) 
años, generalmente tienen más de diez (10) empleados y presentan un incremento significativo en ventas. En términos de utilidades, estas son positi-
vas aunque usualmente son reinvertidas en el crecimiento de la empresa. Etapa de consolidación: 5 años o más y un crecimiento promedio moderado.

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/214129
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V. Desarrollo económico de la organización

Gráfico 72. ¿La Organización genera ingre-
sos propios para su funcionamiento?

Gráfico 73. ¿Con cuántos trabajadores 
cuenta este negocio?

No
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1,0%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Destaca que la mayoría de las organizaciones generan sus propias fuentes de ingresos 
(85,6%). Adicionalmente, el 90,4% de los encuestados mencionó que la organización 
cuenta con menos de 10 empleados, tan solo el 8,7% tiene entre 10 hasta 50 trabajadores 
y el 1% con más de 50 trabajadores.

Por otra parte. más del 40% de los encuestados mencionó que no sabe o no desea sumi-
nistrar información del tipo de contrato21 con el cuál cuenta sus trabajadores, por su parte, 
la mayoría mencionó contar con un contrato verbal informal (17,3%), seguido por el con-
trato formal a término fijo (10,6%).

21  Este cálculo se realiza teniendo en cuenta que una organización puede contar con más de una modalidad de contratación.
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VI. Asociatividad

Gráfico 74. La Organización ha generado algún tipo de asociación  
dentro de la comunidad de influencia.
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51,9%

NS/NR
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

El gráfico 74 muestra si las organizaciones han sido promotoras de la creación o desarro-
llo de organizaciones en su área de influencia, a lo cual la mayoría (51,9%) menciona no 
haber liderado ningún proceso o acción que fomente la conformación o funcionamiento 
de una organización. En este sentido, se destaca la oportunidad para crear lazos entre or-
ganizaciones y la comunidad, así como mejorar los espacios y encuentros entre los agen-
tes del sector de este Distrito Creativo donde se fomente el trabajo colaborativo y en red.

En el DC San Felipe, existen experiencias de asociatividad entre las economías creativas, 
habitantes del barrio y comerciantes con el fin de intervenir en algunos lugares abandona-
dos, para su embellecimiento. Estas experiencias permiten articular acciones para el mon-
taje de eventos importantes y muestran la gestión cultural de los agentes, como las becas 
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culturales, que están orientadas hacia la apropiación social y cultural del territorio, el for-
talecimiento comunitario y la promoción de la participación ciudadana.

En cuanto a la participación de los agentes en algún tipo de asociación, la gran mayoría 
desconoce de su existencia en el Distrito Creativo, sin embargo, aquellos agentes que sí 
han participado mencionan haberlo hecho en organizaciones culturales y asociaciones 
de artesanos.

VII. Tipo de relación comercial

Gráfico 75. Tipo de mercado de bienes y servicios donde participa la organización
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que el principal mercado de bienes del 
Distrito Creativo se encuentra a nivel distrital con un total de 74,0%, siguiendo el nivel na-
cional con un total de 16,3%, internacional con el 6,7% y solo el 2,6% para el departamental.
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VIII. Uso de espacio público

Gráfico 76. Tipo de espacio que utiliza la organización  
para el desarrollo de su actividad.
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

El gráfico 76 muestra que la mayoría de los agentes desarrollan sus actividades culturales 
y creativas en espacios privados (67,3%), infraestructura pública (26,9%) y en infraestructu-
ra propia (4,8%).

Por otra parte, en el DC Centro (Candelaria - Santa Fe) hay una rica diversidad de expresio-
nes de asociatividad de los agentes culturales, artísticos y creativos. Ello se debe a la tradi-
ción organizativa del territorio por albergar a organizaciones artísticas y culturales desde 
mediados del siglo XX; por ejemplo, Teatro La Candelaria, Teatro Seki Sano, Cineclub El 
Muro (trasladado al DC La Playa hace décadas), y un largo etcétera.

Además, en el DC la asociatividad se caracteriza por su carácter local y distrital. De este 
modo, en el territorio hacen presencia instituciones culturales y artísticas del orden 
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nacional, museos en su mayoría y la Biblioteca Luis Ángel Arango adscrita al Banco de la 
República, así como entidades distritales (Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA, y 
la SCRD) y locales. Así mismo, los agentes culturales se vienen articulando con el fin de 
reactivar la economía de La Candelaria y Santa Fe y regresar al estado de cosas antes de 
la pandemia. Esto se hace a través de la promoción de las actividades culturales y gastro-
nómicas, enfocándose en el público turista. Ejemplo de ello son los restaurantes y gastro-
bares en asocio con los hostales y hoteles.

IX. Entrevista a nuestros agentes del Distrito Creativo San Felipe

1. Vocación

a. Diversidad vocacional

En el DC hay una fuerte vocación artística plástica (galerías y talleres de artistas); sin embar-
go, hay otras vocaciones creativas (publicidad, ilustración, arte gráfico, diseño mobiliario, ta-
lleres de artistas dedicados al desarrollo de procesos de formación gráfica, producción en 
técnicas de grabado, etc.) que se están incorporando al territorio y sus esfuerzos de parti-
cipación se encaminan a ser visibilizados como parte de la oferta creativa del DC. Por otro 
lado, algunos agentes culturales y artísticos consideran que se debe fortalecer la visibiliza-
ción de otras actividades creativas que ocurren en el DC, pero que son desconocidas por 
los agentes creativos, la comunidad en general y las instituciones culturales del Distrito.

En el barrio Alcázares, por ejemplo, hay actividad artística que circula en torno a la casa de 
la cultura que se debe rastrear y articular con las agendas culturales del DC. El informante 
expresa que en dicho barrio hay empresas dedicadas a la venta de material para el teatro 
circense, así como grupos de teatro convencional, artesanías, música, danza, etc. En con-
secuencia, la diversidad vocacional de San Felipe viene proyectándose no solamente en 
lo artístico, sino con otros agentes creativos. Son una oportunidad en potencia, pero aún 
no se consolida. El DC, visto en su conjunto, posee las condiciones para el desarrollo de 
la actividad creativa en la medida en que,
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“(...) ¡Ay!, somos un montón de creativos en un mismo lugar, para la creatividad so-
mos una zona estratégica, yo acá consigo maderas, no me tengo que ir al Ricaurte 
para hacer un aviso en acrílico o un plotter de corte, está todo como la zona, el 7 
de agosto, la plaza de mercado, el 12 de octubre, aquí en Alcázares hacen serigra-
fía textil, son unos tesos, bueno, como que acá está todo, entonces uno dice “esto 
es una chimba”. (Entrevista a Andrés Proyecto Binario, 22 de noviembre de 2022).

Ahora bien, cuando se constituyó el DC de San Felipe la actividad cultural se centraba en 
las galerías de arte y no se contemplaba otro tipo de actividades artísticas o culturales. Sin 
embargo, en la medida en que el DC consolidaba su oferta cultural inicial fue ampliando la 
agenda cultural a otras expresiones artísticas. Los agentes fueron generando espacios cul-
turales para la práctica de otras artes como la danza. Así mismo, otros agentes creativos 
abrieron sus espacios a la música electrónica y las artes escénicas. Sin embargo, todavía 
hace falta desarrollar procesos para que los agentes culturales, artísticos y creativos de los 
diez barrios que componen el DC, se conozcan, se reconozcan en su diversidad vocacio-
nal, y construyan sinergias y acciones conjuntas de gestión. En palabras de uno de ellos:

“Falta sí, hay que hacer una tarea grande, una tarea larga, porque hasta ahora está 
empezando, está empezando el proceso de conocernos y saber qué hay ahí, saber 
qué tenemos ahí alrededor, aunque nosotros como Consejo Local tenemos algu-
na idea, no tenemos el total conocimiento y esa una tarea que estamos haciendo 
con la secretaría, (...) esa tarea de reconocer qué hay alrededor y ahí están algunas 
actividades que se puedan desarrollar con más fuerza, si nos ponemos de acuerdo 
todos en ese distrito para sacar eso más fuerte, pero hay que conocer el área pri-
mero”. (Entrevista a Arturo Riveros, 7 de noviembre de 2022).

Desde la óptica institucional local, el DC de San Felipe es un punto estratégico porque 
concentra una interesante dinámica artística y cultural de especial atención para el desa-
rrollo de la localidad. Sin embargo, aún no se visualiza la gestión cultural desde un siste-
ma integrado donde las organizaciones sociales (de carácter cultural o artístico) desem-
peñen un papel fundamental en la construcción de tejido social que permita fortalecer el 
modelo de gobernanza y los espacios de participación ciudadana. Esto lo dificultan varias 
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acciones sociales de los agentes culturales que ocurren en el territorio, entre otras, la pre-
sencia de agentes que perciben al DC como una oportunidad de mercado sin la necesi-
dad de asentarse en el territorio.

“Hay otra serie de sectores que están llegando, pero no se están asentando en el distri-
to, sino que están tomando el distrito como un escenario comercial, pero sí están lle-
gando y hay que mirar la proyección frente al resto del espacio como van a empezar 
a vincularse y a apropiarse del territorio.” (Cartografía social, 18 de octubre de 2022).

En el DC San Felipe existe una variedad de oferta cultural, especialmente relaciona-
da con el entretenimiento, creativa y artística. Entre la oferta artística se encuentran 
las intervenciones en espacio público de arte callejero (muralismo y graffiti) que ha 
aportado en el fortalecimiento de marca del DC. En sus palabras, “entonces yo creo 
que esto se va a expandir, en qué momento no tengo ni idea, pero ya se va a em-
pezar a expandir”. (Cartografía social, 18 de octubre de 2022).

Precisamente, una de las características del arte callejero es su presencia, aunque de ma-
nera dispersa, en la mayor parte del centro de San Felipe y los semáforos de las vías prin-
cipales (AV. Caracas y Carrera 24). Para la SCRD es muy importante el reconocimiento del 
arte callejero porque este valoriza los negocios creativos y galerías de arte del DC; ade-
más, al identificarse la cantidad, localización y densificación espacial del arte callejero 
dentro del DC, las instituciones públicas pueden desarrollar acciones para la promoción 
turística, creación y consolidación de imagen, rutas y recorridos de exposición, inclusión 
social a los agentes informales y de economía popular relacionada con el arte, etc.

Es interesante observar que para los agentes creativos, artísticos y culturales del DC el arte 
callejero es complementario a su actividad cultural; es decir, no se reconoce el arte calle-
jero con un valor cultural en sí mismo que atrae a los consumidores de bienes culturales, 
sino como una oportunidad de atraer espectadores y con ello consumidores de los pro-
ductos y bienes que ya se han posicionado dentro del DC, por ejemplo, galerías y gastro-
nomía. Sobre el particular, el DC presenta una amplia vocación artística, cultural y creativa 
que posibilita la diversidad en la oferta.
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Por otra parte, con respecto al lenguaje que los agentes culturales usan con relación a su 
quehacer, la institucionalidad percibe al barrio San Felipe como un punto estratégico que 
concentra una interesante dinámica artística y cultural de especial atención para el desa-
rrollo de la localidad. También se destaca la infraestructura arquitectónica y los eventos 
de comercialización que se están consolidando como estrategia de mercadeo y venta de 
los productos culturales.

La vocación artística del DC está determinada con el sentido de la identidad que los ac-
tores tienen dentro del territorio, dicha identidad se refuerza con las dinámicas y rituales 
establecidos, no solo se reconocen límites espaciales, sino que a cada lugar se le asigna 
un significado con relación a sus acciones colectivas y representaciones sobre el espacio 
geográfico. Las representaciones que los agentes culturales del DC tienen del territorio 
dependen de los lugares donde están asentados o hacen presencia; así las cosas, algunos 
lugares son considerados “no lugares” que ellos evitan por varias razones, entre otras, no 
son funcionales a su actividad económica, son inseguros, tienen límites geográficos ima-
ginarios (una calle, por ejemplo) que separan la actividad cultural, etc.

En ese sentido, cuando los agentes hablan del DC San Felipe hacen referencia al barrio 
San Felipe, dejando de lado las otras propuestas culturales de lo que jurídicamente el 
Distrito Capital ha reconocido como Distrito Creativo San Felipe.

“creo que también nos enredamos mucho intentando como decir Distrito Creativo; 
acá hubo un debate una época, porque lo primero que llegaron fueron artistas 
visuales, galerías, entonces esto era Distrito Artístico, pero entonces empezaron 
a llegar otros proyectos, entonces dijeron, no somos arte, [pongámosle] Distrito 
Creativo, entonces eso es un tema, el San Felipe es el San Felipe, como un poco 
como esta estructura de somos un barrio, somos un barrio donde seguramente 
nos vamos a encontrar cosas muy comunes”. (Entrevista a Andrés Proyecto Binario, 
22 de noviembre).

Ocurre lo mismo con los agentes culturales de los demás barrios del DC, ellos prácti-
camente consideran el barrio San Felipe como un “no lugar” que es evitado debido a la 
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concentración de la actividad cultural, la publicidad y presencia estatal en el barrio, lo que 
ha ocasionado un distanciamiento entre los agentes culturales.

Así pues, la habilidad y la vocación creativa de los actores ha modelado la visión de San 
Felipe como DC, la dinámica motiva a los actores a avanzar a través de la amplitud de su 
quehacer. No solo se dedican a la creación artística y creativa, sino que a través de sus 
prácticas se preocupan por configurar el territorio acorde a su concepción estética y de 
cómo, a su criterio, se debe desarrollar el Distrito Creativo. No obstante, las relaciones he-
gemónicas o dominantes imponen una territorialización y proyección del DC que, genera 
a su vez, otras territorialidades en tensión permanente y resistencias por parte de los agen-
tes culturales de los demás barrios del DC.

De otra parte, para los agentes culturales es que el uso del término emprendedores cul-
turales provoca dificultades para comprender la dinámica de quienes se han asentado en 
el DC con el ánimo de desarrollar una actividad económica creativa. La principal dificul-
tad consiste en que esta denominación oculta los otros propósitos de la actividad cultural; 
efectivamente tiene un objetivo económico en cuanto los agentes culturales han optado 
por dedicarse a la creatividad y ello les debe significar ingresos monetarios. Pero, las acti-
vidades culturales y creativas implican, además, otros satisfactores simbólicos que corres-
ponden a sus propias apuestas de índole espiritual y estético. Aquí el concepto de agente 
cultural adquiere significado en la medida en que los artistas, trabajadores de la cultura, 
artesanos y comerciantes elaboran sus propias agendas de interlocución con el Estado, 
articulación con otros agentes, posicionamiento de una visión estética del mundo, incor-
poración de su visión de la realidad, etc. Dichas agendas pueden movilizarse en el ámbito 
exclusivamente individual (individualización) o comunitario, y concretarse en una serie de 
prácticas sociales, acciones colectivas en el territorio, formas de producción y comercia-
lización de bienes culturales, que les permite configurar socialmente el territorio. Por esta 
razón, los mismos agentes culturales del DC son conscientes del carácter individualista 
del término emprendedor y prefieren ser denominados agentes culturales.
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b. Apropiación social

La apropiación social del territorio tiene que ver con la forma en que los actores incorpo-
ran sus prácticas sociales, culturales, artísticas, económicas y políticas en el territorio. En 
ese sentido, según el reporte de los actores en el territorio, en el DC de San Felipe se ubi-
can en su mayoría salas de exposición de todo tipo de arte, gastronomía, talleres de ar-
tistas, casas de la cultura, locales de venta de ropa usada, etc. Si bien la actividad cultural 
predominante y pionera del DC son las galerías de arte, el sector es reconocido como un 
espacio cultural abierto a los diferentes géneros.

“No, pues la vocación artística de San Felipe son las galerías. Aquí las galerías siguen 
siendo, a pesar de que no son tantas como dicen que son, pero las galerías siguen 
siendo la vocación del distrito San Felipe. Lo gastronómico ahí va a andando, pero 
va.” (Entrevista a Agustín Franco, 26 de octubre de 2022).

Ahora bien, los agentes culturales además señalan que uno de los derroteros para la SCRD 
es articular a las demás expresiones artísticas, diferentes a las galerías de arte del barrio 
San Felipe, que hacen presencia en los demás barrios que componen el DC.

“Si se va a hablar de la creatividad, las otras áreas, digamos, la danza, el teatro, 
la música, está bien también todo lo que sea con restaurantes; ampliar ese ran-
go e integrarlo para que ese concepto de Distrito Creativo sea el más adecuado”. 
(Entrevista a Cartografía social, 18 de octubre de 2022).

Lo anterior implica reflexionar sobre las prácticas sociales relacionadas con la comerciali-
zación de un producto cultural y hacer sostenible la economía creativa, en la medida en 
que la tradicional lógica del comercio cultural impone prácticas individualizantes que difi-
cultan la apropiación democrática del territorio; así, se monopolizan los espacios sociales 
y territoriales, se desarrollan territorialidades egoístas que fracturan el tejido social y la vo-
cación comunitaria de la cultura y se instrumentaliza al otro.

Precisamente, una de las estrategias de articulación entre los agentes culturales y los 
residentes de San Felipe barrio es el ejercicio de romper las barreras que tiene el arte 
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académico; algunos agentes culturales no tienen como modelo de negocio la venta de 
obras de arte debido a sus altos precios o, en la mayoría de los casos, son bienes cultura-
les intangibles en el que se “vende” la experiencia estética y no el artefacto cultural (pin-
tura u obra musical). Ello les exige a los agentes culturales desarrollar ejercicios de edu-
cación artística a los residentes del barrio en cuanto son los espectadores más cercanos. 
Además, el ejercicio educativo ha permitido cambiar la percepción de los residentes sobre 
el DC y los agentes culturales que llegaron a reconfigurar el barrio; “ahora el territorio es 
más bonito que cuando predominaban exclusivamente talleres y prostíbulos”, y tienen la 
posibilidad de consumir bienes culturales de fácil acceso económico.

Para los agentes culturales la dinámica cultural que está adquiriendo San Felipe barrio es 
positiva en la medida en que el territorio viene experimentando una revitalización. Gracias 
a su ubicación central en el polígono de la Carrera 30 - Av. 80 - Calle 68, el barrio se esta-
ba convirtiendo en un lugar estratégico para la población de recicladores, en tanto pueden 
tener sus depósitos de reciclaje en barrios cercanos (Calle 68), pero hacer la separación de 
desechos en el espacio público de San Felipe Barrio implica tener estrategias sólidas para 
evitar que el DC se convierta en un receptor de basuras. Aun así, la actividad cultural más 
frecuente ha obligado a las entidades públicas distritales a intervenir el espacio público, y a 
los agentes culturales a elaborar acciones de apropiación social del espacio y re significar-
lo en clave estética y artística. Es aquí donde adquiere un nuevo significado la apropiación 
social del territorio y la construcción de nuevas identidades a partir de lo que es el DC en la 
actualidad y no de un pasado poco reconocido por los nuevos pobladores.

De este modo, los agentes culturales gracias a su intervención en el espacio público y 
privado modifican el territorio y sus dinámicas sociales. Desde el punto de vista positivo, 
intervienen un espacio público deteriorado por la acción del comercio y los talleres de 
automóviles, los líderes sociales y comunitarios no se sienten solos; ellos se expresan en 
términos de, “bueno, ya el domingo ya no cierren la calle para que los chinos jueguen fút-
bol, pero pues cierren la calle para hacer algo”.

La presencia de nuevos actores sociales, cada uno con su propia agenda sobre el terri-
torio, ha provocado desgaste de los agentes culturales y conflicto con los residentes, al 
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percibirse desarticulada, ya que el barrio cambia todos los días por la intervención pública 
y privada sin un norte claro y los espacios culturales han tenido que asumir las críticas por 
ser los más visibles y con presencia permanente.

“ellos no han entendido también que el espacio público también les pertenece y 
que el pertenecer no es como voy a sacarle luca a la calle, sino pues mis clientes 
van a llegar por ahí, o sea la gente tiene que habitar la calle (...)” (Entrevista a Andrés 
Proyecto Binario, 22 de noviembre de 2022).

Por otra parte, el territorio al estar en permanente transformación y crecimiento requiere 
estrategias de reconocimiento y análisis de las dinámicas de manera frecuente.

“El tema es que en una línea de tiempo, desde que inició el satélite, ocurren dife-
rentes circunstancias que van evolucionando con el tiempo, que casi que tenemos 
que estar revisando el satélite todo el tiempo, cubriendo la temperatura de lo que 
está pasando y ver la evolución de todas esas nuevas industrias creativas, sin em-
bargo, sabemos que todas tienen un tiempo de maduración, de crecimiento y no 
sabemos cómo se comportan, si les va bien o les va mal, es como un edificio que 
está supuestamente dedicado para talleres y artistas y todo este tema, pero no sa-
bemos cómo les va a ir y la economía del país influye mucho”. (Cartografía social, 
18 de octubre de 2022).

La participación de los agentes culturales, artísticos y creativos en el DC se caracteriza por 
niveles de representación embrionario; si bien los agentes creativos confluyen en cier-
tos espacios de organización privada y pública, hace falta una mayor vinculación en los 
espacios de participación ciudadana territorial (local). Asimismo, la baja participación se 
debe a las fisuras que el tejido social viene experimentando a causa de la gentrificación. 
Otra posible razón es que los agentes creativos no provienen de una experiencia de par-
ticipación ciudadana, sino de un proceso de actividad comercial privada, lo cual los mo-
viliza en torno a intereses empresariales que tienden a generar dinámicas de individuali-
zación, si bien el interés comercial no contradice las dinámicas comunitarias,al contrario, 
las potencializa.
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2. Territorio

Zonificación vocacional

El Distrito Creativo San Felipe cuenta con dos zonas de actividad cultural, artística y crea-
tiva significativa. Por un lado, el barrio San Felipe y alrededores, y por el otro, el barrio Los 
Alcázares. Además, hay una extensa zona entre la Carrera 24 y Carrera 30 y Calles 80 y 72 
en las que la actividad cultural es poca; es más, la mayoría de la actividad se centra en ta-
lleres y comercio, lo cual permite afirmar que es recomendable concentrar los esfuerzos 
de la SCRD en los barrios anteriormente enunciados.

Economías creativas formales, informales y populares

Según las manifestaciones de los actores aún no hay conocimiento sobre el verdadero 
significado de DC, en San Felipe aún existe un pensamiento cerrado frente a quienes ha-
cen parte del DC, gozan de reconocimiento las iniciativas artísticas y creativas, sin embar-
go, se discute el concepto de DC, asegurando que no solo debe incluir a las iniciativas o 
empresas creativas sino a todos los pobladores del lugar independientemente de su rol, 
debido a que hacen parte del territorio y desempeñan un papel fundamental como per-
sonas, familias, profesionales de diferentes áreas, organizaciones formales e informales:

“(...), yo cuando hablo de distrito, no sé cómo lo pensarán aquí en la capital, pero 
cuando uno tiene la posibilidad de ir a otros lugares o de viajar, los distritos son 
abiertos, no son solo para el que vive ahí, (...), un distrito, donde se suman todas las 
actividades culturales de todo el mundo, sea el que esté aprendiendo hasta ahora, 
que el primero cogió una guitarra, que hasta ahora la cogió, como el que ya tiene 
unas clases, como el que es profesional, o sea, un distrito los recoge a todos, no re-
coge sólo al profesional que lo hace de maravilla y que tiene un respaldo, sino para 
mí el distrito tiene que recoger tanto al que está empezando como al que ya es un 
profesional. Eso para mí es un distrito. Que el que hasta ahora está empezando a 
hacer malabares vaya y practique y le pierda miedo al público y vaya mirando otras 
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actividades donde aprender; como el profesional que vaya y desarrolle su actividad 
y demuestra qué es lo que ha aprendido con esfuerzo y con trabajo” (Entrevista a 
Arturo Riveros Rodríguez - CLACP, noviembre 7, 2022).

Cuando habla de la búsqueda de los recursos económicos a través de alternativas diferen-
tes a la dinámica del mercado se refiere a la categoría de economía creativa desde lo po-
pular. En este caso y como estrategia se hace alusión a la figura del trueque como medio 
de intercambio de productos y servicios:

“En relación con San Felipe que es un escenario que se mueve con otros dineros, 
con otras dinámicas de venta de las artes y demás, nosotros nos manejamos en las 
lógicas de lo popular, así que hacemos mucho trueque con otras organizaciones, 
el trabajo en gráfica que se vende también tiene unas condiciones de producción 
en la selección de los materiales, en la cantidad de impresiones y demás, que hace 
que uno pueda vender más barato. Por esto no sé qué tanto pertenecemos a la in-
dustria como tal, pero si hay un intento por unirse a ciertos procesos porque, por 
ejemplo, la financiación es necesaria, ha sido todo un proceso el aprender a pre-
sentar proyectos y demás para conseguir financiación, los enlaces son necesarios, 
tampoco es que uno sobreviva solo, lo que yo pienso es que es un escenario en el 
que hay que aprender a moverse” (Entrevista a Geraldine Macías, octubre 27, 2022).

Territorialidad y apropiación social del espacio

En el presente apartado se hará referencia a la forma en que los agentes culturales, artísti-
cos o creativos se han apropiado del territorio. Para tal efecto, se hace uso de los concep-
tos de espacio concebido (la forma en que el poder, el Estado y el mercado han conce-
bido el territorio), espacio percibido (la forma en que los agentes han usado y apropiado 
económicamente el territorio) y espacio vivido (la forma en que los agentes han construi-
do significados y símbolos en torno al territorio).

a. El DC San Felipe como espacio concebido

Hay tres temas espaciales que operan en cascada y que son claves para comprender las 
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dinámicas sociales y culturales del DC San Felipe en relación con la forma en que los es-
pacios de poder en la ciudad han concebido dicho territorio.

En primer lugar, existe una concepción urbana subyacente a la figura de Distrito Creativo 
que tiene implicaciones en los residentes y agentes culturales, como, por ejemplo, modi-
ficaciones en el paisaje urbano, cambios en la estratificación urbana, gentrificación e im-
posición de un modelo de negocio cultural ajeno a las prácticas sociales de las organiza-
ciones culturales que hacen presencia en el territorio.

En ese sentido, el espacio concebido del DC por parte del Estado y el mercado, han pues-
to en marcha un modelo de espacio urbano coherente con las experiencias de Distritos 
Creativos que se han consolidado en el mundo (SoHo, barrios creativos de Londres, 
Buenos Aires, etc.) y con ello, han desarrollado una forma de ejercer territorialidad basada 
en el mercado cultural, artístico e inmobiliario, todo ello en clave de oferta artística.

Una de las formas en que se impone el espacio concebido por los centros de poder glo-
bal es el lenguaje, pero los agentes culturales tienen su propia agenda, subjetividad e inte-
reses y formas de nombrar las cosas.

En otras palabras, el espacio concebido se manifiesta a través de la política pública y las 
transformaciones urbanísticas que tiene un territorio en el marco de la globalización. En ese 
sentido, si en los inicios de la globalización se intentó homogeneizar las ciudades al estilo 
de las grandes urbes del Norte desarrollado, en la actualidad la globalización promueve la 
diversidad creativa como marca registrada de ciertos lugares con tradición cultural.

Los actores que han asumido la figura del DC tienen el riesgo de individualizar su expe-
riencia como gestores culturales, considerándose a sí mismos como emprendedores de 
la cultura, lo que fractura el tejido social de los agentes culturales, artísticos y creativos. 
Si bien es cierto que los agentes culturales y creativos de alguna forma se articulan, así 
como cualquier actividad económica requiere cierto grado de articulación gremial, la for-
ma como se concibe el espacio (Distrito Creativo) tiene implicaciones en la forma en que 
se articulan los agentes y construyen redes de solidaridad o competencia por los recur-
sos, en este caso, clientes. En sus palabras,
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“Hay mucha potencialidad, pero puede haber muchas amenazas, cuando todo se estruc-
tura demasiado, se formaliza demasiado, tú hablabas un poco del mercado, esa parte sí 
es fundamental, conocer un poco más el mercado, ser capaz de ser flexible, de evolucio-
nar, de cambiar; porque lo exitoso está en adaptarse, en que esto empezó así, pero aho-
ra va así, no hay como unas normas que ya quedó armado así y eso da a que haya más 
actores allí, más disciplinas pienso yo, esa diversidad contribuye al éxito”. (Cartografía so-
cial, 18 de octubre de 2022).

Asimismo, los testimonios señalan dos características importantes del DC de San Felipe; 
por un lado, existen en el territorio una serie de actores que no están vinculados con la 
actividad artística, pero que hacen parte del territorio y sus acciones sociales inciden, de 
manera positiva o negativa, en la vida cotidiana del DC. Son los actores invisibilizados (ta-
lleres, residentes, población recicladora, trabajadores, etc.). Por otro lado, también hay 
actores sociales que pueden ser considerados como actividad creativa y desarrollan sus 
actividades en San Felipe, pero desconocen la figura de Distrito Creativo y solamente par-
ticipan de la propuesta institucional los agentes artísticos y culturales que conocen y com-
prenden las lógicas de la globalización, específicamente, el cómo funcionan los Distritos 
Creativos en el mundo en la medida en que los han visitado.

Sumado a lo anterior, las galerías cumplen una tarea primordial de difundir el arte, sobre 
todo porque muchas veces para los artistas es difícil acceder a estos espacios; para los 
agentes culturales el arte debe ser para todos y no deben existir limitaciones para poder 
presentar una obra u ofertar una actividad cultural. Aun así, las galerías son consideradas 
de puertas para adentro; su plan de negocios consiste en la venta de obras que no requie-
ren el acceso de un público más amplio, al contrario, ellas no están acondicionadas, en 
materia de seguridad, para la exhibición y pueden migrar a otras zonas de la ciudad según 
los costos que implique continuar en el DC. Ello no fue considerado cuando se institucio-
nalizó la figura de DC San Felipe y ha presentado dificultades para hacer parte de la agen-
da cultural del DC. De todas formas, muchas galerías han abierto sus puertas en activida-
des culturales articuladas entre varios agentes culturales y/o las entidades del Estado, con 
el fin de ampliar la agenda cultural, beneficiarse de la figura de DC y percibir ingresos por 
la entrada de visitantes.
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También es cierto que la pandemia fue un suceso que estancó las actividades del DC; en 
este periodo de tiempo, fue difícil el relacionamiento entre los agentes. Muchos agentes 
culturales se fueron porque era difícil mantener un local sin posibilidad de ingresos eco-
nómicos. Luego, quienes se quedaron, tuvieron que reconectarse y lograron superar la 
peor parte de la situación; así, las economías creativas fueron recuperando el mercado 
perdido y en la actualidad se está consolidando una agenda cultural como consecuencia 
de la articulación de agendas comunes y de reactivar con fuerza todo tipo de actividad 
cultural, con el propósito de superar la crisis económica.

No obstante, dicha tendencia de la globalización a configurar socialmente los Distritos 
Creativos en clave de mercado produce múltiples respuestas de los actores sociales y 
agentes culturales asentados en el territorio. Precisamente, si el espacio concebido des-
de las estructuras de poder no genera espacios de concertación con los actores sociales 
que viven y actúan en el territorio, ellos desarrollan nuevas territorialidades fundadas en la 
resistencia a los cambios que producen las dinámicas espaciales de la globalización eco-
nómica. En el mejor de los casos elaboran acciones colectivas de protesta por parte de 
la ciudadanía contra las intervenciones urbanísticas; en el peor, se presenta un desarraigo 
territorial, desterritorialización y gentrificación por razones no económicas.

Otro tema importante que se debe reflexionar en torno al DC San Felipe como espacio 
concebido por el Estado y el mercado es la gentrificación. San Felipe barrio ha experimen-
tado varios procesos de gentrificación a lo largo de su historia que están directamente re-
lacionados con el proyecto hegemónico de ciudad que en su momento fue implementa-
do. En su primera etapa, San Felipe barrio es producto de la gentrificación del barrio 7 de 
Agosto; luego, en los setenta, la gentrificación es el resultado del envejecimiento de los 
residentes, la llegada de los talleres, empresas y otras actividades económicas de carácter 
subterráneo. Ahora se está experimentando otra gentrificación a causa de los proyectos 
de construcción multifamiliar y de urbanismo cultural en el marco de la globalización; El 
DC es el resultado de esta última dinámica, aunque no se le pueda atribuir el ser la causa 
de la gentrificación en la medida en que ella venía ocurriendo desde décadas atrás.

Precisamente, la gentrificación que está ocurriendo en el DC es consecuencia de los 
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proyectos de vivienda. Sin embargo, este es un fenómeno urbano que no es exclusivo de 
los Distritos Creativos, sino del espacio concebido en la lógica de la globalización. Más 
aún, la respuesta desde la política de ordenamiento territorial al crecimiento urbano es la 
modificación de las viviendas. En otras palabras, la ciudad está cambiando de viviendas de 
dos o tres pisos a edificios multifamiliares de 5 o más pisos y para ello ha generado indi-
rectamente la migración de antiguos pobladores hacia otros municipios o localidades de 
la ciudad en la medida en que no poseen las condiciones económicas para sostener el 
costo de vida en el barrio. Así las cosas, San Felipe barrio está experimentando un proceso 
de transformación en el uso del suelo, estratificación hacia arriba, gentrificación y cam-
bios en las dinámicas sociales del tejido social. Lo que, finalmente, no necesariamente es 
negativo para los agentes culturales, ya que,

“a raíz no son para cultura sino para hacer los edificios que han venido haciendo 
en el barrio, de viviendas pequeñas, pero bueno, es parte de eso también, ¿no?, me 
imagino que esa gente también va a ser el público objetivo de muchas propuestas 
culturales”. (Entrevista a Andrés Proyecto Binario, 22 de noviembre de 2022).

A través del espacio concebido los agentes culturales, entidades del Estado y el mercado 
reconocen la ubicación y los límites técnicos establecidos del territorio que hace parte 
del DC; sin embargo, de acuerdo con la dinámica vivida en el territorio, la concepción del 
espacio supera los límites geográficos concebidos y se presentan propuestas y agendas 
culturales por fuera de dichos límites. Esos agentes culturales están a la espera de ser in-
cluidos en la agenda cultural del DC.

De este modo, en términos culturales hay varios territorios dentro del DC San Felipe; el 
Parque La Araña y circunvecino; San Felipe barrio, los demás barrios que conforman el 
DC. Cada territorio tiene sus propias dinámicas espaciales, problemas sociales, historia, 
oferta cultural, etc. Dentro del espacio concebido por el poder (Estado y mercado), se 
perciben diferencias espaciales entre quienes lo habitan y esto ha provocado tensiones 
entre agentes. Así las cosas, el DC como espacio percibido tiene nueve años; es una di-
námica social que viene desarrollándose a partir de las acciones culturales y empresaria-
les de los agentes creativos; mientras que el DC como espacio concebido surge hace tres 
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años en el contexto de la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa.

En últimas, la configuración social del territorio implica todas esas dinámicas históricas de 
la ciudad, pero también las contemporáneas; esas tensiones, esas luchas por una ciudad 
que sigue creciendo y que se está transformando, pero que también tiene un pie en el pa-
sado y no quiere perderlo tampoco.

b. El DC San Felipe como espacio percibido.

A través de la categoría de espacio concebido el actor reconoce la ubicación y los límites 
técnicos establecidos del territorio que hace parte del DC; sin embargo, de acuerdo con 
la dinámica vivida en el territorio, la concepción del espacio supera los límites de lo que 
fue concebido por el Estado. De este modo, la denominación de Distrito Creativo ha sido 
un concepto que está en asimilación por parte de quienes pertenecen al mismo. Si bien 
es cierto muchos espacios dentro de la localidad están dentro del distrito, es necesario 
analizar cómo se asume este concepto. Más aún, cuando para algunos agentes cultura-
les el DC es un barrio.

En primer lugar, el Distrito de San Felipe es percibido como un territorio de creación. De 
esta manera, al territorio lo significan los agentes creativos a partir de haber sido interveni-
do por ellos mismos; es decir, el DC San Felipe es espacio transformado por los mismos 
agentes en su vida cotidiana con apoyo de la SCRD y otras entidades del Distrito Capital, 
por lo cual, le asignan una serie de significados, apropiaciones e identidades relacionadas 
con la capacidad que ellos han tenido de configurarlo espacialmente a su propia concep-
ción de vida. En otras palabras, el DC no es un territorio construido por el Estado, sino 
que ha sido configurado por los mismos agentes a través de sus prácticas sociales y cul-
turales cotidianas.

“Es un tesoro escondido en la mitad de Bogotá, no todo mundo sabe que pasa acá, 
entonces llega por alguna razón y pasa por el barrio y empieza a ver casas pintadas 
de forma extraña, decoraciones distintas, los postes intervenidos, una cantidad de 
cosas que lo hace pensar a uno de que el barrio tiene algo diferente, pero no sabe 
qué es, entonces cuando uno para y empieza a conocer el barrio, se da cuenta de 
que esas casas tienen diferentes expresiones como ésta, uno pasa por el frente y 
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no sabe que hay, y resulta que hay un montaje artístico nada más en la entrada, y 
así hay alrededor de unas 40 a 50 casas en el barrio y alrededor de unos 60 artis-
tas circulando permanentemente por talleres de artistas”. (Cartografía social, 18 de 
octubre de 2022).

En esa perspectiva, San Felipe es un Distrito Creativo con algunas diferencias en compara-
ción a los demás DC. Por un lado, la mayor parte de la actividad artística y creativa ocurre 
en espacios privados; los testimonios señalan que se recorre el territorio sin saber la ofer-
ta cultural que hay en San Felipe, a pesar de las intervenciones en el espacio público para 
ir definiendo y configurando el espacio percibido y vivido.

“Cuando llegó el artista o el galerista y dice hay que transformar esto para que real-
mente parezca un Distrito Artístico, para mí ¿qué significa el territorio?; creación y 
transformación al 100%, entonces si tu vienes una semana, a la siguiente probable-
mente ya encuentras que alguien intervino la calle o que alguien pintó su casa di-
ferente”. (Cartografía social, 18 de octubre de 2022).

El testimonio anterior plantea varias cuestiones. Por un lado, los agentes culturales seña-
lan que para ellos el territorio es un Distrito Creativo (primer reconocimiento); Por otro, son 
conscientes que quien transita por el territorio sin estar relacionado con el mundo artístico, 
cultural y creativo, no conoce de la existencia del DC, al contrario, la zona es reconocida 
por la actividad económica comercial y de pequeña industria de mantenimiento de autos; 
es decir, el DC tiene el desafío de ser reconocido como tal por parte de los bogotanos.

Ahora bien, el DC de San Felipe está en permanente expansión; si bien, la mayoría referen-
cia al distrito por la actividad cultural que ocurre en el barrio, específicamente en el parque 
La Araña, las galerías, talleres de artistas y otras ofertas creativas vienen consolidándose 
hacia los alrededores y por ello, los informantes perciben que es un territorio en transfor-
mación y creación constante.

“Ha habido una expansión hacia esta zona y hacia el barrio Polo Norte; o sea, en 
las casas que dan contra la autopista, tanto hacia el oriente como hacia el occiden-
te, también ocurre mucha colonización, digámoslo así, de galerías (...)”. (Cartografía 
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social, 18 de octubre de 2022).

De este modo, los agentes culturales, artísticos y creativos han construido, a partir de sus 
prácticas espaciales, un espacio percibido como barrio principalmente. En ese sentido, 
el espacio percibido por los agentes no está en contradicción con el espacio concebido 
desde la política pública o el mercado, en la medida en que ellos reconocen la irrupción 
de la globalización como un fenómeno naturalizado o inevitable; sin embargo, es notorio 
que, en el marco de la globalización, la proyección de la política pública de consolidar el 
territorio como Distrito Creativo promueve, directa o indirectamente, una serie de efectos 
en el espacio percibido y vivido, tales como la estratificación del espacio.

Al respecto, es importante resaltar la percepción que los agentes del distrito tienen sobre 
la intervención de organizaciones o entidades públicas como la Secretaría de Cultura, la 
cual es valorada a pesar del tiempo tan corto de presencia. Sin embargo, solicitan mayor 
claridad de la política pública en materia de los DC, así como garantizar la articulación en-
tre entidades con el fin de no duplicar esfuerzos en la intervención del espacio público y 
la promoción de la economía creativa en el territorio.

Así las cosas, la intervención de las entidades públicas genera varias percepciones sobre 
el espacio que fue concebido como DC. En primera instancia, es notoria la intervención 
pública, pero se percibe desarticulada; luego de una intervención en espacio público por 
parte de una entidad, ocurre otra intervención de otra entidad que modifica la anterior. En 
segunda instancia, el crecimiento cuantitativo de la economía creativa, fomentado por las 
lógicas del mercado, sin un tejido social construido previamente genera distopías en el 
territorio. Aunque, contrariamente, los agentes culturales perciben positivamente el cre-
cimiento cuantitativo de la oferta cultural en el DC. En otras palabras, los agentes cultura-
les celebran la llegada de nuevos agentes porque consolida la figura del DC, pero llaman 
la atención la necesidad de cualificarse a través de acuerdos ciudadanos por la conviven-
cia y el respeto al otro; acompañar el crecimiento cuantitativo con crecimiento cualitativo 
por medio de espacios y procesos de organización y participación en la toma de decisio-
nes sobre la intervención de las entidades sobre el espacio. Esto se justifica en la medi-
da en que las transformaciones del territorio orientadas a convertirlo en escena cultural 
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generan un cambio en la estratificación social del territorio en el que sus residentes no 
cuentan con los espacios para decidir la forma que adquiere el DC.

Ahora bien, no se puede concluir tajantemente que la percepción de los residentes con 
respecto a la oferta cultural sea completamente positiva o negativa. La intervención cultu-
ral en el espacio público crea situaciones de tensión entre residentes y agentes culturales 
por el abuso del espacio público, el ruido a deshoras, la afluencia masiva de espectadores, 
etc. Aun así, los residentes ahora tienen una oferta cultural cerca a su casa que antes no 
tenían, la dinámica barrial cambió porque los talleres y prostíbulos predominaban y, a la 
larga, esas dinámicas sociales tienden a desvalorizar los predios. A modo de ejemplo, un 
testimonio dice al respecto, “aquí tienen un problema los talleres y es que ellos no deben 
trabajar en las calles, sino dentro de sus sitios. Está prohibido que salgan a hacer mecáni-
ca afuera”. (Cartografía social, 18 de octubre de 2022).

Más adelante anota,

“Entonces, ese es un problema. O sea, tampoco se les podría hacer actividades a 
ellos porque no tienen espacio, entonces uno pensaría, bueno, esa gente no apor-
ta, pero se le puede aportar para que tengan actividades culturales ellos con sus fa-
milias, sus niños, en ese medio, ¿no? Pero ellos ya de por sí no tienen espacio. Tú 
caminas por esas calles y no hay espacio porque están trabajando en las aceras. 
Esa zona prácticamente estaba vetada, porque no tiene ni de ida ni de retorno afec-
tación con el tema cultural”. (Cartografía social, 18 de octubre de 2022).

No obstante, se presentan experiencias en las que la intervención cultural permite el for-
talecimiento de la comunidad.

“La experiencia en nuestro caso ha sido bonita, cuando hemos hecho eventos en 
estos meses llegan los vecinos y les parece chévere que este espacio exista, hemos 
hecho enlaces con algunas personas del barrio; El café que hay al lado de la casa”. 
(Entrevista a Geraldine Macías, 27 de octubre de 2022).

Hay otro rasgo característico de la percepción que los agentes culturales tienen del 
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territorio; el barrio San Felipe viene experimentando desde hace varias décadas un proce-
so de gentrificación, debido a la suma de varios fenómenos urbanos. Por un lado, la vo-
cación residencial se fue deteriorando con la presencia de talleres de mantenimiento de 
automóviles, la llegada de proyectos urbanísticos de propiedad horizontal y luego, con los 
estudios y talleres de artistas. Es importante señalar que la actividad creativa percibe que 
la gentrificación es un fenómeno que ocurrió antes de la constitución del DC, más aún, 
los agentes creativos observan que realmente lo que ha hecho atractivo a San Felipe es la 
posibilidad de visibilizar la actividad artística y cultural a través de los festivales que se dan 
lugar allí, en contraste con la intención de asentar su actividad en el DC. Así las cosas, para 
ellos lo atractivo hasta ahora de la propuesta de distrito creativo es la visibilización de la 
economía creativa y no su asentamiento en el territorio.

Precisamente, la forma en que perciben el territorio es el reconocimiento que los agentes 
culturales hacen del barrio San Felipe como una “vitrina comercial”, en el que ellos han lo-
grado posicionar su actividad económica gracias a la constitución del Distrito Creativo. Aun 
así, las expectativas que los agentes creativos elaboraron con respecto al DC y la política 
pública no han sido satisfechas a causa de la incertidumbre en la continuidad en la promo-
ción de los distritos creativos, así como en la materialización de la política pública sobre el 
tema, específicamente, deducciones en impuestos y otros incentivos económicos a los DC. 
Asimismo, los agentes culturales de otros lugares de la localidad de Barrios Unidos recono-
cen la actividad creativa de San Felipe, pero señalan que también hay actividad cultural en 
otras partes del DC, en la medida en que el DC es más que el barrio San Felipe.

“Yo creo que los espacios si están abiertos, pero es falta de conocimiento, yo sé qué 
hacemos parte del distrito creativo, pero San Felipe es allá, y esto ya es Alcázares, 
sé que el distrito creativo va de la 17 # 60, hacia la 30, y hasta antes”. (Entrevista a 
Geraldine Macías, 27 de octubre de 2022).

Así las cosas, la gentrificación es un fenómeno urbano que vienen experimentando varios 
barrios antiguos de la ciudad por diferentes razones, entre otras; los primeros habitantes 
de los barrios que hacen parte del DC murieron o se trasladaron a otras zonas de la ciu-
dad y sus herederos optaron por vender los predios. Para el caso del DC San Felipe, ello 
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provocó un cambio en el uso del suelo (talleres y casas de prostitución), lo que a su vez 
inició la gentrificación. En ese sentido, no se puede decir que la actividad cultural en el 
DC provoca directamente gentrificación, en la medida en que ya era un proceso urbano 
en crecimiento. A pesar de esto, es pertinente señalar que la actividad creativa si fomenta 
cambios en las dinámicas urbanas que a la larga gentrifican un territorio.

c. El DC San Felipe como espacio vivido

El espacio concebido de San Felipe barrio en la última década está significando la trans-
formación del uso del suelo que se percibe como inevitable en la medida en que su im-
pulso proviene del mismo Estado y del mercado inmobiliario. Para los agentes culturales 
significa que la reconfiguración social del espacio es una realidad y sus acciones en el 
futuro inmediato puede darles la posibilidad de configurar las relaciones sociales y espa-
ciales acordes con sus propias dinámicas y no dejar a la lógica del mercado la forma en 
que se vive (espacio percibido) y significa el territorio (espacio vivido). En ese sentido, los 
agentes creativos y culturales del DC de San Felipe han construido sus propias identida-
des y apropiación social del territorio, producto de la forma en que ellos viven el espacio 
en su cotidianidad.

Algunos de los agentes culturales son conscientes que son parte de las razones de la gen-
trificación gracias a las iniciativas culturales, artísticas y creativas que desarrollan porque su 
actividad económica transforma el espacio percibido y vivido por los residentes. Sin em-
bargo, independientemente de la actividad cultural que se desarrolle en el barrio, la gen-
trificación es inminente por diferentes causas;

“de acá salió una familia (...) quedaba una señora de 90 años que se iba a morir y to-
dos sus hijos de 70, pues no iban a vivir en esta casa” (entrevista a Andrés Proyecto 
Binario).

De todas maneras, también es cierto que la actividad cultural y el dinamismo económico 
que trae la actividad gastronómica ha permitido recuperar un barrio del abandono y ello 
es muy interesante desde el punto de vista urbano.

Ahora bien, realmente lo que produce tensiones entre habitantes y agentes culturales 
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son los mecanismos que se usan para intervenir el espacio público, las dinámicas im-
puestas por la actividad relacionadas con el entretenimiento, la afluencia de miles de 
personas durante los festivales, la invasión del espacio público, el alto volumen de la 
música a deshoras, etc.; a su vez, ello contribuye a la gentrificación y la actividad cultu-
ral termina siendo la responsabilizada del proceso urbano en su conjunto. En palabras 
de uno de los informantes:

“o sea, estando acá yo empecé a entender un poco más ese tema de la gentrifica-
ción y es como uno de muy (...), de emprendedor, de artista, de cultura dice “uy, 
hay un montón de gente viniendo acá a poner cosas”, pero realmente lo que hay 
es cuatro apellidos, cuatro inmobiliarias comprando de a cuadras, esperando que 
la casa que les falta, porque esto ya se quedó comprado y solo comprado y solo 
porque no van a vivir ahí, están esperando que este se aburra para que se vaya y acá 
haya una gran torre”. (Cartografía social, 18 de octubre de 2022).

Precisamente los agentes culturales expresan su malestar cuando los medios de comu-
nicación y la academia les responsabiliza acríticamente de la gentrificación. Para ellos la 
gentrificación inició hace más de 10 años con proyectos inmobiliarios de las administra-
ciones pasadas que permitieron la construcción de edificios de más de 10 pisos. Esto pro-
vocó la compra de casas a residentes de la tercera edad y que están en proceso de cons-
trucción; años más tarde inició la constitución del Distrito Creativo.

Lo que ocurre es que, a diferencia de la experiencia en Soho (Nueva York) y Chelsea que 
se configuraron como Distritos Creativos luego de un largo periodo de abandono y al 
hecho de que no habían residentes en el lugar, en el caso de DC San Felipe hay una im-
portante población residente de edad mayor, actividades comerciales, semi-industriales, 
educativas, de salud, prostitución, gastronómica, etc., que conviven con galerías de arte 
de puerta cerrada o depósitos de arte, talleres de artistas, algunas casas de la cultura por 
fuera de San Felipe barrio y una rica actividad cultural que intenta sobrevivir a la postpan-
demia y la crisis económica mundial. En consecuencia, la actividad cultural y creativa en 
el barrio San Felipe lo ha dinamizado en términos económicos. En parte, la dinámica co-
tidiana se debe a la oferta gastronómica, comúnmente llamada “corrientazo”, orientada al 
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consumo de los agentes culturales y trabajadores de la zona.

De todas formas, la actividad cultural promovida por las lógicas globales produce efectos 
en la vida cotidiana de los residentes; entre otras cosas, en el barrio San Felipe se viene 
desarrollando un mercado de entretenimiento que irrumpe en la forma en que ha sido vi-
vido el territorio: “entonces tú dices hay un mercado también grandísimo que dice, acá 
también hay fiesta”.

“pero digamos hay una vida nocturna que no le gusta al que habita, y eso viene 
con la parte global, y es como hay también una industria muy interesante dentro 
de la cultura, que es la fiesta, y al fin y al cabo el colombiano, lastimosamente, para 
él eso es cultura, el jolgorio, la fiesta, ¿no?, y es un poco por donde va inclinándo-
se el desarrollo del barrio y es, las obras se tienen que vender, las experiencias que 
ofrezco se las tiene que llevar la gente, las tienen que consumir”. (Cartografía so-
cial, 18 de octubre de 2022).

En respuesta a los efectos de la coexistencia de residentes y oferta cultural algunos agen-
tes vienen adelantando acciones de mitigación enfocadas al diálogo entre actores socia-
les y la construcción de acuerdos vecinales, al respecto,

“entonces como que hay algo también y nosotros ahorita estamos desarrollan-
do un podcast, precisamente donde invitamos diferentes agentes, el que ha vivido 
toda la vida, el nuevo, donde hablamos de todas estas cosas y todos concuerdan 
igual en que toca negociar, que eso, amigos, se hace de forma directa, no es nece-
sario hacer como una gran normativa para que uno logre o mediar o dialogar entre 
eso”. (Entrevista a Andrés Proyecto Binario, 22 de noviembre de 2022).

De este modo, algunos agentes culturales establecen relaciones entre su vocación como 
artista y sus necesidades económicas y de vida cotidiana, expresa dificultades en la rela-
ción costo beneficio de su quehacer y la consecución de los recursos necesarios para el 
sostenimiento personal y familiar, conciliando lo anterior con su reflexión acerca del im-
pacto de su actividad en la vida comunitaria del territorio. De lo anterior se puede afirmar 
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que son importantes los espacios de participación ciudadana local y barrial en la medida 
en que los actores sociales dialogan, se reconocen a partir de las diferencias de intereses 
y necesidades y construyen acuerdos sociales para garantizar la convivencia. Al respecto 
ellos dicen:

“Entonces yo creo que estamos en un punto interesante donde hay tensiones, pero 
pues al fin y al cabo por esas tensiones nos estamos conociendo un montón de 
personas, así sea para quejarnos con las instituciones en las reuniones, entonces 
como que sí hay una interacción interesante con los vecinos”. (Entrevista a Andrés 
Proyecto Binario, 22 de noviembre de 2022).

Por otra parte, el territorio al estar en permanente transformación y crecimiento requiere 
estrategias de mapeo por parte de los agentes culturales y la SCRD.

“El tema es que en una línea de tiempo, desde que inició el satélite, ocurren dife-
rentes circunstancias que van evolucionando con el tiempo, que casi que tenemos 
que estar revisando el satélite todo el tiempo, cubriendo la temperatura de lo que 
está pasando y ver la evolución de todas esas nuevas industrias creativas, sin em-
bargo, sabemos que todas tienen un tiempo de maduración, de crecimiento y no 
sabemos cómo se comportan, si les va bien o les va mal, es como un edificio que 
está supuestamente dedicado para talleres y artistas y todo este tema, pero no sa-
bemos cómo les va a ir y la economía del país influye mucho”. (Cartografía social, 
18 de octubre de 2022).

“pero tú puedes tener al señor del taller de que es estrato 1 y 2 igual está en esta 
esquina de que pertenece al circuito, como puedes tener al del taller de qué está 
aquí, y tienen la misma caracterización por estratificación de que el que está acá... 
Lo mismo pasa con los restaurantes, tú puedes tener el taco a 10 000 COP en un 
distrito en donde la Trattoria te cuesta 80.000 COP. Nosotros en nuestras salas de 
experiencia donde vendemos café a 10 000 COP y Juli lo vende aquí a 3 cuadras 
a 2 500 COP, son calidades y experiencias diferentes, pero las 2 funcionan dentro 
del mismo barrio”. (Cartografía social 1, 18 de octubre de 2022)
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“Uno también de forma muy orgánica se va dando cuenta cuáles son las cuadras 
donde sí o sí va a haber sido, cuáles cuadras van a ser muy tranquilas, uno también 
como proyecto piensa eso, cuando yo llegué a este barrio también, yo dije “el par-
que de pronto no es tan chévere”, como estar de pronto en una periferia, más tran-
quilo, respetando eso, un Open San Felipe es muy interesante pero ese parque es 
una guerra de picotera, uno no sabe dónde escuchar, qué mirar, es un bombardeo 
que evidentemente la persona que vivió en esa cuadra dice “esto es de fritos, esto 
es de locos”, esto no va a pasar nunca en números, o sea nosotros en un Open San 
Felipe recibimos 700 personas, 800 por mucho, un espacio del parque recibe 1500 
personas en un día de Open San Felipe, fácil, entonces como que creo que es la 
negociación, la articulación, en escuchar al vecino, como lograr entender en las re-
uniones con las entidades públicas son interesantes porque van los que se quieren 
quejar”. (Entrevista a Andrés Proyecto Binario, 22 de noviembre de 2022)

La participación de los agentes culturales, artísticos y creativos en el DC se caracteriza por 
niveles de representación embrionario; si bien los agentes creativos confluyen en ciertos 
espacios de organización privada Open San Felipe, Noches de San Felipe, etc.) y públi-
ca (Red de Distritos Creativos - revisar nombre), hace falta una mayor vinculación en los 
espacios de participación ciudadana territorial (local). Cuando se afirma que el nivel de 
participación es embrionario se quiere señalar que la participación, según el número de 
agentes que participan, es del (presentar cifras estadísticas o mapas). Asimismo, dicha baja 
participación se debe a las fisuras que el tejido social viene experimentando a causa de la 
gentrificación. Otra posible razón es que los agentes creativos no provienen de una expe-
riencia de participación ciudadana, sino de un proceso de actividad comercial privada, lo 
cual los moviliza en torno a intereses empresariales que tienden a generar dinámicas de 
individualización, si bien el interés comercial no contradice las dinámicas comunitarias, al 
contrario, las potencializa.

3. Tejido Social

A continuación, se desarrolla el apartado sobre tejido social, en el que se hará énfasis en 
las representaciones sociales que tienen los agentes culturales acerca de la participación 
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y gobernanza, la articulación entre agentes, la percepción que tienen en torno a la infraes-
tructura, condiciones para el desarrollo empresarial, agenda cultural y urbanismo táctico.

a. Representaciones sobre participación

La motivación está definida por la vocación artística, se evidencia que, a pesar de las difi-
cultades relacionadas con la falta de recursos, los actores creativos y culturales a través de 
su trabajo pretenden una dinámica cultural que congregue a diferentes públicos:

“Sí, mira, digamos que la gente aquí es muy entusiasta, a pesar de las condiciones, 
que a veces no son las mejores, la gente no pierde el entusiasmo, la pasión y aquí 
se mueve, constantemente, el barrio, no con eventos realmente grandes, sino con 
cosas aisladas, como lo comentaba al comienzo, pero se mueven, siempre hay al-
guna cosa que mostrar, siempre hay una galería que tenga una exposición abierta 
interesante o siempre hay aquí en la calle alguna actividad, entonces digamos que 
de parte de los que hacemos presencia y de los que estamos continuamente agi-
tando el ambiente, es gente muy entusiasta por este tipo de cosas y sí se percibe 
eso” (Entrevista a Agustín Franco, octubre 26, 2022).

No obstante, en los relatos se manifiesta falta de interés por parte de las comunidades re-
ceptoras, reconocen que para atraer dicha participación se hace necesario llegar a los di-
ferentes barrios que hacen parte del DC con propuestas atractivas:

“Claro, es complejo porque ellos no saben adónde llegar y llegan pues a entes pri-
vados que evidentemente no de mala fe van a actuar pues para beneficios propios, 
los circuitos que son acá no son públicos, son privados, entonces evidentemen-
te si uno contacta a alguien de Open San Felipe pues va a velar porque Open San 
Felipe funcione cada vez mejor, ¿dónde está la oficina de Open San Felipe?, cerca 
al parque la araña, entonces como que es difícil, y ha pasado algo muy interesan-
te y es que, desde la Secretaría de Cultura abre red, hemos sentido como que re-
tienes la necesidad o el deber de articular a estas entidades y por decirlo, darle in-
formación de una forma más atomizada, porque acá llegan es como llegaría uno 
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a una ciudad que no conoce, pues disculpe, dónde queda tal cosa y le van a de-
cir quién es la cara relevante, pues los que han logrado hacer la vaina bien hecha, 
como los circuitos y estas cosas, pero ellos tienen información de los circuitos, no 
hay una investigación más allá de eso”. (Entrevista a Andrés Proyecto Binario, no-
viembre 22, 2022).

Otra de las percepciones sobre el tema en referencia, es la identificación de factores que 
impiden ampliar la participación de la comunidad tanto en los procesos organizativos pro-
pios del DC como la participación relacionada con los públicos demandantes de los pro-
cesos culturales es el nivel de asociatividad, se vislumbra un tejido social débil que requiere 
visión apropiación por el territorio y visión colectiva, no hay articulación entre los intereses 
y acciones del sector privado, el sector público y las organizaciones comunitarias:

“En San Felipe no hay una organización comunitaria fuerte, porque también todas 
las iniciativas que están acá comerciales son muy privadas, y es gente que ha te-
nido que sacarse del bolsillo como que funcione el distrito porque o sea, si com-
pramos distritos creativos, estas entrevistas, los resultados del Bronx, o sea al Bronx 
no le falta un policía al día, y esas policías no son de Mártires, y la excusa es que 
no siempre hay un cuadrante, es porque hay un interés político de decir “esto lo 
desarrollamos ya porque nosotros la cagamos duro acá”, no y como, entonces 
lo policías que cuidan Bronx no son de Mártires, no son del cuadrante y acá pues 
que al privado le toca, que no, que nos toca a nosotros, o al vecino, y no falta el 
que saque el comentario de prácticamente montemos una convivir para esto por-
que si no, no va a funcionar, ¿sí me entiende?, como que ¿por qué?, porque pues 
al fin y al cabo eso es lo que nos une, el problema, o sea y lo que les digo, el lote, 
era un lote donde sacamos más de seis volquetas de basura y escombros y bueno, 
era el baño de todos los locos que botaban los escombros ahí, eso fue una labor 
donde esas volquetas la pagamos entre la cuadra, lo volvimos un parque entre la 
cuadra, sembramos, pusimos gravilla, hicimos eventos, estuvieron eventos como 
El Gran Latido metidos en esa vuelta dentro de, en la pandemia. Pero todo lo bue-
no y como acá hay muchas cosas privadas pues se acaba, el dueño de ese lote 



199

se dio cuenta que ya estaba bonito, hubo una persona que también le interesó el 
lote como el de Mongos y montaron un restaurante y ahí se acabó como la uto-
pía, como comunitaria” (Entrevista a Andrés Proyecto Binario, noviembre 22, 2022).

Finalmente reconocen la necesidad de asociarse para que en la práctica puedan confor-
marse como Distrito Creativo:

“Ahorita estamos velando, por asociarnos, a mí me gustaría que nos estuviéramos 
asociando como con unos intereses más orgánicos, como asociarnos para orga-
nizarnos, pero la idea o la invitación a la gente está siendo asociarse para ver si po-
demos lograr qué zonas del barrio andemos, del DADEP y pues interesante como 
que exista esa posibilidad de los demos pero es una estructura neoliberal pues ri-
dícula, es quitarle responsabilidad a todas las instituciones y que el privado como 
logra lucrarse de eso pues mantenga las cosas, entonces como que nos vamos a 
asociar pero es el fin, mantener bonito el barrio porque no pudieron las institucio-
nes públicas, entonces es como que comunitariamente, como no hay tanto una 
sensación barrial, dentro de las dinámicas sino como que más comercial, enton-
ces va a tirar para ese lado lo comunitario” (Entrevista a Andrés Proyecto Binario, 
noviembre 22, 2022)

También se atribuye importancia a al interés de los diferentes actores por la vocación ar-
tística y el interés colectivo como un factor fundamental para ampliar la participación de 
las iniciativas creativas y la atracción de públicos para la generación de recursos, no solo 
de tipo económico sino de construcción de bienestar integral:

“De pronto cuando haya una evolución más grande del barrio y más interesante, la 
filantropía del arte y la cultura sí pueda entrar a hacer cosas sociales muy interesan-
tes, por lo menos que haya plata para hacer algo interesante, o sea que no depen-
damos de estímulos solo distritales para hacer eventos gratuitos o eventos en espa-
cio público, ¿no?, si no, no mire esta asociación logró sacar una luca para montar 
una tarima en la rampa skate, ¿no?, entonces es igual que nos unamos pero acá 
es jodido, acá es muy fregado porque no hay interés tampoco patrimonial, como 
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del bien público, acá la gente ve casas que se están cayendo y que toca meterle la 
mano y que se adaptarán para hacer o una galería o un restaurante o une edificio, 
lo que sea, pero no hay como un bien patrimonial, que me imagino, La Candelaria 
hay un montón de memorias y afectos, de esto no hay que dejarlo caer, unámo-
nos pa eso, el centro, seguramente pasa mucho pero acá nadie está reconstruyen-
do un patrimonio, por decirlo así” (Entrevista a Andrés Proyecto Binario, noviembre 
22, 2022).

Así mismo, existe la consideración de que la débil organización comunitaria impide que 
las iniciativas de los artistas y gestores culturales sean económicamente viables y estables:

“Acá hay un dueño de galería que vivirá bien pero ese artista comisiona el 50-50, 
40-60, 60-40, si se lo lleva a una feria internacional gana más la galería que el mis-
mo artista de las comisiones de venta, como que son modelos respetables, noso-
tros personalmente no nos llamamos, hacemos llamar galería, por eso, a pesar de 
ser artistas plásticos, porque no nos interesa dentro de nuestro modelo de nego-
cio lograr lucrarnos de forma extractivista de los procesos creativos de nosotros 
mismos, porque somos artistas, entonces hay algo interesante con los procesos 
comunitarios y es que todos esos procesos comunitarios son más sólidos porque 
la gente vive ahí y son sus casas, son sus cosas, es su parque, si tienen un parque, 
que va a disfrutar el hijo, acá el hijo es el edificio pero más allá él puede migrar, o 
sea esa galería puede irse a otro barrio, si cae una bomba pues abrirán en Quinta 
Camacho” (Entrevista a Andrés Proyecto Binario, noviembre 22, 2022).

Por último, a pesar de la falta de asociatividad y participación, se reconoce el activismo de 
algunos sectores del DC de San Felipe, que realizan acciones comunitarias de apropiación 
de los espacios y de divulgación y promoción de actividades culturales:

“Por eso digo que también salvaron a los de Barrios Vitales, esa gente cogieron y, 
les tengo pintura, ayúdenme porque si no me van a coger a piedra, y ellos qué hi-
cieron, se organizaron entre los muralistas, hay varios que viven acá y sino, viven 
en el 7, gente como Tonra, Valentina de la Calle, que dicen “yo me le mido, yo llego 
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acá”, esa gente, muchas veces, que no debería ser así dicen “consígame el anda-
mio y la pintura que yo le hago”, y ellos están omitiendo sus honorarios, pero se 
organizan es para eso, porque les interesa es eso”. (Entrevista a Andrés Proyecto 
Binario, noviembre 22, 2022).

b. Estructuras o modelos de gobernanza.

Algunos actores culturales del DC de San Felipe manifiestan que, a pesar de las dificulta-
des en la articulación entre los agentes culturales, se han realizado ejercicios de gober-
nanza y participación ciudadana, los cuales posibilitan la construcción de confianza en-
tre agentes y la consolidación del DC como un territorio diverso en su oferta cultural, y 
a la vez, con un fuerte entramado de tejido social que involucra lo comunitario y lo pro-
piamente empresarial. Los agentes culturales y las entidades públicas locales y distritales 
comprenden que es un proceso de fortalecimiento del ejercicio ciudadano, en el que los 
agentes culturales, artísticos y creativos del DC San Felipe van reconociendo la importan-
cia de participar en los espacios de incidencia en la política pública local en la medida en 
que participan sin ánimo de hegemonizar el proceso, las organizaciones culturales se van 
insertando en las ofertas comerciales y de gestión de recursos con el fin de viabilizar su 
actividad económica, y los agentes culturales, en su conjunto, comprenden que el DC es 
de todos y que está concebido para todos:

“Desde que se está volviendo Distrito Vital estamos haciendo una tarea ahí conjunta 
con Secretaría de visitar qué casas culturales hay, la Secretaría de Cultura nos acom-
paña a hacer algunas visitas, Alcaldía Local también, nosotros como Consejo Local 
de Arte y Cultura y nuestra secretaria técnica hemos recorrido, hemos hecho reco-
rridos por casas culturales para saber qué hay en el nuevo Distrito Vital. Esa actividad 
la estamos desarrollando, pero al crecer ya están trayendo más artistas, más cultura, 
entonces ya se están abriendo más, lo que no pasaba antes, que era un solo un ba-
rrio y nadie quería ir. En cuanto a la participación digamos que un trabajo, un proceso 
que hay que hacer, porque es que ya son diez más, entonces hay que crear esa mesa. 
Me parecería estupendo crear esa mesa, teniendo en cuenta, como te dije ahorita, 
la Alcaldía Local, el CLACP, los artistas, hacer una buena mesa ahí para que esos diez 
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barrios más entiendan cuál es la actividad de un distrito, creo que eso todavía no se 
tiene claro” (Entrevista a Arturo Riveros Rodríguez - CLACP, noviembre 7, 2022).

En dichos ejercicios, el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio (CLACP) incremen-
tó la participación de los actores culturales en los presupuestos locales participativos. Así 
mismo, se percibe la acción de acompañamiento de la Secretaría de Cultura Recreación 
y Deporte (SCRD) de Bogotá en los festivales, reuniones locales de cultura, en la gestión 
cultural local:

“Nos hemos encontrado, me han invitado como presidente a algunas reuniones 
donde ha participado la Secretaría de Cultura, la verdad hasta ahora los estoy vien-
do, desde hace unos tres meses para acá, antes no los veía tan activos, ahorita sí lo 
veo muy activos, me he encontrado ya con ellos en festivales. En las reuniones que 
comenté anteriormente he visto que está la Secretaría de Cultura muy activa. No sé 
si es que ahora nos están incluyendo, pero no los veía tanto, aunque la parte cultural 
desde la localidad sí los veía allá, y veo la Secretaria técnica que tenemos nosotros 
que sí ha estado participando en muchas actividades de San Felipe, entonces diga-
mos que veo actividades y acompañamientos, ya, ya la veo como más, no sé si era 
porque hasta ahora estaban empezando, pero si voy al momento los veo más acti-
vos. De pronto antes lo hacían como mirando qué había, haciendo como un estu-
dio de lo que se tenía, pero sí, porque en el ejemplo de “Es Cultura Local”, en presu-
puestos participativos veo que San Felipe se está incluyendo más, entonces se está 
haciendo una labor más dinámica con el distrito y con la Secretaría de Cultura, o sea, 
ya está presentando los programas. Desde que arrancó Es Cultura Local se han trata-
do de incluir, entonces, digamos que sí los he visto mucho más dinámicos ahí en San 
Felipe” (Entrevista a Arturo Riveros Rodríguez - CLACP, noviembre 7, 2022)

Con respecto a las condiciones para que se dé la gobernanza, los informantes señalan 
que es necesario la intervención de la Secretaría Distrital de Cultura por medio de política 
pública que permita posicionar las actividades en el Distrito Creativo como iniciativa públi-
co-privada y no solamente como acciones del sector privado. Se reconoce que hay even-
tos en el DC que vienen consolidándose en la escena cultural de la ciudad; sin embargo, 
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al ser espacios privados que tienen sus propios propósitos y dinámicas, se hace necesario 
visibilizar las acciones de otros agentes creativos y de la SCRD.

“Se hace necesario la intervención de políticas públicas entorno a darle una cabeza 
visible al distrito creativo, hablábamos particularmente creo que este proceso todo 
lo conocen y todo lo sabemos está el Open San Felipe, pero eso es una iniciativa 
privada, entonces eso también tiene unos argumentos particulares y que particula-
rizan el ejercicio de los Open, de las noches etc.., entonces un poco nuestra discu-
sión se centró en eso, de como si gobierno logra ser la cabeza visible de todo dis-
trito creativo, pues probablemente las iniciativa empiezan a tomar unas dinámicas 
diferentes, en cuanto, a que pasa por ejemplo, con estas otras zonas que se salen 
de acá” (Entrevista a (Cartografía social, octubre 18, 2022).

Por su parte, desde la gestión cultural promovida por la institucionalidad se espera que, 
a través de la reactivación económica del sector, las organizaciones en el territorio 
alcancen la autonomía necesaria para avanzar, reconocerse y ser reconocidos como 
Distrito Creativo:

“Todo lo que sea, todo lo que venga, o sea distrital genera tener un recurso, si hay re-
curso, usted puede invertir, o sea puede invertir en proyectos. Es lo que nosotros ha-
cemos y ya tiene proyectos, que los agentes culturales generen actividades, formulen 
sus proyectos para hacer y que con los incentivos económicos que se den por par-
te del distrito, los puedan ejecutar” (Entrevista a Elkin Martínez, noviembre 24, 2022).

También, mencionan la necesidad de articular esfuerzos en la gestión de recursos públi-
cos con el ánimo de desconcentrar el acceso a los mismos, evitar prácticas que hege-
monizan la gestión y amplíen el horizonte de posibilidades en el ejercicio ciudadano y la 
gobernanza:

“Pues creo que es eso fundamental, se debe tener en cuenta crear alguno, no una 
instancia como tal, porque ya hay muchas instancias en la localidad y en Bogotá, 
pero sí se debe crear algo donde se explique y se invite a los artistas, donde se diga: 
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“mire, un Distrito Vital es tal cosa, la parte cultural va por esta línea”, porque yo sé que 
hay unos presupuestos para los distritos. Por ejemplo, ahorita hubo algo para un pro-
ceso de mujeres, que fueron como unas becas y otras cosas así que había, pero se 
enteraron muy pocos y fue muy cerrado al distrito como San Felipe que conocíamos 
antes” (Entrevista a Arturo Riveros Rodríguez - CLACP, noviembre 7, 2022).

En cuanto a las dificultades para el desempeño de la gobernanza en el territorio hay con-
senso en la existencia de una débil organización, social y comunitaria, el poder se con-
centra en unos líderes. Desde esta perspectiva la capacidad para la gestión es débil:

“Hay muchos artistas o actores dentro del sector, parte del planteamiento que hacía-
mos es que no deberían ser cabezas únicas, dueñas de un evento porque al final San 
Felipe no es de nadie, San Felipe es de todos y todos somos actores y que no debe-
ría ser el gobierno, porque si entonces dependemos del alcalde de turno a del pues-
to político que pusieran, sino que debería ser como una junta directiva o u grupo de 
personas que vayan rotando cada año, en pro de lo que es el barrio, para que no que-
de en cabeza de una sola persona” (Entrevista a (Cartografía social, octubre 18, 2022).

“En cuanto a la participación, está muy individual, como muy... Llega la Secretaría, 
nos llama a todos a una reunión, vamos, como todo, no participa mucha gente, 
pero digamos que vamos los que tenemos algún interés por la cultura y tratamos 
de llevarlo a nuestro sector, pero sí debe ser algo un poquito más formal para que 
sea un reunión mensual o bimestral donde se informe qué actividades se van desa-
rrollar en el distrito y se puedan llevar a esos diez barrios, porque al crecer se nece-
sita una mayor actividad, que los que participen en estas mesas, o como lo quieran 
llamar ustedes, puedan llevar la información a sus respectivo barrio que pertenece 
al sector, como también si hay posibilidades de que vengan de la localidad a par-
ticipan, ¿no? Creo que sería fundamental crear una mesa o algo así” (Entrevista a 
Arturo Riveros Rodríguez - CLACP, noviembre 7, 2022)

“Hace falta es creo que un modelo de gobernanza donde nosotros podamos como 
entender cómo volvernos agentes o cómo logramos que nuestra voz sea una sola 
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y nos paren más bolas en una alcaldía loca y no llega Andrés Felipe Pardo con cé-
dula de ciudadanía, uno más haciendo una querella, un derecho de petición o algo, 
pero como un gran cardumen, entonces creo que va por ese camino pero esta-
mos como en, la pandemia fue muy difícil acá, la pandemia rompió las dinámicas 
también muy fuertemente, mucha gente se fue que tenía como un proyecto muy 
interesante, proyectos como Flora” (Entrevista a Andrés Proyecto Binario, noviem-
bre 22, 2022)

Lo anterior ha impedido ampliar los niveles de participación y generar soluciones en te-
mas de seguridad, cultura ciudadana, movilidad (vial y peatonal) y comunicación para el 
acceso a recursos y articulación de acciones:

“No es tanto que sea cabeza de gobierno, sino que sea una política pública y me 
refiero a política pública no la que plantea la Alcaldía como Distrito, sino la política 
pública, es la que se hace pública. O sea, realmente donde todos participan, donde 
todo el mundo actúa, donde todo el mundo tiene derecho a decidir, que es ahora 
un poco la discusión, cuando es un evento privado no todo mundo decide, alguien 
decide y el resto dicen: sí me sumo porque me sirve, pero no hay poder de deci-
sión entonces es un poco lo que planteamos como política pública y es la apertura 
al escenario a que sea participativo. “Pero entonces si fuese chévere ahí de verdad, 
tener en cuenta que existe esta junta de acción comunal y que pide a gritos ser ac-
tualizada y debería tener un representante de las galerías, un representante de la 
parte gastronómica, un representante de cada sector” (Entrevista a (Cartografía so-
cial, octubre 18, 2022).

“En este momento movilidad es el tema de Barrios Vitales no se solucionó y yo no 
hablo porque yo odié -Barrios Vitales- porque yo sí considero que el espacio públi-
co es más del peatón que del carro, en parte es eso, hay problemas como las inter-
secciones, nunca hubiera cerrado una intersección pero eso no se está haciendo 
en todo lado porque al fin y al cabo la ciudades no son pal carro, son para la gen-
te, pero es la forma en la que se llega, o sea si la gentrificación es paracaidística, las 
instituciones, las instituciones llegan, al foto con el que, o sea, el simple hecho de 
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que las obras se le entregan al alcalde y no a la ciudadanía, ahí está el ejemplo, o 
sea aquí vino Claudia López, se tomó foto con las materas, pero ella no supo que 
fue una mierda, es como, o sea fue un cagadero esa vuelta (...) Paso lo mismo con 
el Instituto Distrital del Turismo, puso estos tótems de señalética, estratégicos, in-
teligentes, bien hechecitos, bacanos, por problemas burocráticas quitaron el pri-
mero y no le dan razón a la gente, o sea como que no logran socializar ni siquiera 
que entregaron eso, vino la Secretaría de Cultura Catalina Valencia, se tomó una 
foto con entregaron y hasta ahí llegó, entonces como que las relaciones yo creo 
que son difíciles. Con la policía es otro tema, a nosotros nos rige el cuadrante del 
Polo, o sea, la 30, el límite norte además del barrio Polo, entonces uno dice así 
esté la policía lo más pendiente, no va a llegar en menos de diez minutos, tenemos 
un parque como el de Alcázares con un CAI, a dos cuadras, entonces como uno 
dice, bueno, y a uno entonces una reunión de seguridad le van diciendo pues no, 
somos cuatro agentes por turno, una moto, no podemos, entonces creo que las 
instituciones cumplen su tarea pero cumplen su tarea para el jefe que es la alcaldía 
mayor, no a la ciudadanía en la que están interviniendo o trabajando” (Entrevista a 
Andrés Proyecto Binario, noviembre 22, 2022).

En cuanto a el relacionamiento de los actores, señalan muchas diferencias en las estrate-
gias de articulación de acciones para la comunicación, intervención y mercadeo, señalan 
demasiada burocracia en los procesos. No obstante, han logrado trabajar en conjunto en 
algunos procesos:

“Al fin y al cabo lo que te digo, Barrios Vitales la embarró, se dio cuenta que la em-
barró pero qué hizo, llamar a los artistas y a los agentes del barrio, ayúdenme a so-
lucionar esto y qué fue, les dió materiales para que pintaran, entonces uno dice, al 
fin y al cabo sí se logran hacer juntanzas para solucionar cosas, pero creo que fal-
ta es cohesión y como articularse entre todos para que esa agenda no sea como 
la solución a un problema que se puede evitar y o sea digamos, pasa algo y esta 
mañana, precisamente, tuvimos una reunión con, acá, con el Instituto Distrital de 
Turismo y con los de Red y no se conocían, o sea, los del IDT no sabían cuál era 
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la Red y es muy interesante ver como esa figura de la Red porque al fin y al cabo 
es la oficina de la Secretaría de Cultura que puede darle información a la gente ya 
sea público o privada de lo que es un distrito cultural, quiénes están, más o me-
nos, pues en aparte por eso están ustedes haciendo esto, para lograr organizar eso, 
porque la gente llega perdida, o sea acá la primera reunión que yo tuve con el IDT 
fue muy chistosa porque ella venía hablando como de un interés por la ciudadanía 
de volver esto turístico y eso pero no sabía que el metro de Bogotá acababa a dos 
cuadras de acá” (Entrevista a Andrés Proyecto Binario, noviembre 22, 2022)

Finalmente, las y los actores participantes de la investigación manifiestan su percepción 
sobre el modelo de gobernanza que necesitan para constituirse como Distrito Creativo:

“Entonces creo que el modelo de gobernanza tiene que tener es como una forma 
en la que, no burocratizar un sistema, pero crearlo, es que no existe, es que nadie 
sabe qué es un distrito creativo, esto es un distrito creativo porque a Duque le dio 
por decir que existían áreas de economía Naranja, y pues las ciudades tenían que 
asumir y decretar cosas y decretar los territorios que él dijo que eran áreas de eco-
nomía naranja, y bueno, ya se va ese gobierno, lo interesante es que no se va el go-
bierno y queda otra vez todo, no se hizo nada sino que queda un decreto de un dis-
trito, hoy en la reunión fue muy curioso porque el del Instituto Distrital de Turismo 
le preguntaba si el decreto la Secretaría de Cultura o territorio tenía la potestad de 
decir dónde poner una señalización, y los de red le contestaban “hay una vaina que 
dice que con tal de incidir... de forma positiva al desarrollo como de los servicios... 
culturales, luz verde y entre discusión y discusión se pierde tiempo, entonces creo 
que el modelo de gobernanza ayudaría a no perder el tiempo” (Entrevista a Andrés 
Proyecto Binario, noviembre 22, 2022).

“Un modelo de gobernanza efectivo puede llevar a que las instituciones no tengan 
que llegar y decir: - ¿Quiénes son los del Open San Felipe?-, porque acá nos dije-
ron que hacen cosas muy chéveres, pintorescas”, no, sino llegar y decir “Quiénes 
son los que han trabajar con ustedes, nosotros queremos hacer esto, ¿quién nos 
serviría?”, seguramente va a tener una base de datos sólida donde va a decir “Mire, 
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a usted le servirá, si quiere hacer una tarima o una escultura, acá hay ornamenta-
dores, hay gente que hace curaduría en escultura, llame a estos”, no que lleguen a 
Open San Felipe “¿Tú a quién conoces que sepa hacer escultura?”, le va a mostrar 
al amigo o a la marca que le haga una escultura. Entonces creo que clave para la 
gobernanza el PMU de gobernanza, por decirlo así, un puesto de mando unificado, 
de ahí sale la información, ahí entra y funcionamos, ya si es bueno o malo eso si ya 
depende también de cada uno, creo que como ciudadanos o como agentes tene-
mos esas responsabilidades, eso no funciona así, no le seguimos pedaleando y eso 
pasa mucho, la constancia cada vez es bien triste, o sea, la constancia” (Entrevista 
a Andrés Proyecto Binario, noviembre 22, 2022).

c. Fortalezas, necesidades y oportunidades:  
Condiciones para el desarrollo de las empresas creativas

■ Infraestructura

En cuanto a la infraestructura los informantes señalan dos elementos muy importantes 
para el análisis. Por un lado, la mayoría de las actividades se realizan en casas adecuadas 
para la actividad creativa, y ello le transfiere un carácter privado a la agenda cultural del 
DC. En palabras de un agente creativo,

“lo que ocurre en San Felipe es de puertas para adentro” (Cartografía social).

Así las cosas, cuando se constituyó el DC de San Felipe había pocas galerías que intenta-
ban acogerse a la política de la economía y creativa del gobierno nacional 2018 - 2022, 
en materia tributaria y de acceso a recursos públicos.

Al ampliarse el número de galerías, oferta gastronómica, otras actividades económicas de 
índole creativo, agendas culturales individuales y colectivas (Open San Felipe, Noches de 
San Felipe,etc.), así como los barrios que comprenden el DC San Felipe, se empezó a con-
tar con una infraestructura privada importante; por ejemplo, las grandes edificaciones que 
antes eran unidades familiares. Por otro lado, el DC desarrolla festivales como estrategia 
de comercialización de sus productos culturales y para tal fin utiliza el parque La Araña:
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“La infraestructura que se conoce ahorita es válida porque ya sabemos dónde hay 
flamenco, y sabemos dónde hay arte dramático, sabemos dónde desarrollan algo 
de circo, sabemos dónde hay almacenes donde venden para actividades culturales 
y esas cosas, lo que pasa es que como infraestructura qué tenemos ahí, unas casas 
donde se han desarrollado actividades. Como te decía, cuando empezaron había 
como solo seis, ahora hay más galerías, pero digamos que la infraestructura sí la 
tenemos... para poder desarrollar como algo mejor, poder llegar... Por ejemplo, hay 
unos festivales que podemos desarrollar en parques, hay un parque muy importan-
te ahí en esa zona que es el parque de los Alcázares, pero es liderado por el IDRD, 
entonces ahí no se puede hacer nada, cuando se quiera hacer algo ahí se deben 
sacar una cantidad de permisos, entonces digamos que la infraestructura como 
parque no la tenemos, porque hay que... no, a la gente le da pereza hacer festivales 
ahí en ese parque de los Alcázares. Las casas de la cultura que hay, digamos que las 
que he visitado tienen unas infraestructuras interesantes para desarrollar activida-
des, pero aún no nos conocemos” (entrevista a Arturo Riveros Rodríguez - CLACP, 
noviembre 7, 2022).

En cuanto al déficit o falencias de la infraestructura disponible, los participantes manifies-
tan la necesidad de el mejoramiento y la construcción de infraestructura como escena-
rios de la actividad artística del DC. Dicha implementación, es considerada como una mo-
tivación para el ejercicio de producir nuevas propuestas y generar más recursos:

“Aquí se nota que algunas instituciones hacen presencia. Digamos, el Instituto 
Distrital de Turismo ha hecho presencia, la Secretaría de Desarrollo Económico 
ha hecho presencia, las dependencias de la localidad de la Alcaldía Local tam-
bién por aquí se ven, pero realmente no se nota resultados de esas visitas, de 
esas acciones. Digamos que aquí a veces vienen, nos hacen preguntas, nos ha-
cen encuestas, nos hacen entrevistas, pero de todo eso, realmente, no que-
da nada, no se nota. Hay una cosa aquí que es importantísima y es que empie-
cen a generar proyectos arquitectónicos. No tanto de venir a proponer eventos, 
sino que el mobiliario arquitectónico que se necesita en este Distrito, empiece a 
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verse, por ejemplo, aquí hace falta un gran salón de eventos, aquí hace falta un 
teatro grande, un auditorio. Hace poco vino aquí BOGOCINE, a tratar de hacer 
aquí su festival aquí en el barrio y no lo logró porque aquí no hay donde hacer-
lo, aquí hay pequeños locales que son cafés y que son bares y que son restau-
rantes, pero no tienen la infraestructura para poder alojar un evento importan-
te porque no hay donde hacerlo” (Entrevista a Agustín Franco, octubre 26, 2022).

“Nos toca mirar un poquito más ese tema para poder saber y tener los puntos 
dónde podemos tener infraestructuras más adecuadas para desarrollar actividades. 
Creo que ese es un estudio que hay que hacer. Pues tenemos un conocimiento, 
pero creo que hay que ampliarlo porque conocemos cómo lo básico, o lo que in-
teractuamos mucho, pero hay otros espacios que no interactúan tanto en la loca-
lidad, sino a nivel distrital y tenemos un desconocimiento. Entonces, para mí hay 
que hacer un proceso. Hay espacios, hay que mirar en dónde podemos desarro-
llar más actividades y poder tener una infraestructura más adecuada, y también po-
der decirles a los artistas: “esta es la infraestructura con la que contamos, si tú no 
tienes un espacio te puedes presentar en tal, o donde puedes hacer la actividad”. 
Creo que sería un buen trabajo (Entrevista a Arturo Riveros Rodríguez - CLACP, no-
viembre 7, 2022).

Finalmente, en el ejercicio de reconocimiento de la infraestructura existente y las dificul-
tades que se tienen, también se suma a ello el equipamiento urbano necesario para ac-
ceder a los lugares y vivir las experiencias culturales y creativas, al respecto se menciona:

“Es importante adecuar la malla vial, alumbrado público, tener un pool de baños 
públicos alrededor del barrio, también por todo este tema de las obras y de las 
destrucciones para poder montar las líneas del metro se nos viene un problema 
que es el de las plagas que ya ha empezado a funcionar desde afuera hacia aden-
tro, hay una cosa de ratones gravísima, necesitamos llamar de forma urgente a la 
Secretaría de Sanidad para que pueda ayudarnos” (Entrevista a (Cartografía social, 
octubre 18, 2022)
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■ Articulación entre agentes

A pesar de la poca articulación entre agentes que hacen presencia en el DC, hay experiencias 
que muestran que es posible dicha articulación; galerías que abrieron sus puertas a otras ex-
presiones artísticas, talleres de artistas que promueven actividades culturales de otros agen-
tes. Sin embargo, la mayoría de las agendas culturales que promueven los agentes ocurren de 
manera privada, es decir, orientada a públicos específicos de la escena cultural de la ciudad:

“Digamos que VALHALLA le ha abierto las puertas a la danza, allí se han realiza-
do actividades de ballet, no solo danza flamenca que es la actividad principal de 
ellos, sino que vi presentaciones de ballet clásico, he visto presentaciones de tea-
tro. VALHALLA es un punto fundamental ahí y, digamos, que es un espacio que es 
reconocido ampliamente. Las galerías las vemos, vemos las galerías que han teni-
do actividades, pero más cuando hacen sus festivales o sus proyecciones privadas 
donde se ha tenido algo. Lo que tiene LA CASA ROSADA es que ellos incluyen va-
rias actividades, son tres pisos si no estoy mal, entonces, ellos desarrollan varias 
actividades ahí, pero no son tan abiertas al público, o sea, ellos son más privados, 
más cerrados, más para ellos. Otros puntos que tenemos son el parque, donde 
hemos hecho actividades mutuas, donde se han desarrollado algunos festivales y 
algunas presentaciones. Y en los nuevos espacios pues hay unos donde se desa-
rrollan, pero hasta ahora está como empezando después de la pandemia y des-
pués de todo esto como otra vez a abrir puertas y desarrollar actividades conjuntas. 
Pero específicamente en San Felipe se habla mucho del VALHALLA y dos espacios 
más que abrieron sus puertas a desarrollar no solo la actividad que tienen ellos, 
sino otras actividades culturales y artísticas” (entrevista a Arturo Riveros Rodríguez - 
CLACP, noviembre 7, 2022).

Aun así, el parque de la Araña se ha constituido en un significativo escenario cultural. Allí, 
varios agentes adelantan actividades culturales en forma de festivales. En ese sentido, es 
importante señalar que los festivales hacen parte de la agenda cultural del sector priva-
do, estrechamente relacionado con la actividad económica de los agentes, y ello dificulta 
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la articulación entre agentes como condición para el desarrollo económico y cultural. A 
nuestro modo de ver, la SCRD debe asumir una participación más directa organizando un 
festival, gestionado desde lo público, que le permita a la mayoría de los agentes visibilizar 
sus productos culturales sin las tensiones sobre estética, monetización, liderazgo, etc., 
que en ocasiones dificultan la juntanza.

Existe una articulación entre agentes en dos sentidos; por un lado, los agentes cultura-
les han elaborado una serie de normas y pautas de uso del espacio público socialmente 
aceptadas, por ejemplo, el uso de música en los eventos culturales no sobrepasa las 12 de 
la noche porque se reconoce que en el lugar habitan residentes ajenos a la actividad. Aun 
así, esta práctica no es generalizada en otros lugares del DC y ello ha generado conflictos 
de convivencia con los residentes.

Para algunos agentes culturales esto es producto de la tensión entre la forma en que se 
han concebido los Distritos Creativos en el marco de la globalización y la forma en que 
los residentes han vivido el espacio:

“Personalmente en esta cuadra es una nota porque pues nos conocemos y mante-
nemos como un respeto, digamos, este espacio a pesar de tener dinámicas de mú-
sica no funciona más de las 12 de la noche sea el evento que sea porque entende-
mos que es una cuadra en donde todavía residen personas que llevan más de dos 
décadas acá, entonces creo que esa transición a pesar de ser inminente y real pues 
tiene que ser pues lo más como coherente, ¿no? y respetuosa, entonces acá funcio-
na muy bien pero sé que en el barrio hay otras dinámicas, que todos los fines de se-
mana hay problemas en los grupos, como “oiga deje dormir” y los otros “no jodan”, o 
“váyanse”, o sea terminan pasando ese tipo de cosas que son un poco nocivas, pero 
creo que son realidades también de como sea plantea el cambio de un día para otro 
de un barrio” (entrevista a Andrés Proyecto Binario, noviembre 22, 2022).

Por otro lado, la articulación entre agentes culturales y residentes no puede caracterizar-
se como una articulación armoniosa en la medida en que hay conflictos de convivencia, 
pero tampoco la articulación está ocurriendo en pequeña escala. En otras palabras, se 
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han dado experiencias de articulación entre la población que coexiste en el territorio, lo 
que podría interpretarse como una lenta construcción de comunidad, caracterizada por 
nuevas identidades barriales (distintas a las identidades construidas en el “viejo” San Felipe) 
de agentes culturales que no necesariamente viven en el barrio, población fluctuante (tra-
bajadores, estudiantes, profesores, artistas, espectadores y consumidores culturales), nue-
vos y viejos residentes con distintos referentes históricos del territorio.

En cuanto a la dinámica de articulación entre agentes culturales en el DC San Felipe, esta 
podría catalogarse como compleja; inicialmente los agentes interlocutaron con quien 
comparte características similares, tanto en términos de producción de bienes culturales 
como espacialmente, lo que hizo que fuera percibido como un distrito cerrado en sus 
propias dinámicas barriales (San Felipe). Ello ha provocado percepciones negativas por 
parte de otros agentes culturales asentados en los demás barrios que conforman el DC, 
dificultades para articular acciones conjuntas, en la gestión de recursos públicos y en la 
consolidación del DC San Felipe como una unidad. Sumado a lo anterior, se percibe que 
los productos culturales y gastronómicos excede la capacidad de pago de los habitantes 
de la localidad. Esto ha producido la percepción de que San Felipe (barrio) es el DC San 
Felipe y que su oferta cultural y gastronómica está orientada al público bogotano de clase 
media alta y no para los habitantes del territorio:

“Lo que pasa es que ese es un tema difícil. O sea, como distrito como estaba antes, 
muy cerrado, se creía que ese distrito era solo ese barrio, fue muy cerrado y los ar-
tistas no querían participar, uno los invitaba a hacer un festival o algo y ellos decían 
que a San Felipe no iban. Primero, los artículos son muy caros, no más el consumo 
de las comidas, bebidas, así sea gaseosa o lo que sea es caro para ellos, entonces 
siempre tenían como que San Felipe era San Felipe, era un pedacito de nosotros y 
no más” (entrevista a Arturo Riveros Rodríguez - CLACP, noviembre 7, 2022).

Hay un reconocimiento de algunas experiencias de articulación entre agentes culturales 
que han intentado ir más allá de la oferta de bienes culturales al público en general y se 
preocupan por las dinámicas urbanas en las que están inmersos; reflexionan el DC San 
Felipe en su conjunto y suelen ser quienes participan de los espacios ciudadanos. Para 
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ellos la participación ciudadana es clave para hacerle seguimiento a la intervención de las 
entidades del distrito e ir configurando la propuesta de Distrito Creativo desde una ópti-
ca más comunitaria que empresarial. Aun así, la mayoría de los agentes culturales son re-
nuentes a asistir a las reuniones locales de cultura, movilidad, espacio público, etc., argu-
mentando falta de tiempo. Parece ser que en este tema aplica la afirmación de “centrarse 
en lo urgente y no en lo importante”:

“Acá el tema es que lo comunitario no viene desde el “quiubo vecino”, sino desde 
el “este man es mi socio comercial”, y las cosas comerciales afortunadamente vie-
ne una generación que ni siquiera es la mía porque yo no soy tan viejo, que entien-
de los procesos de forma un poco más horizontales y eso a nosotros nos mantuvo 
vivos, nosotros abrimos quince días antes de pandemia, literal nos mantuvimos el 
primer año de pandemia a punta de juntanzas, de todos vamos a hacer algo y gra-
tis y seguramente no nos dará nada pero eso va a ser el reel de cuando estemos 
abiertos, hicimos un festival de música online gratuito, porque no íbamos a cobrar 
por transmitir en YouTube, los artistas tocaron gratis, los que pusieron el backline 
tocaron gratis, nosotros pusimos el espacio gratis y tuvimos gente muy chévere 
que hoy en día o ya tocaron en Estéreo Picnic o están por ahí pegados de todos 
los géneros, La Muchacha Isabel, El Calvo, Briela Ojeda, Urdaneta y todo fue auto-
gestionado y ahí nos dimos cuenta que hay un montón de procesos horizontales, 
nos dimos cuenta que toda esa generación era una cochada más joven que uno, 
pero que viene con una idea de no jerarquizar tanto las cosas y como lo estamos 
relacionando acá, por también las generaciones que están manejando los empren-
dimientos pues todo es muy mecánico, todo es muy no se sale del DOFA” (entre-
vista a Andrés Proyecto Binario, noviembre 22, 2022).

“Entonces, pero hay proyectos muy interesantes que se cuestionan cosas, acá al 
frente, Plural Nodo Cultural, ese espacio es una nota porque es toda su curaduría 
plástica o de artes, son reflexiones a partir de Barrios Unidos, no solo de San Felipe, 
como el lugar donde está sino ellos han trabajado en la plaza del 12 de octubre, 
entonces muy interesante como que hay gente que sí se está preguntando ese 
tipo de cosas y pues son los que uno termina viendo siempre en las reuniones, en 
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estas cosas, a los que ustedes les dicen “háganle ya, vengan”, muchos dicen “no, 
no tengo tiempo”, o sea, es complejo, creo que la gentrificación estaría bien si des-
de el inicio hay como un interés por todos estos individuos de asociarse, o de por 
lo menos conocerse y trabajar de forma articulada, porque el que estemos solos 
cada uno lo que cada uno hace, es que pasa que las instituciones hacen las vainas 
a las patadas, entregan rápido y nosotros no nos damos ni por enterados, porque 
ellos tampoco son responsables de notificar, notificar, notificar, a uno por uno, por 
uno, por uno porque esa comunicación en algún momento se cortará. (Entrevista 
a Andrés Proyecto Binario, noviembre 22, 2022).

Por otro lado, desde las voces institucionales, se manifiesta la existencia de interesantes 
procesos de articulación con los agentes culturales y artísticos del DC San Felipe:

“Aquí ha funcionado muy bien un programa que maneja IDARTES, junto con otras 
entidades, que se llama, es cultura local, ha hecho un muy buen trabajo y ha logra-
do que muchas actividades aquí se ejecuten, actividades que son propuestas por 
los gestores culturales y por muchos agentes de la zona, galeristas y artistas, due-
ños de fundaciones y personas como yo que hacemos gestión. Es cultura local, 
ha logrado canalizar esas ideas y ha entregado presupuestos importantes para que 
esas ideas se ejecuten y muchos de esos problemas se han ejecutado con éxito y 
han sido muy beneficiosos, tanto para los gestores, como para la comunidad, que 
es la que, finalmente, se beneficia. Entonces digamos que el más notorio, el espa-
cio de articulación entre la comunidad y las instituciones, el más notorio es cultu-
ra local y desde luego, hay las becas de IDARTES, las de siempre y las becas de La 
Fuga y las becas de con cultura, que algunas han logrado quedarse aquí dentro de 
la comunidad y se han logrado ejecutar con éxito, pero fundamentalmente, es cul-
tura local, que es la que más hace presencia y es con la que la gente se siente un 
poco más identificada porque ellos tienen un espectro bastante amplio de discipli-
nas que promueven y que incentivan, entonces me parece que esa marca ha pe-
netrado muy bien. (entrevista a Agustín Franco, octubre 26, 2022).

Aún más, los espacios de interlocución que privilegian las economías creativas con las 
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entidades distritales es un proceso que se está construyendo. Desde lo local se ha logrado 
que se abran espacios de participación donde confluyen organizaciones culturales, artistas 
informales, populares y economías creativas formales. Dos de los objetivos de la CLACP es 
que haya una mayor participación de la cultura popular e informal, y que en lo posible las 
economías culturales populares e informales se formalicen con el propósito de acceder a 
mayores recursos públicos y tasa de participación en el presupuesto local de cultura.

Por otra parte, en el tema de las alianzas es importante señalar que se está avanzando en 
la articulación entre agentes, pero es un proceso embrionario; por ejemplo, la casa de la 
cultura de la localidad ha realizado varias actividades donde participan agentes culturales, 
artísticos y creativos del DC San Felipe.

Otro ejemplo significativo son las actividades culturales, más allá del galerismo, que algunos 
agentes creativos de San Felipe vienen promoviendo en festivales temáticos propios. Así las 
cosas, se puede afirmar que la articulación entre agentes en el DC es un proceso que está 
naciendo producto de la necesidad de visibilizar y reactivar económicamente el DC.

Así mismo, la articulación con agentes locales, específicamente agentes culturales de los 
demás barrios que componen el DC SF, está ocurriendo de manera tímida, pero en evi-
dente apertura. En ese sentido, uno de los derroteros de la SDCRDT es promover la articu-
lación, la participación comunitaria de los agentes creativos del barrio San Felipe, construir 
confianzas en torno a los procesos participativos.

Esto último es fundamental en la medida en que las organizaciones culturales del DC, vis-
to como un territorio compuesto por 10 barrios, perciben con recelo a los agentes crea-
tivos del barrio San Felipe por su fuerte carácter empresarial. Es la discusión en el campo 
cultural acerca de las industrias culturales; si bien los agentes creativos de SF no se cons-
tituyen en industrias culturales, es notorio que parte de sus prácticas comerciales y de 
agenciamiento corresponden a las lógicas de las industrias culturales.

“Bueno, digamos que ese es un movimiento que se está trabajando ahora, como 
Es Cultural Local y todo esto, ha logrado que se vayan abriendo los espacios tanto 
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el privado como el público, como el artista que trabaja en la calle, como los que 
no son tan formales. Sí, hay tratar que sean formales para que puedan participar 
en mayores cosas, mayores eventos, pero también veo que hay unión en algunos 
aspectos. Como te dije ahorita, en la Casa de la Cultura hicimos varias actividades 
donde participaron ellos y nos presentaron propuestas, nos dijeron que querían ha-
cer, qué industrias tenían, por ejemplo, lo de VALHALLA me parece super importan-
te con lo del flamenco, ellos han querido volverse el distrito también de flamenco, 
ya hicieron su propio festival, al cual a nosotros nos invitaron y ha estado muy ac-
tiva esa parte. Todavía falta hacer un poquito más de trabajo entre lo privado y la 
parte local, como para que abran un poquito las puertas a lo local, ¿no” (entrevista 
a Arturo Riveros Rodríguez - CLACP, noviembre 7, 2022)

■ Condiciones para el desarrollo empresarial

De igual forma, una de las condiciones para el desarrollo cultural en clave empresarial, es 
la articulación entre agentes formales, informales y populares. Este tema ha sido pensa-
do por los agentes y requieren un análisis holístico del fenómeno cultural que ocurre en 
el DC. Por un lado, las economías creativas formales realizan actividades culturales con la 
intención de posicionar su marca y producto cultural en la escena distrital; ello se traduce 
en desear elevar los estándares de calidad artística. Por otro lado, existen una serie de ar-
tistas populares que, a los ojos de las economías creativas formales, no cumplen con los 
criterios estéticos esperados para la actividad.

El resultado son una serie de tensiones entre lo formal y lo popular que le cierra las puer-
tas a la articulación entre agentes. A nuestro modo de ver, los agentes culturales, artísticos 
y creativos del DC están experimentando un conflicto de representaciones sobre la figu-
ra de Distrito Creativo y otro conflicto, más de carácter de intereses. El primero tiene que 
ver con la idea que cada agente tiene de lo que debería ser un Distrito Creativo; para los 
primeros el DC debe parecerse a la experiencia de otras ciudades del mundo, acorde a 
los procesos de globalización cultural, empresarialmente viable y a tono con la lógica de 
la economía cultural y creativa.
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El segundo grupo de agentes culturales tienen la expectativa de que el DC se constituya en 
una oportunidad de participar de la vida cultural del territorio y monetizar su participación.

Es de anotar que ambas expectativas no son antagónicas, pero representan dos visiones 
distintas de la cultura y el territorio; es una tensión entre el espacio concebido y el espa-
cio vivido, es el conflicto por la forma en que la globalización y las estructuras de poder 
económico han intentado reconfigurar ciertos territorios que son proclives a un urbanis-
mo hegemónico, promoviendo la lógica individualizante del capitalismo global, versus, el 
espacio vivido de los agentes culturales a través de los tejidos sociales comunitarios. Al 
respecto, es importante señalar que las casas de la cultura en Bogotá tienen una profunda 
raíz comunitaria y están entrando en tensión con las dinámicas empresariales en el cam-
po de la cultura que promueve la globalización.

“Lo privado es fundamental, es importante y esa actividad económica se respeta, 
pero sí creo que tenemos que tener una mayor interacción, unas reuniones donde 
se conozcan unos con los otros y puedan decir: “venga, de pronto no soy formal, 
pero desarrollo tal actividad de malabarismo”, un ejemplo, y que me puedan estar 
llamando e incluyendo en esa parte privada. Creo que sería fundamental abrir más 
esos espacios”. (Entrevista a Arturo Riveros Rodríguez - CLACP, noviembre 7, 2022)

“En este proceso estamos ejecutando dos becas de un solo proyecto, al que le lle-
vamos pedaleando desde la pandemia, donde la primera la hicimos gratis re gratis 
en rojos, la segunda una beca y las becas al fin y al cabo terminan precarizando un 
poco los procesos de cada persona que cobra, en las becas, y esta última si hubo 
algo muy interesante porque uno dice que el proyecto funciona, y funciona de for-
ma horizontal, no hay gerente y nadie es socio de nadie, porque eso también es lo 
que uno le da miedo empresarialmente eso le da mucho miedo, ni con mi herma-
no soy socio entonces uno como qué, pero está chévere que los proyectos termi-
nan, es un poco sin tanto protocolo, lo que digamos en un cartel del Estéreo Picnic 
en la parte de abajo, esa gente antes de que salga la boleta ya pagaron a todos los 
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artistas, esa gente lo está haciendo de la forma tradicional, nosotros podríamos ha-
cerlo de la forma un poco más amigable, comunitaria, un poco yendo hacia la pre-
gunta, como hacia allá”. (Entrevista a Andrés Proyecto Binario, noviembre 22, 2022).

Se relaciona el concepto de Industria Creativa con las acciones de planeación y gestión 
para la generación de recursos usando como principal materia prima su creatividad. En el 
caso particular, su iniciativa creativa ha estado orientada por su propia experiencia.

“Cuando uno estudia pedagogía en las artes, y te hablan de industrias creativas, tú 
repeles un poco esa idea porque por ejemplo, mi formación tiene más que ver jus-
tamente con la educación, con los espacios comunitarios, populares, como una 
idea del arte para la educación, ¿sí?, la industria creativa tiene más que ver con la 
parte más rentable de lo que podría ser el arte, pero por lo menos mi hacer, o mi 
trabajo, ha estado abocado a lo que se refiere a toda la parte de la gestión de mi 
propio hacer, de cómo hacer que circule, cómo vender, cómo darle sentido, in-
vestigar; La industria existe ¿no?, entrar en ella es complejo, sobre todo desde los 
lugares en los que nosotros lo hacemos, pues no somos personas que tengamos 
dinero, no pertenecemos al círculo más renombrado de las artes, nosotros somos 
muy marginales” (Entrevista a Geraldine Macías, octubre 27, 2022)

“Entonces, aquí, en este sector de San Felipe, hace falta que realmente llegue una 
inversión potente, que logren demoler una manzana completa y ahí hacer un gran 
salón de eventos o un gran inmueble que aloje eventos importantes aquí en el ba-
rrio”. (Entrevista a Agustín Franco, octubre 26, 2022).

Es de importancia nombrar la labor que se ejerce desde los artistas hasta las instituciones 
en la intervención y realización de festivales como el Open San Felipe, desde diferentes 
campos se reconoce que esta organización desempeña un papel importante en la gene-
ración de la dinámica cultural.

“La percepción es positiva en cuanto a que las personas que están ahí metidas en 
el cuento. participan colaboran son activos; uno, cuando ve el Open se da cuenta 
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como de esa de esa participación y como como ese orden que genera esas activi-
dades, además que” (Entrevista a Elkin Martínez, noviembre 24, 2022)

Por otra parte, indagando se denota que no existe apropiación del concepto Industrias 
Creativas, argumentan la falta de inversión estatal en el sector, se presenta el reclamo fren-
te a la falta infraestructura como escenarios de congregación, participación y promoción 
de las actividades artísticas.

“Eso fue un tema que se inventaron, porque realmente, eso no ha sucedido, ni aquí, 
ni en ningún lado y te digo, yo no he visto en donde opere una industria creativa, ex-
cepto que tenga que ver con tecnología, que tampoco, digamos que aquí hay cier-
tos laboratorios, en donde se mueven laboratorios tecnológicos, pero tampoco al-
canzan a ser como una industria y vuelvo a la pregunta anterior, aquí hace falta que 
el gobierno, ahora que tenemos una nueva ministra, que seguramente tiene más afi-
nidad con los temas culturales y que recibió un presupuesto bastante gordo, empie-
ce, realmente, a orientar esos presupuestos, sobre todo, al mobiliario arquitectónico, 
o sea, si aquí no tenemos, en el barrio San Felipe, un edificio, en donde se puedan 
montar los eventos grandes que se necesitan para que este barrio opere, no se va a 
lograr, porque es que aquí hay casas que están mal transformadas, aquí hay peque-
ños locales, bares que están construidos para ser bares, pero no para alojar un festi-
val de cine como el de Enrique Laguado. Enrique Laguado vino aquí feliz, contento, 
pensando que aquí teníamos los super espacios, y salió defraudado porque aquí no 
existen y montar un festival como Bogocine, que ya tiene una tradición, que tiene un 
nivel de calidad bastante y que está era la versión número 20, o sea, ya tiene un re-
corrido bastante amplio y montarlo en un local que no reúne las características para 
hacerlo con la calidad requerida”. (Entrevista a Agustin Franco, octubre 26, 2022)

Otro de los aspectos mencionados relacionados con las condiciones para el desarrollo 
del DC, es el tema de la participación y la articulación de acciones de los actores para su-
peración de las necesidades, en este caso, la falta elementos de urbanismo táctico. Al res-
pecto se menciona:
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“¿Qué es chévere? que la gente puede caminar, se volvió peatonal la gente puede 
caminar, pero si se dejan vehículos, si llegan con vehículo, yuca, perdieron. Eso ha 
sido como deficiencia. Como tal del programa, no podría decir que es malo. Yo 
veo que es bueno”, (Entrevista a Elkin Martínez, noviembre 24, 2022)

“Aquí existen pequeños restaurantes que están como en el proceso de sobrevivir, 
porque aquí no hay circulación de personas interesadas, digamos que a veces, este 
fin de semana si lo van a notar porque es el Open y porque toda la ciudad va a estar 
en ferias, pero digamos que hace falta, también, que la empresa privada empiece a 
apostarle aquí al barrio”. (Entrevista a Agustín Franco, octubre 26, 2022).

Uno de los conceptos fundamentales en el desarrollo de las empresas creativas es el ac-
ceso a la tecnología. En este apartado se revela la necesidad de acceder a ella y la falta de 
recursos para conseguirla. Se asocia la idea de gobernanza a la asistencia y como el con-
cepto de industria creativa debe socializarse más porque si bien está presente en el terri-
torio falta ese reconocimiento por parte de quienes integran el mismo distrito.

■ Agenda cultural

Los agentes culturales, artísticos y creativos se enfrentan a varias dificultades en su desa-
rrollo económico. En primer lugar, se desvalora económicamente la actividad creativa, lo 
cual se traduce en pagos muy bajos o en muchas ocasiones sin remuneración a quienes 
se dedican a la creatividad; en palabras de uno de los informantes, “resulta que siempre 
que nos llaman a nosotros a desarrollar actividades lo que sucede es que es gratis, o el 
pago es demasiado bajito, entonces creo que debemos tener unos estándares para las 
actividades culturales” (Entrevista a Arturo Riveros Rodríguez - CLACP, noviembre 7, 2022).

Por otra parte, los agentes de los otros barrios del DC San Felipe perciben que el proce-
so en el barrio San Felipe es cerrado y existe la posibilidad de que se estén configurando 
dos distritos creativos marcadamente separados; uno localizado en el barrio San Felipe 
con una dinámica empresarial acorde con el espacio concebido por la globalización de 
Distrito Cultural, y otro distrito que concentra en los demás barrios del DC, la actividad 
cultural comunitaria, informal o popular que tiene su propia historia y dinámica social.
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En ese sentido al referirse a las crisis o situaciones problemáticas que se presentan prin-
cipalmente en la localidad se reitera el reconocimiento o baja remuneración a los artis-
tas, “Que nos tengan un poquito más en cuenta”, porque ellos tienen que hacer entrena-
mientos, prácticas, como tú lo quieras llamar, ellos tienen que hacerlo durante un tiempo 
para desarrollar un arte, alguna actividad. Entonces ellos a veces ven reflejado muy poco 
el pago, aunque ya se están empezando a pagar los artistas, pero bueno, eso es una ta-
rea que hay que llevar, ya no sé si distritalmente para que las actividades... Ellos se cansan, 
los artistas se cansan de hacer actividades gratis, o muy mal pagas, muy, muy mal pagas”. 
(Entrevista a Arturo Riveros Rodríguez - CLACP, noviembre 7, 2022).

Para los agentes culturales, artísticos y creativos el DC SF debe ser incluyente con toda 
la oferta cultural que ocurre en el territorio. Otro aspecto importante es el precio de los 
espacios que se ofertan en los festivales debido a que no son accesibles a los pequeños 
artesanos, artistas y creativos. De no ser posible, es importante que desde lo público se 
constituya un festival que logre incluir a la pequeña economía creativa.

“Creo que para mí el distrito tiene que asumir todo, todo, tanto al que está empezando 
como el que ya lleva tiempo. Para mí eso es un distrito, el que acoge a todo, tanto al 
que canta en la calle, como al que canta en escenarios más grandes. Creo que distrito 
es eso, el distrito es el que acoge a todos los que tienen alguna actividad cultural, ar-
tesanal. Pero es que si vemos que desarrollan algunas es bastante costoso adquirir un 
espacio, lo alquilan carísimo, ya en el último evento que hicieron nos llegaron algunas 
quejas de que estaban cobrando 300.000 o 400.000 por un espacio muy pequeño, 
entonces para una persona que tienen un emprendimiento cultural, que hasta ahora 
está haciendo artesanías, o que hace, no sé, una hamaca, alguna cosa cultural y tener 
un espacio y pagarlo y sin saber si va a vender o no , creo que son espacios dema-
siados costosos”. (Entrevista a Arturo Riveros Rodríguez - CLACP, noviembre 7, 2022).

Se debe apostar por la necesidad de incluir a todas las iniciativas culturales en los distintos 
escenarios de participación en el distrito creativo así todos desde sus diversas dinámicas y 
experiencias logran sus objetivos misionales.
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“Como digo a veces: la gente no valora lo gratis; tampoco digo que sea gratis, pero 
que sea un cobro acorde a su actividad, y lo que te digo, ya como estamos en un 
distrito vital, que somos diez barrios, deberíamos mirar más esos entornos y acoger 
a todo artista, todo sin importar qué género artístico tengan ni en qué nivel esté, 
si está empezando o ya es un profesional”. (Entrevista a Arturo Riveros Rodríguez - 
CLACP, noviembre 7, 2022).

■ Urbanismo táctico

Entre los aspectos mencionados como dificultades están los relacionados con el urbanis-
mo táctico, el DC San Felipe no cuenta con parqueaderos suficientes para que las perso-
nas que hacen el ingreso al sector puedan dejar su vehículo con tranquilidad.

“¿Qué falencia veo? ¿Qué dificultad dura el distrito? El tema de todas esas macetas 
que colocaron en todas las entradas eso se ha convertido en un problema, se nos 
convirtió en un problema acá para la alcaldía porque la gente se quejó mucho por 
ese tema. Entonces esa parte, si no ha sido como chéveres. No sé el tema de la 
planeación de eso cómo funcionó que hicieron porque lo hicieron, no sé, pero en 
cuanto a comunicación con ello, fueron poquitas personas que buscaron para de-
cirle se va a hacer esto; tanto así que hay gente que iba llegando a sus casas el día 
que instalaron macetas les pusieron materas en los estacionamientos de las casas 
cuando iban a entrar, llegar usted y ver que está ahí su matera en su garaje, fue di-
fícil”. (Entrevista a Elkin Martínez, noviembre 24, 2022).

Además de la mencionada falta de infraestructura o escenarios para el montaje de sus crea-
ciones, se hace referencia a la falta de intervenciones urbanas puntuales como la adecua-
ción de parqueaderos, el mejoramiento de las vías que faciliten y motiven la salida e ingreso 
de las personas que quieran acceder a los servicios o beneficios que ofrece el distrito.

“Yo pienso que se necesitan espacios, espacios que tengan buenos aforos, en los 
que pueda hacerse un evento de 100, 200 personas, en donde se puedan hacer 
eventos importantes, grandes, de impacto. Pienso que eso es lo que se necesita 
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aquí con urgencia” (Entrevista a Agustín Franco, octubre 26, 2022)

Existe la necesidad que los procesos de intervención se realicen de acuerdo con las ne-
cesidades de cada localidad y apoyar la organización de quienes de alguna manera lle-
van un trabajo adelantado por medio de la articulación de entidades y agentes culturales.

“Con la Secretaría de Movilidad y con Cultura de que hay que hacer un ejercicio 
muy grande en esta zona, porque por ejemplo si tú te fijas en la intervención tácti-
ca, de movilidad tácita de que se hizo y el urbanismo táctico todo está concentra-
do alrededor del parque, y decíamos que si el circuito es un circuito y el Distrito es 
un Distrito, pues habría que hacer intervención de movilidad por toda esta zona, no 
solamente en el parque” (Entrevista a (Cartografía social, octubre 18, 2022).

“Entonces como que los más organizados acá en este barrio, los grafiteros, que no 
son de la localidad, muchos, también, sino que pues sus talleres, acá cerquita pues 
hay muchos también bodeguitas de donde venden como los insumos y todas esas 
vueltas, pero ellos son los más organizados, el comercio, bueno, gastronómico se 
está empezando ordenar de forma muy interesante, tanto pues que ya le paró bo-
las hasta el DADEP para decirles como a cielo abierto, pero hay cosas interesantes, 
bueno, si un restaurante puede aprovechar ese pedazo de andén que peatonaliza-
ron y no ser unos bolardos, disuasivos para los carros pues mejor, ellos son, ellos 
la tienen muy clara también, la gastronomía, para algo y es que las artes son, a pe-
sar de ser artistas de verdad es muy jodido, es un gremio muy celoso, muy puris-
ta, que yéndose hasta las dinámicas que le funcionan a este barrio, es que en este 
barrio no van a montar un museo y a un museo no le interesa vender, el que llega 
acá con este afán de comercializar arte pues llega con el afán de comercializarlo y 
tienen que darle los números porque al fin y al cabo pagan un arriendo” (Entrevista 
a Andrés Proyecto Binario, noviembre 22, 2022).
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4.5 DISTRITO CREATIVO Y DIVERSO LA PLAYA

4.5.1 Historia y memoria barrial (poblamiento u origen).  
Contexto histórico del territorio.

En la localidad de Chapinero está ubicado un lugar llamado La Playa, caracterizado por la 
existencia de músicos que ofrecen su servicio en la calle, y los cuales muchas veces ya han 
acordado una transacción con el cliente, por un espectáculo o una serenata; esto ocurre en 
la calle a orillas de la fachada de la casa de la novia, esposa o madre y donde propios y aje-
nos disfrutan de 20 minutos de música popular; no decimos de música mexicana porque al 
pasar de los tiempos y la llegada de nuevos géneros musicales, estos se fueron incorporan-
do en este espacio, los hijos y nietos de los primeros con sus propias apuestas.

Siguiendo a Oscar Fernando Corredor (2018), el concepto de “La Playa” en el contexto 
bogotano hace referencia a “un lugar de la ciudad en el que se concentran personas que 
realizan la misma actividad”, como, por ejemplo, la Playa de repuestos del 7 de agosto, la 
Playa de taxistas de la Calle 142, la Playa de la Plaza España y la Playa de músicos popu-
lares de Chapinero en la Avenida Caracas, entre las calles 53 y 56 (Corredor, 2018, p. 14).

Su historia inició en 1958 cuando el litógrafo mexicano Alfonso Regla Mora llega a Bogotá 
y como todos los mexicanos de la época frecuenta el restaurante México Lindo (Calle 55 
con Caracas), más tarde, en el restaurante Rafael (Carrera 13 con 59), él junto con la dueña 
conforman el grupo Tapatío. (Alfonso Regla: el primer mariachi, El Tiempo, 29 de noviem-
bre de 2007). Ya la cultura mexicana había entrado desde la década de los cuarenta con 
el cine de Pedro Infante, Mario Moreno “Cantinflas”, los hermanos Soler, María Félix, Sara 
García, Germán Valdés “Tin Tan”, entre otros. Gracias al cine, la música mexicana predo-
minaba en los sectores obreros, pero aún no se extendía a otros sectores sociales.

En los setenta se conforma la asociación Artistas Unidos de Colombia (Av. Caracas con 
Calle 54) prestando el servicio de serenatas a domicilio al estilo de la Plaza Garibaldi en 
Ciudad de México. Al mismo tiempo, los grupos de mariachis que prestaban su servicio 
en bares y restaurantes fueron desplazados por otros espectáculos en vivo y arribaron al 
lugar buscando ingresar a la asociación. Los que no lograron hacer parte de la asociación 
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terminaron ofreciendo su servicio en la calle. (Ramos Caicedo, 2022).

En palabras de Ramos Caicedo (2022), “Ese nuevo escenario cultural de calle, ilegal pero 
legítimo, alternativo, cargado de experiencia y música mariachi, es lo que se conoce aún 
como La Playa” (14). En la década de los ochenta se amplió la oferta musical a otros géne-
ros musicales populares debido a los procesos de crecimiento poblacional y urbano que 
Bogotá venía experimentando desde décadas atrás por el conflicto armado y la influencia 
del narcotráfico en la cultura y economía colombiana.

Por otra parte, el DC La Playa no es solamente lo que comúnmente se reconoce como 
tal. También lo conforman bares, restaurantes y una gran variedad de comercio, sin em-
bargo, en este caso, es importante hablar de la presencia que la comunidad LGTBIQ+ 
ha tenido en la localidad de Chapinero. A partir de la política pública de inclusión (2007), 
Bogotá se convirtió en la ciudad abanderada en el país, asimismo, y de acuerdo con la 
investigación de David Fernando Portillo de León (2015) en la cual hace referencia al pe-
riodo de 1991-2001 en donde se vieron grandes cambios ya que la nueva constitución 
política reconoció los derechos de las minorías poblacionales del país, se puede concluir 
que a partir de este momento surge una gran variedad de establecimientos de homoso-
cialización y la intensificación en el comercio enfocado en suplir servicios a la comunidad 
LGTBIQ+. En este sentido, Chapinero se fue consolidando con el paso del tiempo, como 
el epicentro de interculturalidad de la ciudad de Bogotá, contando con una de las disco-
tecas más grandes e importantes del país para la comunidad LGBTIQ+ (Theatron).

La música y los lugares de encuentro para disfrutar de estos ambientes hacen que se ge-
neren espacios de socialización, de intercambio de ideas y de compartir los mismos gus-
tos. Esto pasa en Chapinero, toda actividad cultural gira en torno a la música incentivando 
así la creación nuevos eventos culturales y artísticos, como bien lo plasma la investigación 
de Avril Esnehyder Cotacio Chilito (2014), en donde visibiliza la transformación continua 
que tienen los paisajes culturales, teniendo relevancia la institucionalidad desde sus nor-
mas, con el propósito de construir ambientes seguros, inclusivos y para la visita de espec-
tadores con gustos e interés por conocer diferentes culturas.
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Según información publicada por Arias Clavijo, (2020) el Distrito Creativo está ubicado en-
tre las localidades de Chapinero y Teusaquillo, con una delimitación entre las calles 53 y 
61, y entre las carreras 7 y 15. Este DC tiene un alto flujo comercial, ya que abarca zonas 
residenciales, instituciones educativas, y el Parque de los Hippies, epicentro cultural con 
una antigüedad de más de 60 años.

Mapa 10. Polígono - Distrito Creativo La Playa

Fuente: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Elaboración propia.
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4.1.2 Vocación artística, cultural o creativa  
y sus criterios de subdivisión o zonificación vocacional.

A continuación, se presenta una descripción cuantitativa de los agentes culturales, artísti-
cos y creativos del Distrito Creativo y Diverso La Playa que procura dar cuenta de las ca-
racterísticas sociodemográficas del territorio objeto de estudio.

I. Información sociodemográfica de los socios fundadores

Para este capítulo, se realiza el análisis a partir de los datos suministrados por quienes lide-
ran las organizaciones, incluyendo información de los socios - fundadores, administrado-
res y representantes22 que equivalen al 73,5% (25 encuestados) del total de personas en-
cuestadas (34 encuestados) en el Distrito Creativo y Diverso La Playa.

Gráfico 77. Rol o función que desempeña el encuestado dentro de la organización:

Socio fundador
35,3%

Otro
26,5%

Administrador
38,2%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

En el gráfico 77 se observa que más del 38% de los encuestados se reconocen como 

22  Se excluye en el análisis del primer capítulo relacionado con información sociodemográfica los perfiles relacionados con “otros” y “no saben o no 
responden”.
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administradores, seguido por aquellos que indicaron ser socios fundadores (35,3%). Por su 
parte, un 26,5% mencionó que tiene otro tipo de rol en la organización.

Gráfico 78. Género con el que se identifican los socios  
- fundadores, administradores y representantes

Hombre
60,0%

Mujer
28,0%

NS/NR
8,0%

LGTBIQ+
4,0%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Con relación a la información obtenida en la gráfica 78 se puede evidenciar que los hom-
bres hacen mayor presencia en el Distrito Creativo con un total de 60,0% de las respues-
tas emitidas en las encuestas, seguido por quienes se reconocen como mujeres (28,0%) 
y LGTBIQ+(4,0%).
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Gráfico 79. Orientación Sexual de los socios  
- fundadores, administradores y representantes

Homo sexual
8,0%

NS/NR
20,0%

Heterosexual
64,0%

Bisexual
8,0%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Con el objetivo de identificar la orientación sexual de los socios - fundadores, administra-
dores y representates encuestados en el DC y Diverso La Playa por medio de encuestas, 
se logra concluir que el 64,0% de la población respondieron que su orientación sexual es 
clasificada como heterosexual.

Gráfico 80. El encuestado de acuerdo a su cultura, o rasgos físicos de los socios - 
fundadores, administradores y representantes

Otro
40,0%

NS/NR
52,0%

Mestizo
4,4%

Afrocolombiano...
4,4%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.
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Como se puede observar en el gráfico, se encontró que la mayor parte de los agentes ar-
tísticos, culturales y creativos se consideran como provenientes de otras identidades cul-
turales (40,0%), seguido por aquellos que comentan ser afrodescendientes (4,0%). Una 
gran proporción de agentes prefiere no responder o no sabe a qué entidad étnica perte-
nece (52,0%).

Por otra parte, sobre las discapacidades, el 4,0% de los encuestados mencionó que pre-
senta limitaciones diferentes a moverse o caminar, usar sus brazos o manos o ver a pesar 
de usar gafas.

Gráfico 81. Edad de los socios - fundadores, administradores y representantes

Entre 46 y 55 años
8,0%

Mayor a 55 años
12,0%

NR
16,0%

Entre 36 y 45 años
12,0%

Entre 26 y 35 años
40,0%

Entre 18 y 25 años
12,2%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

En la gráfica 81 se evidencia que la mayoría de socios - fundadores, administradores y re-
presentantes se caracterizan por tener una edad entre los 26 y 35 años (40,0%), seguido 
por aquellos que tienen entre 36 y 45 años de edad (12,0%) y más de 55 años (12,0%).
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Gráfico 82. Nivel máximo de estudios alcanzado por los socios  
- fundadores, administradores y representantes

Técnico
4,0%Universitario

60,0%

Bachillerato
16,0%

NS/NR
4,0%

Maestría
4,0%

Tecnólogo
12,0%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Los agentes artísticos, culturales o creativos se caracterizan por contar en su mayoría con 
estudios universitarios (60,0%), seguido por aquellos que tienen título de bachiller (16,0%) 
y técnico (4,0%). En contraste, pocos agentes han realizado estudios de posgrado, como 
y maestría (4,0%).
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II. Información actividades culturales y creativas

Gráfico 83. Actividades cultural y creativa principal que desarrolla el encuestado

Act. manu. de la econ. creativa 

Act. asociativas y de regulación

Diseño

Artes escénicas y espectáculos

Edu. cultural y creativa

Audiovisual

NS/NR

Fonográfica

0,0% 10,0% 30,0%20,0% 40,0% 50,0%

50,0%

17,6%

14,7%

5,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Destaca para este Distrito que la mayoría de agentes encuestados desarrolla actividades 
relacionadas con las artes escénicas y espectáculos (50,0%), seguida por actividades ma-
nufactureras (17,6%) y el diseño (14,7%).

Gráfico 84. Eslabones de la cadena de valor

Eslabon 1:
creación

Eslabon 2:
producción

Eslabon 3:
distribución

Eslabon 4:
promoción

Eslabon 5:
comercialización

Eslabon 6:
exibición

0,0% 25,0% 50,0% 75,0%

38,2%

47,1%

47,1%

55,9%

55,9%

82,4%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia
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De acuerdo con la información obtenida sobre cadenas de valor23, se evidencia que de 
los 34 agentes encuestados, la mayoría de organizaciones se encuentra o desarrolla 
actividades hacia el eslabón de comercialización, y en los eslabones de distribución y 
exhibición24.

III. Una primera aproximación al mapa de formalidad

Las economías creativas en el DC pueden ser de tipo formal, informal y popular. La prime-
ra tiene que ver con las economías creativas que han formalizado su actividad ante las en-
tidades correspondientes, a saber, Cámara de Comercio, DIAN, Alcaldía Mayor de Bogotá, 
entre otras. Al contrario, la economía creativa informal se refiere a las actividades econó-
micas culturales, artísticas o creativas que no están siendo reguladas por las entidades del 
gobierno nacional o distrital, o no se encuentran registradas oficialmente. Esto incluye 
una serie de actividades culturales que ocurren en el DC basados en el trabajo informal, a 
tiempo parcial, en el hogar y la calle. Sin embargo, algunas actividades económicas cultu-
rales, artísticas o creativas se desarrollan de manera popular; es decir,además de ser infor-
males, tienen el rasgo de hacer uso de los espacios públicos y exponer la cultura popular. 
En dicho segmento de la población dedicada a la cultura se encuentra el arte callejero, 
algunas agrupaciones musicales, el teatro callejero, la cuentería, etc.

23 Desde la SCRD, basados en la definición de la UNESCO (2009), se desarrolló una propuesta de cadena de valor integrada por seis eslabones que re-
presentan, en términos generales, los procesos del sector cultural y creativo de Bogotá, a partir de los cuales, los agentes pueden orientar la formulación 
de sus proyectos. 1 eslabón: Creación: Involucra la inspiración e identificación de contenidos que posteriormente se materializan en bienes o servicios. 2 
eslabón: Producción: Materializa bienes o servicios a través del uso de herramientas especializadas, infraestructura o procesos de fabricación. 3 eslabón: 
Distribución: Pone al alcance de consumidores o exhibidores bienes o servicios finales, haciendo uso de diferentes canales. 4 eslabón: Promoción: Posiciona 
un bien o servicio logrando que los consumidores se interesen y se apropien de este. 5 eslabón: Comercialización: Dispone de bienes y servicios para su 
consumo final a cambio de redistribución y 6 eslabón: Exhibición: Como las salas de cine, teatros, empresas especializadas en venta de tiquetes, librerías.
24  Este cálculo se realiza teniendo en cuenta que una organización puede estar desarrollando actividades enfocadas en uno o más eslabones de la cadena 
de valor.
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Gráfico 85. Clasificación de la organización respecto a la formalidad

Informal
20,6%

NS/NR
5,9%

Formal
73,5%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

El gráfico señala que, de los 34 agentes encuestados, el 73,5% se autodenomina como 
una organización de carácter formal, el 20,6% informal y el 5,9% no sabe o no responde 
por diversas causas, entre ellas, desarrollan actividades artísticas populares.
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Mapa 11. Formalidad - Distrito Creativo y Diverso La Playa

Fuente: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Elaboración propia.
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El mapa muestra las concentraciones de las organizaciones formalizadas en el Distrito 
Creativo La Playa, resaltan principalmente dos zonas: carrera 7ma entre calles 55 y 56, y 
alrededor del parque de Los Hippies, junto con aquellas personas que se autoreconocen 
como informales.

Gráfico 86. La organización cuenta con Registro Único Tributario (RUT)

Si
73,5%

No
20,6%

NS/NR
5,9%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

El gráfico 86 muestra que el 73,5% de los encuestados menciona que su organización tie-
ne RUT y el 20,6% no lo tiene, lo cual brinda una aproximación al grado de formalidad de 
la actividad creativa en el Distrito Creativo.

Gráfico 87. La organización cuenta con registro de Cámara de Comercio

Si
76,5%

No
20,6%

NS/NR
2,9%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.
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Se puede identificar que el 76,5% de la población encuestada que hace parte del DC La 
Playa se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio, seguido por un 20,6% que no 
se encuentra registrado.

Gráfico 88. Tipo de organización

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%
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Iniciativa no formalizada

Empresa unipersonal

NS/NR
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11,8%

11,8%

8,8%

8,8%

8,8%

5,9%

2,9%

2,9%

38,2%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

Por otra parte, según el gráfico 88, cuando se le pregunta a los agentes artísticos, cultu-
rales y creativos sobre el tipo de negocio u organización ellos responden que la mayor 
parte (38,2%) está registrado como comerciante, empresa unipersonal (8,8%), es decir, de 
forma empresarial; mientras que las formas de organización colectiva y sin ánimo de lu-
cro representadas en asociaciones, corporaciones y fundaciones son el 11,8%, 8,8% y 5,9% 
respectivamente. Otro dato interesante tiene que ver con las iniciativas populares y no for-
malizadas, las cuales representan un un 5,8%.

IV. Historia organizacional

Otra forma de observar las características de las economías creativas en el territorio es a 
través de su historia organizacional. Ella permite comprender en el tiempo los atributos 
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que van adquiriendo, a saber, cuánto tiempo lleva funcionando, cuánto tiempo lleva fun-
cionando en el Distrito Creativo y en qué etapa de desarrollo organizativo se percibe.

Gráfico 89. Tiempo de funcionamiento de la organización

0,0% 20,0% 30,0%10,0%

10 años y más

De 5 a menos de 10 años

De 3 a menos de 5 años

De 1 a menos de 3 años

Menos de un año

35,9%

26,47%

17,65%

11,76%

8,82%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

En ese sentido, se puede concluir que la mayoría de las organizaciones que están en el 
Distrito tienen un tiempo mayor a 10 años (35,2%), seguido por aquellas organizaciones 
que tienen entre 1 y 3 años de funcionamiento (26,4%).

Gráfico 90. Etapa de desarrollo del negocio

0,0% 20,0%10,0% 30,0%
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NS/NR
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35,3%
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20,6%
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.



240

Asimismo, el gráfico 90 muestra con respecto a la etapa del negocio25 que el 35,3% se en-
cuentra en etapa de consolidación de su negocio, el 32,4% en etapa de escalamiento, el 
20,6% en etapa de capital semilla y el 8,8% en etapa temprana.

V. Desarrollo económico de la organización

Gráfico 91. ¿La Organización genera  
ingresos propios para su funcionamiento?

Gráfico 92. ¿Con cuántos  
trabajadores cuenta este negocio?

Si
97,1%

NS/NR
2,9%

0,0% 50,0%25,0% 75,0% 100,0%

Menos de 10
(Micriempresa)

Más de 10 hasta 50
(Pequeña empresa)

82,4%

17,6%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

25  Concepto tomado de: TEC Empresarial 2006. Semilla (Seed Stage): Se da cuando la ejecución de un proyecto de negocio y la manufactura o co-
mercialización de un producto, deben cumplir ciertas etapas previas para realizarse, tales como el desarrollo de un plan de negocios, prototipos e in-
vestigaciones, entre otras. Etapa temprana (early stage): Se da cuando una empresa está en proceso de comercialización inicial o ha estado en proce-
so de ventas por un corto período de tiempo y necesita capital con el fin de desarrollar sus productos y financiar esta comercialización inicial. En esta 
etapa las empresas normalmente tienen una antigüedad de entre un (1) año y tres (3) y tienen menos de diez (10) empleados. Igualmente, presen-
tan las primeras ventas y flujos de caja negativos dado que se encuentran en los primeros años de operación y no han llegado al punto de equilibrio 
(breakeven). Etapa de escalamiento (early growth):  En esta etapa las empresas ya cuentan con un producto o servicio probado, una cartera de clientes 
y un historial (quizá breve) de desempeño. En este punto buscan capital para expandir sus operaciones en forma significativa, sobre la base del nego-
cio existente. De esta manera, una empresa podría necesitar recursos externos para financiar aspectos tales como el incremento del capital de trabajo, 
el incremento en la capacidad de producción, un mayor desarrollo de los productos existentes, desarrollo de nuevos mercados, etc. Este capital se co-
noce también como capital de “desarrollo” o “crecimiento”. En esta etapa las empresas ya tienen un historial de operaciones de entre un (3) y cinco (5) 
años, generalmente tienen más de diez (10) empleados y presentan un incremento significativo en ventas. En términos de utilidades, estas son positi-
vas aunque usualmente son reinvertidas en el crecimiento de la empresa. Etapa de consolidación: 5 años o más y un crecimiento promedio moderado.

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/214129
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Destaca que la mayoría de las organizaciones generan sus propias fuentes de ingresos 
(97,1%). Adicionalmente, el 82,4% de los encuestados mencionó que la organización 
cuenta con menos de 10 empleados, tan solo el 17,6% tiene entre 10 y 50 trabajadores.

Por otra parte, más del 38% de los encuestados mencionó que no sabe o no desea su-
ministrar información del tipo de contrato26 con el cuál cuenta sus trabajadores, sin em-
bargo, respecto a quienes dieron este tipo de información, resalta que la mayoría utiliza 
como modalidad de contratación el contrato a término indefinido (20,5%), seguido por el 
contrato formal a término fijo (20,5%).

VI. Asociatividad

Gráfico 93. La Organización ha generado algún tipo  
de asociación dentro de la comunidad de influencia.
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38,2% No

52,9%

NS/NR
8,8%

Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

26  Este cálculo se realiza teniendo en cuenta que una organización puede contar con más de una modalidad de contratación..
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El gráfico 93 muestra si las organizaciones han sido promotoras de la creación o desarro-
llo de organizaciones en su área de influencia, a lo cual la mayoría (52,9%) menciona no 
haber liderado ningún proceso o acción que fomente la conformación o funcionamiento 
de una organización. En este sentido, se destaca la oportunidad para crear lazos entre or-
ganizaciones y la comunidad, así como mejorar los espacios y encuentros entre los agen-
tes del sector de este Distrito Creativo donde se fomente el trabajo colaborativo y en red.

En cuanto a la participación de los agentes en algún tipo de asociación, la gran mayoría des-
conoce de su existencia en el Distrito Creativo, sin embargo, aquellos agentes que sí han par-
ticipado mencionan haberlo hecho en organizaciones culturales y asociaciones sectoriales.

VII. Tipo de relación comercial

Gráfico 94. Tipo de mercado de bienes y servicios donde participa la organización
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que el principal mercado de bienes del 
Distrito Creativo se encuentra a nivel distrital con un total de 67,6%, siguiendo el nivel na-
cional con un total de 17,6%. Es importante resaltar para este Distrito que un 11,8% se en-
cuentra dirigido hacia el mercado internacional.
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VIII. Uso de espacio público

Gráfico 95. Tipo de espacio que utiliza la organización  
para el desarrollo de su actividad.
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Fuente: Dirección de Economía, Estudios y Política SCRD (2023). Elaboración propia.

El gráfico 95 muestra que la mayoría de los agentes desarrollan sus actividades culturales 
y creativas en espacios privados (61,8%), en infraestructura pública (20,6%) e infraestruc-
tura propia (17,6%).
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IX. Entrevista a nuestros agentes del Distrito Creativo y Diverso La 
Playa

1. Vocación

a. Diversidad vocacional

Uno de los elementos claves de la filosofía detrás de la oferta cultural de los agentes es la 
promoción de la diversidad, en la complejidad y plenitud del término. El DC y Diverso La 
Playa está ubicado en la centralidad de la ciudad y por ello se ha constituido a lo largo de 
las décadas en lugar de encuentro y desencuentro de las prácticas sociales y culturales; 
esta característica le confiere al DC una identidad que puede ser promovida por medio 
de los “multiespacios” en el que confluyen sus residentes, transeúntes, visitantes, agentes 
culturales, entidades públicas, etc., porque allí

“está la comunidad LGTBIQ+ hay niños, hay personas de la tercera edad, hay mi-
grantes, hay gente joven, hay estudiantes, hay empresarios, hay vendedores ambu-
lantes; es decir, es un distrito diverso”. Otro elemento que lo hace diverso es que 
las agendas culturales integran lo cultural, lo artístico, el esparcimiento y lo gastro-
nómico que hace parte también de lo cultural”. (Entrevista a miembro del Consejo 
Local de Arte, Cultura y Patrimonio – Alcaldía Local de Chapinero).

Asimismo, algunos agentes culturales tienen la expectativa de promover la práctica y el 
aprendizaje de los idiomas como práctica cultural, es decir, como forma de democratiza-
ción del conocimiento, en el que,

“se dé más cabida a este tipo de proyectos, porque ya venimos varios intentando 
hacerlo de forma creativa para que la gente pueda conectarse con los idiomas, con 
los idiomas ampliar la visión de vida, con la visión de vida pueda hacer muchas co-
sas, aprendiendo los idiomas o practicando con gente de diversos lugares, te pue-
des motivar a salir, te puedes motivar a estudiar, a estudiar en otros sitios, saldrías, 
aprendes y regresas y aportas a tu sociedad.” (entrevista a Cristián Fernández, 2 de 
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noviembre de 2022).

La diversidad vocacional del DC y Diverso La Playa se caracteriza por cuatro agendas cul-
turales. La primera son las agrupaciones de serenatas de música popular (mariachis, valle-
nata, carrilera, norteña, cumbia, etc.) que están asentados en el sector de la Playa (entre 
la Calle 53 y 58 en la Avenida Caracas); la segunda oferta cultural, denominada por sus 
propios agentes como diversa, gira en torno a gastrobares, actividades de entretenimien-
to y la rumba orientada a la población LGTBIQ+; la tercera son los teatros y escenarios de 
múltiple propósito; la cuarta agenda tiene que ver con las actividades artísticas y culturales 
que se desarrollan en el parque de los hippies.

De las agendas enunciadas, hay dos actividades artísticas emblemáticas en el DC y Diverso 
La Playa, los grupos de mariachis y los teatros. La música es una actividad artística predo-
minante en el DC; la mayoría de las actividades culturales que ocurren en el territorio in-
volucran la música, como, por ejemplo, el sector de la Playa, los bares y discotecas, los 
teatros, etc. Aun así, las demás agendas culturales se han venido abriendo espacios con 
otro tipo de actividades artísticas y culturales que ofrecen la oportunidad de consolidar la 
figura del DC.

“El Distrito Creativo y Diverso La Playa tiene su parte, su dinámica que es cultural, 
de música de tradición donde se arraiga con el tema de La Playa y demás, donde 
es el tema de los mariachis y esa oferta musical, pero trae otras consecuencias que 
se ha generado ahí, que se está envejeciendo la población que está ahí viviendo, 
pero también se está ampliando [el DC] en su ejercicio de desarrollo alternativo en 
temas de industrias gastronómicas, turísticas y hoteleras que puedan estar en este 
sector.” (Entrevista a miembro del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio – 
Alcaldía Local de Chapinero).

Por otra parte, se identifica como prioritario las acciones dirigidas hacia mejorar las con-
diciones de trabajo y los niveles de asociatividad en esta zona. Además, se hace necesa-
rio apoyar las iniciativas de los agentes artísticos en torno a la ubicación de un lugar que 
les permita ofertar sus servicios, fortalecer sus organizaciones empresariales o sociales y 
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dignificar su oficio. Asimismo, se requiere cualificar los servicios que ofertan a través de 
proyectos de formación artística y de gestión cultural.

“Entonces no solo es musical y teatral sino todo lo que conlleva su cadena de visi-
ta, entonces en esta parte tenemos toda la parte universitaria, que colinda con este 
Distrito que hace una cultura en su momento que hace que ese Distrito se crezca 
en el ejercicio de lo que ofrece a los visitantes, a unos que se llaman… estas perso-
nas que no están en la localidad sino en ciertas horas del día y se van.” (Entrevista 
a ÁREA DE CULTURA - ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO, 17 de octubre de 2022).

Los agentes culturales perciben que el DC cuenta con una amplia oferta cultural en la 
que sus visitantes consumen los servicios de gastronomía, turística, hoteles, gastrobares, 
la musicalidad, es decir,

“Aquí en todo esto hay un ADN completo, es decir no hay una zona tan potente 
comercialmente porque no es la inversión de grandes lugares, pero son sitios alter-
nativos que generan esa vinculación y esa atracción de los que visitan el Distrito”. 
(Entrevista a ÁREA DE CULTURA - ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO, 17 de octu-
bre de 2022).

Sumado a lo anterior, en el DC hay una amplia oferta cultural en materia teatral; allí se 
encuentran teatros emblemáticos en la historia reciente de la ciudad, como, por ejem-
plo, el Teatro Libre Chapinero, Teatro de Garaje, Cabaret Rosa, Café Cinema y Travóla 
Santa. Por otra parte, el Parque de los hippies tiene su propia dinámica y hace parte 
de un escenario compartido con el Distrito Diverso, en el cual se desarrolla la cultura 
LGTBIQ+ de la ciudad.

b. Apropiación social

Artistas y agentes creativos del DC y Diverso La Playa, se han apropiado socialmente del 
territorio a través de las acciones que realizan en su día a día. En ese sentido, en el DC hay 
una serie de acciones físicas de demarcación y manifestación de poder que definen la te-
rritorialidad que ejercen los actores sociales y en específico, los agentes culturales. Por 
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ejemplo, la apropiación social del territorio por parte de los músicos de la Playa está de-
marcada por la forma en que ellos han estratificado su oficio en el lugar, y coexisten con 
residentes, comerciantes y la economía ilegal. Así las cosas, en el DC y Diverso La Playa 
ocurren algunas actividades económicas desiguales que generan una geografía de poder 
caracterizada por algunas fragmentaciones, tensiones y conflictos.

En consecuencia, los agentes perciben el DC y Diverso La Playa como un territorio en 
donde coexisten dos espacios geográficos distintos, un espacio instrumental-funcional 
y otro simbólico-expresivo; es decir, La Playa existe como espacio de expresión estéti-
ca propia de un arte y oficio (la historia de la música popular en Bogotá) y de la estética 
LGTBIQ+, en contraste, se encuentra un espacio instrumental-funcional de actividad eco-
nómica legal e ilegal. La primera forma de apropiación social del territorio responde a las 
identidades deseadas, pero no consolidadas, la segunda responde al espacio percibido y 
vivido en la lógica de la supervivencia económica. En ese sentido, se debe fortalecer la 
concepción del espacio geográfico como un entorno con posibilidades de desarrollo de 
una economía creativa con identidad propia (Distrito Creativo Diverso).

2. Territorio

Zonificación vocacional

El Distrito Creativo está configurado espacialmente a partir de sus actividades culturales, 
artísticas y creativas. Así, se puede afirmar que en realidad existen tres lugares que desa-
rrollan algún tipo de actividad cultural, pero desconectados entre sí. Por un lado, el sec-
tor de la Playa o Playita sobre la Avenida Caracas entre las calles 53 y 56; por otro lado, la 
zona de bares y gastrobares que concentran la oferta cultural de rumba, mayoritariamen-
te orientada a la comunidad LGTBIQ+ ubicada entre las calles 57 y 59 y las carreras 13 y 
7a . Otro tipo de actividad cultural ocurre en los diferentes teatros asentados en el DC. A 
continuación, se presentan las características espaciales del DC a partir de los datos geo-
rreferenciados, los cuales dan cuenta de composición étnica, nivel educativo, actividades 
culturales desarrolladas por la organización, etc.

Territorialidad y apropiación social del espacio
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En el presente apartado se hará referencia a la forma en que los agentes culturales, artísti-
cos o creativos se han apropiado del territorio. Para tal efecto, se hace uso de los concep-
tos de espacio concebido (la forma en que el poder, el Estado y el mercado han conce-
bido el territorio), espacio percibido (la forma en que los agentes han usado y apropiado 
económicamente el territorio) y espacio vivido (la forma en que los agentes han construi-
do significados y símbolos en torno al territorio).

a. El DC La Playa como espacio concebido

Los antes culturales, artísticos y creativos del DC y Diverso La Playa mencionan la necesi-
dad de potenciar la figura de los Distritos Creativos en la ciudad, especialmente en su te-
rritorio. Lo anterior se evidencia en la medida en que no hay consenso entre los agentes 
culturales del DC sobre la espacialidad del territorio; para algunos, ligados a la actividad 
del sector de la Playa, el DC es el lugar donde históricamente se han asentado los gru-
pos de serenatas y lo demás está por fuera del DC. Esto demuestra que hay una potencial 
oportunidad frente al desarrollo de ejercicios y acciones que permiten la apropiación de 
la figura del DC que contemple la comprensión de su carácter diverso.

Al respecto, otra característica importante mencionada por los actores del territorio es 
que los agentes culturales del teatro, bares y gastronomía reconocen la existencia de los 
grupos de serenatas del sector de la Playa, pero no a la inversa; lo anterior explicado por 
la condición histórica y cultural del territorio, lo que a su vez denota la baja cohesión so-
cial de los agentes culturales del DC como gremio, la tensión entre lo “moderno y lo anti-
guo” y las representaciones sociales discriminatorias. De este modo, hay una tensión en-
tre el espacio concebido de DC La Playa y el espacio percibido por los agentes culturales

b. El DC La Playa como espacio percibido.

La forma en que los agentes culturales perciben el espacio se enfoca hacia la carga histó-
rica y cultural que le asigna características diferenciadoras al DC, de otros espacios geo-
gráficos de la ciudad en donde también hay economía creativa. En primer lugar, el DC La 
Playa se caracteriza por su historia ligada a las serenatas de grupos de mariachis; en se-
gundo lugar, es un DC con el acento en su carácter diverso debido a la presencia de ac-
tividad cultural creada y orientada a la población LGTBIQ+; en tercer lugar, es un espacio 
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de encuentro para los músicos que carecen de espacios propios de presentación (parque 
de los hippies) sin que sea necesaria su gestión formal.

“siendo La Playa un centro cultural alternativo en el cual se pueden desarrollar acti-
vidades, siempre solo se asociaba al tema mariachis, porque es la parte que se co-
nocía de La Playa, el área de mariachis, vallenato, musical de trío que se da, que se 
da un nombre para exaltar ese ejercicio, pero que obviamente no se da a conocer 
todo el límite donde se está dando” (Entrevista a ÁREA DE CULTURA - ALCALDÍA 
LOCAL DE CHAPINERO, 17 de octubre de 2022).

Es decir, los agentes culturales, artísticos y creativos del DC no perciben un territorio, sino 
dos. Por un lado, el sector de la Playa (Avenida Caracas entre calles 53 y 56) y el sector 
arriba de la Carrera 13, en el que se interpreta que

“ellos hacen llamarse Distrito diverso, dentro del Distrito cultural La Playa, entonces 
ellos tienen su dinámica y entonces yo si lo trato de marcar en el Distrito Cultural La 
Playa me estoy reservando solo una población que es la LGTBIQ+ donde ellos ya 
ganaron una posición, entonces cambia el ejercicio de verlo como Distrito diverso 
solo con Distrito La Playa (...) es decir aquí si hablamos de Chapinero, Chapinero 
es el bastión de Bogotá en el tema de LGTBIQ+, es decir está Theatron, tienen los 
bares, tengo todos los servicios de oferta cultural, apartamentos, comida, todo y la 
gente donde sí se puede sentir tranquila que siendo su diversidad puede disfrutar-
la, a diferencia de otras localidades.” (Entrevista a ÁREA DE CULTURA - ALCALDÍA 
LOCAL DE CHAPINERO, 17 de octubre de 2022).

Los agentes mencionan que, dicho sector se está reconfigurando con nuevas dinámi-
cas sociales y culturales orientadas hacia la rumba, bares y esparcimiento, esto transfor-
ma los procesos de producción y consumo de bienes y servicios culturales, que a su vez 
pueden desplazar las prácticas históricas que realizan algunos agentes. En palabras de un 
entrevistado:

“colocaron un negocio donde llega la juventud a escuchar música rock (...), eso se 
invade esa vaina (...) nosotros los musiquitos ahí en la esquina esperando a ver si 
llega alguien pa’ que nos lleve para una serenata.” (Entrevista a Guillermo Modesto 
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Sánchez, 28 de noviembre de 2022).

Además, los agentes culturales del sector de la Playa denuncian la existencia de negocios 
de prostitución, lo que ha permitido la descomposición social del lugar. La preocupación 
de los agentes culturales asentados allí es que la Playa se convierta en un “no lugar” para 
los bogotanos y deban desterritorializarse. Esto viene ocurriendo y por eso en la actuali-
dad se encuentra oferta de serenatas en otras partes de la ciudad aprovechando el uso in-
tensivo de las redes sociales. Eso quiere decir para algunos agentes del sector, que dentro 
del mediano plazo la Playa como lugar histórico de asentamiento de grupos de serenatas 
va a desaparecer, porque las prácticas espaciales que ocurren hoy están reconfigurando 
el lugar y los músicos se están enfrentando a una lucha de territorialidades con el micro-
tráfico y la prostitución.

c. El DC y Diverso La Playa como espacio vivido

El DC y Diverso La Playa, entendido como espacio vivido por la comunidad LGTBIQ+, los 
agentes expresan que el territorio requiere de intervención en infraestructura

“hace falta muchas cosas, pero en principio por eso quisiéramos que hubiera una 
biblioteca, que hubiera también ciertos espacios culturales, que nos permitieran a 
nosotros como un grupo minoritario podernos desarrollar; pero el Distrito Diverso 
es importante porque toda la gente de la ciudad y de los alrededores de Bogotá, de 
los pueblos van a rumba, ahí está la discoteca más importante de Suramérica que 
es THEATRON, ahí están los saunas, ahí están las cabinas, están los restaurantes 
dónde la comunidad puede organizarse. Entonces el Distrito Diverso es un sitio de 
encuentro de toda nuestra comunidad.” (Entrevista a Rubén Darío Gómez López, 3 
de noviembre de 2022).

Los agentes artísticos del sector de la Playa resaltan la oportunidad para generar procesos 
organizativos y dignificación de espacios para el encuentro de los músicos asentados en 
el sector
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“Nosotros los artistas populares urbanos, desde los géneros; mariachis, vallena-
tos, tríos, música llanera, tango y todas estas cosas necesitamos un espacio que 
nos dignifique el asunto, que no tengamos que estar en la calle corriendo detrás 
de los carros, arriesgando la vida, arriesgando quedar uno por ahí lisiado de una 
pierna o algo por estar detrás y arriesgando pelear con el otro compañero porque 
como hay hambre, hay miseria, hay necesidades, usted sabe que cuando llega la 
necesidad la gente no piensa en acorde, sino que está es mirando cómo tumba al 
otro para ganarse el trabajo o hacer lo que sea.” (Entrevista a Guillermo Modesto 
Sánchez, 28 de noviembre de 2022).

El sector de la Playa se constituye en lugar de encuentro de los músicos de serenatas en 
el que socializan y conversan sobre el día a día del oficio. Entre los temas de conversación 
está la difícil situación por la que están pasando, la llegada de nuevos grupos de serenatas 
que ofertan nuevos géneros musicales. Una de las prácticas sociales que de vez en cuan-
do suelen hacer es sacar los instrumentos y tocar para “salir del aburrimiento”, pero esta 
práctica no genera una actividad cultural de más largo alcance porque el espacio público 
no lo permite y los espectadores no se quedan por mucho tiempo.

Asimismo, la pandemia provocó cambios en las dinámicas sociales del sector de la Playa; 
la afluencia de músicos que ofrecen serenatas disminuyó drásticamente, sumado a que el 
microtráfico y la prostitución ejercen el control usando la imagen del mariachi para el ex-
pendio de droga. Esto viene generando problemas a los grupos de serenatas en la medida 
en que los confunden con expendedores de droga. En línea con lo anterior, los agentes se-
ñalan que,

“porque yo vivo ahí a dos cuadras y a veces voy ahí a charlas con los que somos 
músicos, pero no nos demoramos mucho. Estamos media hora y hasta luego, por-
que qué hace uno ahí en un ambiente donde no corresponde estar porque ahí no 
hay música”. (Entrevista a Guillermo Modesto Sánchez, 28 de noviembre de 2022).
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3. Tejido Social

A continuación, se desarrolla el apartado sobre tejido social, en el que se hará énfasis en 
las representaciones sociales que tienen los agentes culturales acerca de la participación 
y gobernanza, la articulación entre agentes, la percepción que tienen en torno a la infraes-
tructura, condiciones para el desarrollo empresarial, agenda cultural y urbanismo táctico.

a. Representaciones sobre participación

Con respecto a lo que piensan los agentes culturales sobre la participación, hay varios ele-
mentos a resaltar. Primero, hay un reconocimiento de la existencia de espacios de partici-
pación en materia cultural y del interés de la Alcaldía Local de ofrecer espacios de forma-
ción, gestión e interlocución. Segundo, para los agentes culturales la asistencia a dichos 
espacios está mediado por los intereses y motivaciones que los agentes tienen en un mo-
mento determinado, pero también por la metodología de trabajo que promueven las en-
tidades convocantes,

“Yo pienso que sí, podemos seguir trabajando para que la gente siga entusiasmada 
y la gente le apueste a un Distrito Diverso más pluricultural, más diverso, más inclu-
yente y que realmente se sientan todas las personas de los sectores, y no los sec-
tores incluidas; nosotros pensamos y queremos un Distrito diverso, no solo para 
las personas LGTBIQ+, también queremos que vayan todas las personas, por eso 
hemos querido que en navidad y en ciertos eventos y festivales que hacemos va-
yan desde los niños, las señoras, los señores, personas adultas, personas mayores 
y jóvenes, porque pensamos que el Distrito Cultural y Diverso debe ser para todos, 
entonces yo pienso que es el comienzo y pienso que muchos espacios se van a 
dar y ojalá que sigamos siendo un referente internacional en el Distrito de la playa 
cultural.” (Entrevista a Rubén Darío Gómez López, 3 de noviembre de 2022).

Por otra parte, los agentes culturales del DC comentan que dentro de las necesidades 
se encuentra el reconocimiento de los agentes de ese sector frente a las instancias de 
participación, en la medida en que los consejeros de cultura conocen las problemáticas 
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sociales y culturales del territorio, pero sus aportes son desconocidos. En este sentido, se 
requiere fortalecer el sistema de participación de los Consejos Locales de Cultura y la pro-
moción de la participación ciudadana con el fin de fortalecer los liderazgos locales.

“Sobre los actores, yo creo que un problema que veo ahí es la falta de liderazgo 
y de apoyo para estos espacios tan hermosos que con las uñas hemos creado 
como propuesta cultural, definitivamente sí fuera por lo económico montaría uno 
más mesas de restaurante y vendería más comida, pero uno muy allá al corazón 
le dice a uno que hay que aportar alguito de cultura y los espacios que tenemos 
aquí cercanos de los que ya nombré definitivamente no la hemos jugado, pero no 
tenemos…, ni nos hemos podido organizar porque por estar pendientes de agarrar 
cualquier peso, vivimos ocupados o no existe tampoco el apoyo desde lo estatal, 
desde las entidades para poder mejorarnos como actores de cultura, y bien impor-
tantes que somos en una sociedad tan llevada del demonio como esta.” (Entrevista 
a Giovanny López, 1 de noviembre de 2022).

Además, enfatizan en el interés que tienen de participar en procesos que le signifiquen 
mejores ingresos económicos y mayor visibilización a pesar de la dificultad que significa 
convocar y motivar a los agentes culturales a asistir a las reuniones.

“La gente está interesada, está entusiasmada, y cuando hay ese entusiasmo la gen-
te le pone ganas y eso ha hecho que la gente esté a la expectativa que es lo que 
va a pasar porque a veces convocar la gente es difícil“(Entrevista a Rubén Darío 
Gómez López, 3 de noviembre de 2022).

Además, algunos actores del territorio destacan la importancia de tratar temas de interés 
común y aprovechar los espacios ya concebidos como el Consejo Local de Cultura,

“Nosotros nos reunimos constantemente con la Fundación Distrito Diverso en aras 
de mejorar, en aras de solicitar a las autoridades la seguridad, nos reunimos con 
ASOCODE, Asociación de Comerciantes, para mejorar todas las problemáticas, 
recordemos que Chapinero tiene unas problemáticas fuertes de migración, de 
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prostitución, también tiene una problemática fuerte de los paga diario, por ejem-
plo las personas de Santa Fe, los fines de semana se nos trasladan a Chapinero, en 
los paga diarios también hay mucho problema de microtráfico y esto genera con-
flictos, inseguridad y por ahí hemos tenido varios muertos. Entonces el Distrito di-
versos nos reunimos como Distrito, como Fundación, como ASOCODE para tra-
tar todos estos inconvenientes y estos espacios de participación, no son perfectos 
porque en ninguna parte ni en ninguna familia todo mundo está de acuerdo, pero 
tratamos de darnos a conocernos.” (Entrevista a Rubén Darío Gómez López, 3 de 
noviembre de 2022).

b. Estructuras o modelos de gobernanza

Los agentes culturales reconocen que el apoyo de las entidades del Distrito Capital es fun-
damental para el desarrollo de la oferta cultural en el DC y Diverso La Playa, como, por 
ejemplo, desde el programa de salas concertadas y becas. Asimismo, reconocen la impor-
tancia de presentar propuestas culturales en las licitaciones que adelantan las entidades, 
para lo cual es clave la capacitación en gestión y la gerencia cultural.

Son varias las oportunidades que identifican los agentes culturales en el tema de la go-
bernanza. En primer lugar, destaca la pertinencia por mejorar el lenguaje técnico que se 
utiliza en las convocatorias de las entidades del Distrito Capital. Esto requiere procesos de 
educación en gestión y gerencia cultural con el fin de garantizar una mayor participación 
y calidad de los proyectos presentados en dichas convocatorias. Por otro lado, aprove-
char la intención comunitaria de los agentes culturales, en la medida en que

“(...) cuando ustedes hagan una convocatoria, (...) piensen en ellos. Esos músicos no 
participan en las convocatorias porque ellos no entienden ese mamotreto de nor-
mas y de documentación que implica meterse a una convocatoria (...). Entonces 
por eso la participación es mínima. Si usted mira quiénes ganaron (...), no hay un 
solo músico popular; ni uno. Yo me inscribí y no clasifiqué, pero no hay uno solo. 
Entonces hay una prioridad que atender.” (Entrevista a Guillermo Modesto Sánchez, 
28 de noviembre de 2022).

En segundo lugar, los agentes culturales perciben la participación en convocatorias como 
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una acción individual que cada agente hace con objetivos exclusivamente económicos, 
sin mayor impacto en la vida diaria de la comunidad.

En tercer lugar, los agentes artísticos señalan que es necesario darle continuidad a las 
convocatorias y becas orientadas a este sector de la economía creativa, en la medida en 
que, para ellos,

“Hagan una convocatoria direccionada a ese género de música, a esa clase de per-
sonas; ese perfil. Por ejemplo, en el año 2020, terminada la pandemia, en diciem-
bre, ya terminándose se hizo una vaina que se llamó “serenatas al parque”, una cosa 
así, donde fue direccionada especialmente para nosotros y entonces era llenar un 
formulario sencillito con el nombre, con el teléfono, número de cédula y el RUT y 
ya, listo. Eso es una cosa práctica y se hizo y todos participaron y se ganaron su pla-
tica.” (Entrevista a Guillermo Modesto Sánchez, 28 de noviembre de 2022).

En cuarto lugar, mencionan la necesidad de desarrollar mecanismos de información y co-
municación más fluida con las entidades estatales, que permitan conocer sobre los espa-
cios y medios de participación ciudadana, así como, generar espacios de interlocución 
entre lo público-privado propios para el DC. En este sentido, los agentes culturales del 
DC reconocen la importancia de generar vínculos estrechos entre lo público y lo privado, 
pero desde una perspectiva de largo aliento; es decir, proyectos pensados en el largo pla-
zo con el fin de tener un mayor impacto cultural en la comunidad y el territorio.

La comunidad de agentes culturales y la Alcaldía Local de Chapinero perciben que el 
acompañamiento a la consolidación del DC ha sido satisfactoria, pero también recono-
cen que es un proceso joven que ha requerido espacios de reunión, diálogo y organiza-
ción en torno a las actividades culturales articuladas entre lo público y lo privado y partici-
pación en las convocatorias que se han realizado para el territorio.

“la gobernanza está pero es la transversalización de la información, de caracte-
rización y de los liderazgos hacia los agentes culturales, es decir que la apropia-
ción cultural desde la misma base no se ha tomado como la importancia de saber 
que es está vaina, porque nosotros vamos, pero no hay rastro, invitamos pero no 
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llegan; pero es que esos espacios de generación de intercambios de generar espa-
cios, obviamente no hay como un escenario donde se pueda debatir, es decir, hay 
que crear los procesos , lo natural que sería el consejo cultural o crear unos espa-
cios alternativos y eso está en las manos de las instituciones para poder debatir, es 
decir tener posicionamientos, tener delegados, tener es decir mire vamos hacer la 
mesa del Distrito La Playa, necesito aquí los comerciantes, las apuestas turísticas, 
necesito acá los agentes musicales, o agentes culturales, acá los de la otra cadena 
de valor que haga falta, es decir mejor dicho ahí tener toda la apuesta para uno po-
der hablar de estos temas.” (Entrevista a ÁREA DE CULTURA - ALCALDÍA LOCAL DE 
CHAPINERO, 17 de octubre de 2022).

c. Fortalezas, necesidades y oportunidades

■ Infraestructura

“Chapinero y no solo en el Distrito en todo, es decir Chapinero es una localidad 
que no cuenta con infraestructura pública para temas culturales recreativos y de-
portivos, es decir tenemos, podemos tener muchas galerías de arte, muchas salas 
de teatro, muchas bibliotecas privadas, muchos espacios, pero no hay una apuesta 
pública propia en la localidad, no hay.” (Entrevista a ÁREA DE CULTURA - ALCALDÍA 
LOCAL DE CHAPINERO, 17 de octubre de 2022).

Los agentes manifiestan que la infraestructura cultural del DC es exclusivamente privada 
y esto trae consigo varias dificultades; primero, los precios de arrendamiento son altos, 
sobre todo los predios de la Carrera 13; segundo, tienen la carga de repensar constante-
mente formas creativas de atraer público a sus espectáculos, lo que conlleva a disminuir 
la motivación de los agentes y contemplar aspectos diferentes a la creación, como, por 
ejemplo, pensar en la participación y la gestión cultural en el espacio público.

Al ser los espacios culturales privados, con lucro, y dependientes de la generación de re-
cursos propios, los ha hecho vulnerables a las crisis económicas y los efectos de la pan-
demia, lo que hace que muchos terminaran cerrando y se perdiera el esfuerzo público y 
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privado para generar una dinámica constante de la oferta cultural. Es claro para los agen-
tes culturales que, aunque son procesos con cierto acento comunitario, “si no hay recur-
sos no podemos operar, también eso influye que no haya inversiones en infraestructura”. 
Además, hay una notoria asimetría entre las economías creativas con “espacios que es-
tán muy bien acondicionados y otros que realmente están carentes de muchas cosas”. 
Sumado a lo anterior, en el DC predominan los espacios multipropósito, según la hora 
del día la oferta comercial y cultural varía, en el que se confunde en el mismo escenario 
actividades culturales, entretenimiento, rumba y formación. De todas formas, excepto los 
escenarios de teatro, el DC carece de espacios que funcionen como centros culturales 
propiamente dichos, menos aún de gestión pública.

Al respecto, los agentes culturales plantean que,

“creo que el centro cultural debería tener una propuesta fuerte, una propuesta 
completa y una propuesta que realmente esté enfocada en la comunidad, no solo 
del distrito, sino de Bogotá; creo que para mí eso es uno de los grandes problemas 
de la ciudad, que realmente Bogotá se concrete como una ciudad cultural y artís-
tica porque sí tiene mucho, pero aún hace falta más, que no solo dependa de los 
recursos públicos, sino que se gestione de forma independiente, sostenible o en 
conjunto.” (Entrevista a Giovanny López, 1 de noviembre de 2022).

Otra dificultad en el tema de infraestructura es que

“a veces los presupuestos que se dan (...) no son suficientes para hacer festivales. 
Por ejemplo, en el parque Hippies se requiere un plan de manejo de emergencia, 
se requiere carpas, se requiere logística y todas esas cosas encarecen el desarrollo 
de un festival para un distrito creativo.” (Entrevista a Rubén Darío Gómez López, 3 
de noviembre de 2022).

Sumado a lo anterior, los agentes culturales perciben que es posible promover acciones 
de trabajo comunitario para la intervención de las “fachadas de las casas, de los centros 
culturales, de los cafés, de los bares, creo que eso podría ser una buena apuesta y que 
también generaría un impacto más a mediano y largo plazo”. Además, destacan que es 
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importante la creación de marcadores culturales (murales y rutas culturales), que comple-
menten la intervención física y ambiental del territorio por medio de urbanismo táctico 
con impacto en la comunidad y visitantes del DC.

■ Articulación entre agentes

Los agentes mencionan que hay experiencias de articulación entre agentes con el ánimo 
de promover puntualmente el Distrito Creativo, además, hay espacios de articulación de 
más largo aliento en el Consejo Local de Cultural, el cual es valorado positivamente por 
el entrevistado, en la medida en que este espacio de participación permite el diálogo de 
saberes y el fortalecimiento de las organizaciones.

Sin embargo, la articulación presenta varias oportunidades de mejora. Por un lado, algu-
nos agentes destacan como uno de los principales factores, la poca disposición de traba-
jar con organizaciones o personas que piensan o asumen la gestión cultural de manera 
distinta, y por otra parte, la forma en que algunos actores interpretan la gestión cultural 
como una actividad horizontal y menos jerárquica. Se evidencia un conflicto en la con-
cepción de la gestión cultural que requiere ser acompañada por medio de proyectos de 
gestión cultural que permita a los agentes gerenciar sus proyectos de forma eficiente, ar-
ticular sus acciones con otros agentes de forma asertiva, aprender a construir consensos 
y acuerdos en un contexto de conflicto de intereses, etc. Por lo anterior, una condición 
para el desarrollo del territorio es promover los espacios de gobernanza enfatizando en la 
lógica del gobierno abierto y la construcción de comunidades culturales, así como reali-
zar esfuerzos hacia la promoción de espacios de reconocimiento entre agentes.

En palabras de un agente cultural del DC,

“no ha existido un líder, alguien que lleve la vocería, que lleve la batuta para organi-
zarlas como de una manera más articulada, tal vez lo trato de hacer el chico de la 
playa, el chico (...) que alguna vez propuso que hiciéramos un circuito (...) no he vis-
to ni en él, ni en ninguno, ni en mi propio nombre la disposición, ya sea por tiempo, 
por interés de generar como un bloque cultural.” (Entrevista a Rubén Darío Gómez 
López, 3 de noviembre de 2022).
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Otra dificultad que experimenta la articulación, son las divergencias que tienen los agen-
tes del territorio frente a la concepción de la gestión cultural. Los agentes mencionan que 
las organizaciones culturales del DC y Diverso La Playa no tienen claro el proceso de ges-
tión, contratación y ejecución de proyectos con recursos públicos y por ello se ven abo-
cados a un conflicto en donde muchas veces se fragmentan las alianzas, los proyectos 
no son ejecutados o no cumplen con los objetivos esperados, desgastan a las organiza-
ciones participantes, generan tensiones que duran más que la ejecución del proyecto, ge-
neran amenazas a los espacios de participación ciudadana donde confluyen las organiza-
ciones, dificultan el trabajo de articulación de los gestores culturales y las instituciones del 
gobierno distrital y local, fracturan el tejido social de las comunidades y dicha fragmenta-
ción del territorio propician relaciones de poder hegemonizadas por la economía ilegal 
(territorialización) o por parte de pocas organizaciones con la capacidad instalada de con-
centrar los recursos de la gestión cultural local.

■ Condiciones para el desarrollo empresarial

Hay dos condiciones que destacan los agentes del sector como necesarias para el desa-
rrollo empresarial de las organizaciones culturales y economías creativas; por un lado, la 
seguridad y tráfico de droga desmotiva a los espectadores y consumidores de asistir a las 
agendas culturales del DC. Por otra parte, el flujo de espectadores y consumidores cul-
turales es cada vez más bajo. De esta forma, menciona que es necesario construir alian-
zas público-privadas orientadas a la formación de público y la financiación del arte local.

Los agentes culturales resaltan dos elementos importantes para el desarrollo de las eco-
nomías creativas. Por un lado, intervenir el espacio público y privado del DC, promover 
iniciativas de embellecimiento del territorio, hacerlo más atractivo para el visitante, en la 
medida en que es un territorio visitado por extranjeros y nacionales que buscan entreteni-
miento, arte y cultura. Por otra parte, es necesario adelantar acciones que permitan dismi-
nuir la inseguridad, la comisión de delitos, tratamiento de basuras y programas de apoyo 
y regulación de la venta ambulante.

“¿Cuál es el grave problema?, cambiar el inconsciente colectivo de toda una 
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comunidad, eso es lo más difícil para trabajar. ¿Y qué más?, la seguridad ha me-
jorado muchísimo, pero siempre habrá algo por trabajar, siempre, estamos en el 
centro de Bogotá, hay buena accesibilidad, tenemos muchas cosas a favor, lo que 
pasa es que también vivimos procesos sociales muy fuertes y esos son complejo, 
y más en un país donde el arte no es tomado como una prioridad que debería ser.” 
(Entrevista a Ricardo Vesga, 3 de noviembre de 2022).

De este modo, los agentes culturales perciben que una de las condiciones para el desa-
rrollo de la economía creativa es la solución a varios de los problemas sociales que aque-
jan a la población del DC y Diverso La Playa; entre otros, la inseguridad, la pobreza abierta 
y oculta que experimenta la localidad de Chapinero, adecuación de espacios para la prác-
tica del graffiti, iluminación pública, intervención en fachadas por medio del muralismo.

Y, por último, los agentes culturales del DC solicitan espacios formalizados para la for-
mación en áreas de comunicación digital, gestión cultural, gerencia social, profesionali-
zación del oficio (música, danzas, teatro, etc.). Lo anterior es necesario en la medida en 
que si los agentes culturales se profesionalizan sus agendas culturales se cualifican, ofer-
tan agendas culturales de calidad y posicionan la figura del DC en el mercado mundial, 
nacional y distrital.

■ Agenda cultural

La percepción de algunos agentes culturales de tradición comunitaria con respecto a las 
agendas culturales concertadas en el DC es que ellas se centran en la realización de fe-
rias de consumo que promueven objetivos de carácter exclusivamente económico. Aun 
así, los agentes reconocen la importancia de dichas ferias con el fin de activar el sector 
económico, apoyar a los agentes en mejorar sus condiciones de vida y consolidar el ha-
cer cultura como opción de vida viable. Para ellos se debe fortalecer la visión a mediano 
y largo plazo del Distrito Creativo, que implique una concepción comunitaria del territo-
rio y de la forma en que se está configurando socialmente el territorio. Así las cosas, para 
los agentes,

“no se están creando proyectos que generan un impacto de transformación social 
positivo a mediano y largo plazo desde lo cultural y desde lo artístico, (...) lo que 
siempre ve es venta de comida, de bebidas y de ropa con una que otro intervención 
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artística o cultural pero más allá no es nada, es algo que se está trabajando desde 
la inmediatez, desde la reactividad y que realmente no está vinculado la comuni-
dad, no se está haciendo ningún proceso y por ende los resultados (...) para noso-
tros de momento no son muy sólidos.” (Entrevista a Ricardo Vesga, 3 de noviem-
bre de 2022).

Por otra parte, hay una serie de organizaciones culturales y artistas que miran la figura del 
DC, como una oportunidad para fortalecer los procesos de formación, gestión cultural, 
articulación entre agentes y agendas, y mejorar las oportunidades de hacer económica-
mente viable su actividad cultural

“Así, el distrito creativo obviamente debe tener una parte económica que fortalez-
ca todos los proyectos, restaurantes, bares, diseñadores, artistas, gestores todo lo 
que quieras, pero que a la final sí tú vendes un distrito creativo como algo artístico 
y cultural que de verdad se vea lo artístico y lo cultural que genere un impacto en la 
comunidad, pero es algo que de momento no sé está viendo mucho sí.” (Entrevista 
a Ricardo Vesga, 3 de noviembre de 2022).

Sumado a todo lo anterior, los agentes culturales plantean que el desafío de generar un 
público constante en el DC y Diverso La Playa implica procesos de educación en aprecia-
ción artística, es decir, formar al público en la apreciación de la oferta cultural, aprovechan-
do la presencia de universidades, colegios, teatros y espacios culturales en el territorio.

■ Urbanismo táctico

Los agentes culturales del sector de la Playa expresan que el tema urbanístico es uno de 
sus mayores retos. Por las características que adquirió el sector desde la década de los se-
senta, los agentes se encuentran expuestos en la calle, sujetos a la estigmatización y las 
condiciones del clima; por tal razón, ellos manifiestan la necesidad de un Centro Cultural 
que aglomere la oferta artística de los grupos de serenatas.

“Los artistas callejeros ahí para que tengan un sitio donde recibir a sus clientes o 
donde poderse sentar a tomarse un café, a nosotros nos toca en la calle parados 
con ladrones, sin ladrones, con vendedores de droga, con vendedores de sexo, 
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con todas las falencias que hay en la ciudad, llegan ahí a la 55 con Caracas, porque 
es la calle y usted en la calle cómo le va a decir a una persona váyase de aquí, no, 
porque la calle es un espacio público y el espacio público es pa’ todo el mundo.” 
(Entrevista a Guillermo Modesto Sánchez, 28 de noviembre de 2022).



263

PRINCIPALES HALLAZGOS Y

CONCLUSIONES

Sobre el territorio

Espacio concebido

La Candelaria - Santa Fe

Los agentes culturales consideran que el DC La Candelaria - Santa Fe es el territorio con 
la mayor oferta en términos culturales debido a su importancia histórica colonial y patri-
monial dentro de la construcción del país.

En este sentido, el concepto de Distrito Creativo se adecúa fácilmente a las dinámicas de 
este territorio y así mismo, es un mecanismo de fomento que se desarrolla en dos vías: 
por un lado, permite el fortalecimiento del concepto por parte de los agentes y por el 
otro, potencia la oferta de bienes y servicios culturales.

Centro internacional

Los agentes culturales identifican dentro del territorio, organizaciones sólidas que recono-
cen la normativa y las rutas de aplicación para la gestión cultural y comunitaria. Así mismo, 
apropian el concepto de “Industria Creativa” como alternativa para la formalización de las 
ideas culturales y creativas que se traduce en la comunicación oral, la marca, visibilización 
y comercialización de productos.

Teusaquillo

El DC Teusaquillo es un territorio completamente urbanizado, cuenta con zonas verdes 
en sus parques metropolitanos, la ciudad universitaria y algunas avenidas principales. po-
see una enorme riqueza arquitectónica, histórica, cultural y simbólica para la ciudad,

goza del reconocimiento por parte de artistas y organizaciones, como “Localidad Cultural 
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de Bogotá”.

Los agentes del territorio, reconocen y apropian el concepto de “DC Teusaquillo” como 
una oportunidad de consolidar las labores propias de la cultura y el arte como un referen-
te importante de desarrollo personal, social y económico.  Sin embargo, manifiestan que 
es importante continuar trabajando para vincular al total de las iniciativas que existen en el 
territorio, para generar una mayor apropiación del tema.

San Felipe

Los agentes del DC San Felipe conciben el territorio bajo 3 temáticas: la primera de ellas 
hace referencia a la relación oferta cultural y modificación del territorio. El DC presenta un 
modelo de mercado cultural y artístico particularmente urbano, lo que implica que en las 
zonas de influencia se generen cambios urbanísticos, de estratificación y embellecimien-
to acordes a las dinámicas propias del DC. Este comportamiento se acopla a las transfor-
maciones que desde el lenguaje hasta el modo de operar, han presentado este tipo de 
procesos alrededor del mundo.

El segundo aspecto se relaciona con el “individualismo” de la gestión cultural por parte de 
los agentes. Esto lo manifiestan los encuestados como un riesgo en la construcción de 
modelos asociativos, redes, gremios entre otros y puede fracturar el tejido social del DC. 
De igual forma exponen que dentro de las zonas de influencia, hay presencia de actores 
que no realizan una actividad cultural o creativa como tal, pero que sus acciones reper-
cuten en las dinámicas del DC; y por otro lado, hay agentes que sí desarrollan actividades 
culturales pero desconocen la figura de Distrito Creativo y su importancia.

Los espacios culturales como las galerías de artes son lugares donde la promoción de 
oferta artística es limitada a solo unos pocos.

Como último aspecto, el DC San Felipe vive un proceso de gentrificación constante, esto 
debido al “envejecimiento” de la comunidad y más aún de las actividades tradicionales 
que predominaban en la zona y por los procesos que derivan de los cambios en el orde-
namiento territorial de la ciudad y de las nuevas tendencias de habitabilidad urbanística; 
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donde la construcción de edificios socava la vivienda tradicional. Es así como, los habitan-
tes del sector deciden en un mediano y largo plazo mudarse de la zona y los agentes cul-
turales, entidades del Estado y el mercado reconocen la ubicación y los límites técnicos 
establecidos del territorio que hace parte del DC; sin embargo, de acuerdo con la dinámi-
ca vivida en el territorio, la concepción del espacio supera los límites geográficos conce-
bidos y se presentan propuestas y agendas culturales por fuera de dichos límites.

Diverso La Playa

Los agentes culturales del DC y Diverso La Playa han venido reconociendo la presencia 
de la institución pública en el territorio de manera positiva, sin embargo aún no es lo sufi-
cientemente claro el concepto de Distrito Creativo, se entiende como una segmentación 
del territorio que se ha creado desde el Estado y tiene impacto en el reconocimiento de 
las diferencias entre agentes que desarrollan sus actividades en este espacio. Es así como 
desde los agentes se percibe que el DC solo comprende la zona donde se ubican los gru-
pos de serenatas, dada su tradición en la ciudad. Por su parte, los mariachis no consideran 
como parte del DC a las zonas aledañas donde se ubican los demás agentes culturales.

Espacio Percibido

La Candelaria - Santa Fe

Para los agentes culturales del DC La Candelaria - Santa Fe el concepto de “industrias cul-
turales y creativas” se convirtió en el motor económico; es en este sentido que los agen-
tes perciben que los habitantes que conviven o transitan el territorio son personas con un 
nivel de educación alto, que apuestan a a modos de vida sanos donde confluye lo arte-
sanal, lo ambiental y la variedad de experiencias culturales y educativas que ofrece el DC.

Debido a su amplia oferta, el territorio, cuenta con gran diversidad de museos, construc-
ciones coloniales, agendas creativas y diversidad gastronómica que lo califican como el 
referente turístico y cultural más importante de la ciudad.

Este referente tiene dos grandes implicaciones desde el punto de los habitantes del DC La 
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Candelaria - Santa Fe; por un lado, se tiene la idea de que el turismo cultural que ofrece el 
territorio ha deteriorado las condiciones de habitabilidad en la zona y ha elevado los cos-
tos de vida de los pobladores; y por otro lado, están quienes aseguran que esta actividad 
cultural, permite a los avecindados embellecer y mejorar sus fachadas como así mismo, 
aprovechar para comercializar bienes o beneficiarse del arrendamiento de predios.

Respecto a las actividades, los agentes concuerdan que hay presencia de otros colecti-
vos que desarrollan su agenda cultural en la zona que comprende al DC pero sus sedes 
no están dentro del polígono del territorio. Para cerrar esta brecha, es importante tener 
en cuenta estos agentes para la ampliación de DC y contar con una estrategia de convo-
catorias que tenga en cuenta no solo la sede de la organización, sino donde se realiza el 
proceso cultural.

Centro internacional

En el DC Centro Intencional se pueden apreciar la existencia de experiencias de apropia-
ción que se encuentran en constante resignificación por el devenir de la cotidianidad. Los 
actores reconocen los lugares no solo de forma geográfica, sino su asociación con las 
prácticas sociales, económicas, ambientales y culturales.

Es importante tener en cuenta que el concepto de “Distrito Creativo” si bien se reconoce 
y acepta, para algunos residentes y agentes ajenos al sector cultural aún no es tan claro.

Teusaquillo

La comunidad cultural considera que el DC Teusaquillo está dispersa entre su territorio, 
aunque existen algunas zonas de aglomeración de organizaciones como lo es el Parkway 
donde se encuentran parques, gastronomía y cultura. Este DC hace parte de la localidad 
con su mismo nombre que se ha reconocido históricamente con vocación cultural, lo 
que hizo que los agentes reconocieran el concepto de DC y lo apropiaran dentro de su 
gestión cultural.

De igual forma, el concepto de DC ha generado varios impactos, por un lado, un efecto 
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de inclusión e interés por parte de la ciudadanía, especialmente jóvenes que ven en el DC 
un espacio de esparcimiento, cultura y diversidad. Del mismo modo, este concepto, ge-
nera una transformación social del espacio que ha sido vital en el crecimiento de la oferta 
de bienes y servicios culturales, fomentando la adecuación de viviendas para que el arte 
y la cultura puedan florecer.

San Felipe

El DC San Felipe, se ha configurado a lo largo de su historia como un espacio que los 
mismos agentes han creado, mediante la realización de actividades culturales y creativas; 
una percepción de vida diferencial con valor agregado en lo identitario. A pesar de ello, 
los agentes mencionan que es importante ir más allá de la percepción propia de la zona 
y transmitir esa percepción al público que visita el territorio. Con base en lo anterior, es 
importante mencionar que el concepto de DC está asociado principalmente al Barrio San 
Felipe, sin embargo consideran que el DC San Felipe está en constante expansión. A su 
vez, el DC se percibe como un territorio con “espacios multipropósito” en donde coexis-
ten diferentes tipos de actividades comerciales que usan y apropian el espacio, lo que ge-
nera retos hacia las entidades Distritales frente a la concepción del espacio público.

Un aspecto importante para los agentes es la gestión pública que realizan las entidades 
distritales sobre el territorio del DC San Felipe, que se percibe y recibe de buena manera, 
aunque centralizada en el Barrio San Felipe y con falta de articulación.

Diverso La Playa

El DC La Playa cuenta históricamente con 3 actividades características en el territo-
rio: Grupos de mariachis, otros grupos musicales y actividades orientadas a población 
LGTBIQ+; aunque los agentes consideran que el DC comprende dos territorios, el DC La 
Playa y DC Diverso.

El Sector de Chapinero presenta unas dinámicas más concentradas en los bares y disco-
tecas lo que ha llevado a que las actividades culturales se desplacen a otros sectores.
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Espacio Vivido

La Candelaria - Santa Fe

Si bien los agentes que desarrollan sus actividades en este DC, así como los residentes se 
apropian y valoran el concepto de DC, ya que potencia su actividad económica y gene-
ra reconocimiento del sector, también manifiestan que se han desarrollado a lo largo del 
tiempo una serie problemáticas como lo son la inseguridad, el consumo de estupefacien-
tes y la prostutición, lo que puede reconfigurar socialmente el espacio y poner en riesgo 
la vocación cultural del territorio.

Centro internacional

El espacio del DC Centro Internacional se ha reinventado y re significado. La realización 
de eventos culturales ha vitalizado al territorio, aprovechando las visitas y las dinámicas 
propias de la ciudad en lo relacionado con las actividades culturales, creativas y de turis-
mo interno. Dentro de las apuestas más destacadas se menciona: Opera Parque, Jardín de 
esculturas en el parque Bicentenario, Tour de barrio la Perseverancia, Tour de la Montaña.

Teusaquillo

El DC Teusaquillo se sitúa como un sector céntrico comercial, pero cada vez se distancia 
de este enfoque y se posiciona más como un lugar donde sus recorridos están cargados 
de experiencias vitales.

Se pueden encontrar actividades para todas las edades y gustos; su ventaja geográfica fa-
cilita el transporte a los visitantes debido a que tiene múltiples accesos. Hay un ambiente 
colaborativo entre los agentes, les interesa promocionar los bienes y servicios de las de-
más organizaciones lo que permite la construcción de comunidad.

San Felipe

Los agentes y residentes del DC San Felipe consideran que se ha generado un proceso de 
gentrificación natural que a lo largo del tiempo que ha transformado el espacio; a pesar 
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de estos cambios y debido a las dinámicas del mercado, los agentes culturales sienten el 
DC como su hogar; evidenciando una creciente apropiación sobre el territorio, sus acti-
vidades y eventos han construido una identidad viva que gira en torno a las formas crea-
tivas que se desarrollan allí.

Si bien el DC San Felipe presenta las virtudes mencionadas, también se identificaron pro-
blemáticas que preocupan a los agentes y habitantes de la zona como lo son los meca-
nismos de apropiación y uso del espacio público, en donde se evidencia la invasión del 
espacio público, la mala disposición de residuos y el ruido hasta altas horas de la noche.

Por último, los agentes culturales del DC San Felipe resaltan y consideran importantes los 
espacios de participación ciudadana, así como los ejercicios de caracterización de los 
agentes que realizan las instituciones públicas.

Diverso La Playa

Los agentes de este Distrito Creativo resaltan de manera positiva la participación de las 
instituciones públicas distritales. Sin embargo, se evidencia una oportunidad para generar 
acompañamientos a los agentes en el territorio, relacionado con el liderazgo de procesos 
participativos que vinculen a comerciantes, artistas y residentes. Dentro del DC y Diverso 
La Playa, los agentes culturales y grupos LGTBIQ+ manifiestan la necesidad de contar con 
mayor cantidad de espacios, instalaciones y equipaciones culturales, donde puedan desa-
rrollar a cabalidad sus actividades.

Debido a la trayectoria del sector, se ha venido diversificando la oferta de grupos artísticos 
en relación con los géneros musicales del DC y Diverso La Playa. Los agentes culturales, 
en especial los grupos de mariachis, expresan preocupación frente a este fenómeno que 
pone en riesgo su exclusividad en la zona y la concentración única de serenateros.

De otra parte, desde el territorio se sufren problemáticas en temas de microtráfico de es-
tupefacientes e inseguridad, donde los artistas se ven afectados por la relación que infiere 
la ciudadanía con los expendedores de drogas ilícitas.
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Sobre la vocación

Diversidad Vocacional

La Candelaria - Santa Fe

Para los agentes culturales del DC La Candelaria - Santa Fe el significado patrimonial del 
territorio ha configurado una gran variedad de actividades para todas las edades, es así 
como la gastronomía, música, teatro, cine, museos, recorridos históricos, ferias y festiva-
les temáticos (ambiental, de artesanías, joyería, literarios y del libro, musicales, arte plás-
tico, tertulias entre otros); y unido a la gran oferta turística que presenta este DC, se han 
convertido en una agenda cultural y artística amplia que brindan una experiencia única en 
esta zona.

Centro internacional

El DC Centro Internacional tiene una ubicación estratégica en la ciudad que le permite a 
los ciudadanos el acceso fácil al territorio. El visitante que llega a este espacio se encuen-
tra con un ecosistema donde se desarrollan actividades relacionadas con las artes plásti-
cas, la danza, el teatro, la música y la gestión cultural desarrollada por las diferentes gale-
rías del sector.

Por otra parte, es importante destacar el compromiso personal, social y comunitario que 
los actores creativos y culturales del DC Centro Internacional le imprimen a su vocación; 
potenciando acciones para mejorar la oferta artística del espacio; es así como, la apertura 
de espacios de participación para visualizar el impacto del conflicto armado en la ciudad 
y el rol de los ciudadanos en la construcción de paz se consolida en una estrategia sig-
nificativa de inclusión, interculturalidad, conciencia colectiva y apropiación de territorio.

Teusaquillo

En el DC Teusaquillo cuenta con una gran variedad de actividades culturales y creativas 
como el teatro, experiencias de café, arte, literatura, bares, música y diversidad gastronó-
mica; todo esto complementado con los espacios de recreación y zonas verdes generan 
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interesantes recorridos para los visitantes y habitantes del territorio.

San Felipe

En el DC San Felipe los agentes presentan una vocación artística enfocada en las artes 
plásticas que se desarrollan y fomentan mediante las galerías y los talleres de los artistas; 
adicionalmente, en el territorio se han desarrollado y vinculado otras actividades creativas 
como lo son la publicidad, ilustración, arte gráfico, diseño mobiliario, talleres dedicados 
al desarrollo de procesos de formación gráfica, producción en técnicas de grabado, etc, 
y sus esfuerzos de participación se encaminan a ser visibilizados como parte de la oferta 
del DC.

Además de lo anterior, en el DC San Felipe, se evidencia la incorporación de otros comer-
cios que alimentan las artes culturales y artísticas de la zona y que sirven como insumos 
para el desarrollo de bienes y servicios artísticos; esto facilita y beneficia a los agentes en 
términos de acceso, tiempo y desplazamiento.

Por otro lado, gracias al desarrollo de eventos y espacios para la oferta cultural, los agen-
tes manifiestan que en el DC se han vinculado escenarios artísticos como la danza y la 
música. Así mismo, el arte callejero se ha fortalecido entre las expresiones cada vez más 
comunes en las que se destaca el muralismo y graffiti que ha tomado protagonismo en 
el territorio.

Diverso La Playa

El DC y Diverso La Playa es considerado por quienes lo habitan como un espacio de di-
versidad, en donde se llevan a cabo agendas culturales de, principalmente, 4 grupos de 
agentes: (i) agrupaciones de serenatas, (ii) gastrobares, actividades de entretenimiento y la 
rumba orientada a la población LGTBIQ+, (iii) teatros y otros escenarios y (iv) actividades 
culturales y artísticas que se llevan a cabo en el parque de los hippies. Esto configuran al 
DC y Diverso La Playa como un espacio potencialmente adecuado para el desarrollo de 
un sin número de actividades culturales y artísticas de fuerte impacto.
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Si bien en el DC se tienen actividades emblemáticas como se ha mencionado y debido a 
la ampliación que está presentando la oferta cultural en la zona, es necesario que desde 
el Distrito se consoliden acciones dirigidas la mejora de las condiciones de trabajo de los 
artistas que día a día están presentes en el espacio y se mejoren las estrategias de asocia-
tividad de los agentes en esta zona.

Apropiación Social

La Candelaria - Santa Fe

Las dinámicas culturales de La Candelaria - Santa Fe se han desarrollado antes de la de-
nominación como DC, sin embargo, este concepto ha fortalecido la promoción de pro-
yectos y actividades. Así mismo, gracias a su cercanía con Universidades e Instituciones 
Públicas, el DC cuenta con una gran cantidad de visitantes que permiten a los agentes te-
ner activa la producción de bienes y servicios pero así mismo, se genera una externalidad 
en términos de contaminación e inseguridad.

Centro internacional

El DC Centro Internacional ha logrado realizar un ejercicio de apropiación del concepto 
de Distrito Creativo, de Industria Creativa y de asociatividad; en donde ha desarrollado in-
teresantes estrategias de vinculación del público con las dinámicas del territorio. Sin em-
bargo, desde el territorio se manifiesta que hace falta que algunos agentes se comprome-
tan con el fortalecimiento conjunto del DC.

Teusaquillo

El DC Teusaquillo ha logrado apropiarse del territorio a través de recorridos experimenta-
les cargados de una variada oferta cultural y comercial, en la que cada elemento desem-
peña un papel fundamental en la identidad personal y colectiva. Sin embargo, hace falta 
fortalecer el concepto de DC y toda su importancia para el territorio mediante la promo-
ción y estrategias de comunicación.

San Felipe

En el DC San Felipe se evidencian dos rasgos particulares: por un lado, se hace presente 



273

un quehacer individualista de los agentes, derivado de las prácticas sociales relacionadas 
con la comercialización de un producto cultural y del ejercicio propio de la sostenibilidad 
económica, monopolizando espacios dentro del territorio que pueden fracturar el tejido 
social y la vocación comunitaria. Por otro lado, el DC San Felipe ha implementado estra-
tegias y procesos formativos en las prácticas culturales y creativas, en donde los agentes, 
consumidores de las artes y los habitantes del territorio confluyen en el aprendizaje de la 
experiencia estética de los bienes que se comercializan.

Diverso La Playa

En el DC y Diverso La Playa se realizan actividades económicas del sector cultural y crea-
tivo con dos enfoques que generan una geografía de poder caracterizada por algunas 
fragmentaciones, tensiones y conflictos entre agentes. De una parte, destacan aquellas 
actividades relacionadas con el arte, los oficios y la estética, que se realizan con vocación 
propia; de otra, se identifican actividades de tipo instrumental-funcional que responden a 
la supervivencia económica (legal e ilegal). En este sentido, se identifican oportunidades 
para el desarrollo de programas y estrategias con sentido social y para la generación de 
condiciones que incrementen el bienestar económico de los agentes, que permita lograr 
una economía creativa con identidad diversa y propia.

Tejido Social

Representantes sobre participación

La Candelaria - Santa Fe

En el DC La Candelaria - Santa Fe se han desarrollado algunas alianzas entre los restau-
rantes, bares y hoteles que comparten agendas culturales y programaciones semanales.

Por otro lado, los agentes culturales consideran importante que no se creen propósitos 
individualistas que busquen el beneficio monetario inmediato; es decir, que las actividades 
busquen el bienestar colectivo del territorio.

Centro internacional

Aunque el Distrito Creativo Centro Internacional realiza ejercicios de asociatividad y se 
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destaca la importancia de la creación de alianzas entre agentes para el trabajo en red, 
hace falta voluntad y participación de algunos para aumentar el alcance de las acciones 
realizadas en conjunto en beneficio del sector.

De otra parte, se identifica la oportunidad de generar programas que vinculen a la pobla-
ción joven del Distrito Creativo, para incentivar el emprendimiento sostenible en activida-
des del sector cultural y creativo, toda vez que existe gran interés desde el territorio.

Teusaquillo

Los agentes culturales del DC Teusaquillo han creado espacios asociativos con encuen-
tros periódicos, donde exponen sus necesidades y preocupaciones de tipo comunitario, 
territorial y residencial. Sin embargo, se manifiesta la necesidad de fortalecer la articula-
ción de los agentes con las instituciones públicas distritales, para promover la participa-
ción ciudadana.

San Felipe

Entre los agentes culturales del DC San Felipe prevalece un espíritu entusiasta y con iden-
tidad artística, que se ve reflejado en las experiencias novedosas y diferentes que se ofre-
cen de forma continua a la ciudadanía. Sin embargo, existen dificultades en las relaciones 
sociales, lo que genera un tejido social débil entre los creadores. Por tanto, se evidencia 
la oportunidad para trabajar sobre apropiación por el territorio existente y así, potenciar la 
visión colectiva, la articulación y la asociatividad.

Diverso La Playa

Los agentes del DC y Diverso La Playa reconocen la existencia de instancias de participa-
ción y las acciones que propenden por el fortalecimiento del territorio, la formación, la 
gestión y la interlocución. Sin embargo, se evidencia preocupación debido a los intereses 
particulares que se puedan generar, sin tener presente las afectaciones sobre la población 
total de este territorio.

Es por esto que, aunque se destaca el reconocimiento de los líderes locales, se requiere 
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fortalecer el sistema de participación para la promoción y vinculación de la ciudadanía 
en el largo plazo, con el propósito de lograr acciones concertadas que beneficien el DC.

Estructuras y modelos de gobernanza 

La Candelaria - Santa Fe

Con respecto a las estructuras de gobernanza, los agentes culturales del DC La Candelaria 
- Santa Fe mencionan que valoran las acciones, estrategias de comunicación y acompa-
ñamiento realizado por la SCRD a través de la RED, así como la articulación de esfuerzos 
con otras entidades del Distrito.

Centro internacional

En el DC Centro internacional se cuenta con una organización que a lo largo del tiempo 
ha logrado articular procesos a favor del desarrollo integral de la comunidad del sector. 
Entre los principales logros se encuentra la capacidad de realizar incidencia política a tra-
vés del análisis de contexto y la articulación de acciones entre los actores y mediante la 
asociatividad se han consolidado diferentes comités que son garantes de buenas prácti-
cas culturales, sociales y cívicas en el DC.

Teusaquillo

Dentro del DC Teusaquillo existen dos visiones sobre la forma en que se debe desarrollar 
el territorio, por un lado una visión donde las actividades culturales deben su crecimiento 
al esfuerzo profesional y creativo de los agentes y por otro lado, una visión en donde se 
considera que el crecimiento debe estar impulsado por las entidades públicas distritales 
mediante planes, proyectos y programas que promueven las dinámicas territoriales. Sin 
embargo, los agentes consideran que es importante que los emprendimientos, organiza-
ciones y empresas se planeen y se desarrollen bajo un concepto sustentable a largo plazo.

San Felipe

El DC San Felipe reconoce la importancia de participar en los espacios de incidencia de 
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la política pública local así como de realizar la gestión de recursos con el fin de visibilizar 
su actividad económica. Si bien, los actores del territorio consideran que se han generado 
algunas dificultades en las articulaciones entre los agentes, manifiestan que se han reali-
zado ejercicios de gobernanza y participación ciudadana.

Por otro lado, el DC San Felipe ha logrado participar más activamente en el Consejo Local 
de Arte, Cultura y Patrimonio (CLACP) lo que permite la participación de los actores cul-
turales en los presupuestos locales. De igual forma, los agentes del DC se sienten acom-
pañados en los diferentes escenarios por parte de la SCRD.

Diverso La Playa

Los agentes del DC y Diverso La Playa reconocen la importancia de las instancias de par-
ticipación y demás convocatorias realizadas desde las entidades estatales. Sin embargo, 
resaltan la pertinencia por mejorar el lenguaje técnico que se utiliza en las convocatorias 
de las entidades del Distrito Capital, así como desarrollar mecanismos de información y 
comunicación más fluida con las entidades estatales, que permitan conocer sobre los es-
pacios y medios de participación ciudadana, así como, generar escenarios de interlocu-
ción entre lo público-privado propios para el DC.

Fortalezas, necesidades y oportunidades: Condiciones para el desarrollo de las empre-
sas creativas

La Candelaria - Santa Fe

En el tema de la infraestructura cultural, el DC La Candelaria - Santa Fe cuenta con un gran 
número de escenarios públicos y privados que facilitan el desarrollo de actividades, pero 
algunas de las agendas culturales son de carácter privado, lo que genera una oportunidad 
para que desde la gestión pública se fortalezcan la oferta cultural y se creen alianzas para 
aprovechar de una mejor manera los espacios.

En cuanto al desarrollo empresarial, el DC La Candelaria - Santa Fe, los agentes mencio-
nan que existe una oportunidad frente al fortalecimiento de la promoción publicitaria de 
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eventos y ferias, así como del uso de herramientas digitales para generar el impacto espe-
rado y promover la asistencia del público a los eventos.

En cuanto a la articulación de agentes, se evidencia una red de museos que genera alian-
zas con los artesanos locales formales e informales, así como, con la Red de Mujeres de La 
Candelaria y varios emprendimientos pequeños, para la promoción de ferias y recorridos.

Por otro lado, los agentes culturales que desarrollan actividades de turismo, restaurantes, 
bares, cafés, etc., tienen sus propias organizaciones y clústeres que los representan en 
varios espacios de participación local, distrital y nacional, haciendo que su capacidad de 
interlocución con las entidades e instituciones del Estado sea notoria. Por último, se evi-
dencia el esfuerzo por parte del Distrito Creativo en crear estrategias para ir más allá de 
los límites geográficos del territorio, es así que existe “Fúgate del Barrio”, una manera de 
constituir mesas de trabajo con artistas formales e informales para que se puedan benefi-
ciar del concepto de DC.

En términos de urbanismo táctico, los agentes señalan que es necesario la construcción 
de una imagen del territorio patrimonial, esto sumado a una estrategia de iluminación y 
señalización homogénea en todo el DC.

Centro internacional

Los agentes culturales y creativos del DC Centro Internacional consideran que dentro del 
territorio hay instalaciones adecuadas para la realización de actividades culturales; sin em-
bargo, consideran importante aumentar los equipamientos y ampliar la cobertura en las 
zonas de interés y escenarios culturales y creativos.

Para los agentes del DC la construcción de una agenda cultural debe ser un proceso par-
ticipativo. Es por ello que mencionan sobre la importancia de generar espacios de conver-
sación donde se vinculen nuevos actores y se generen procesos de inclusión para ampliar 
la oferta cultural con nuevas temáticas que favorezcan el territorio.

Por último, en cuanto al urbanismo táctico, los agentes del DC Centro Internacional con-
sideran que es necesario ampliar los horarios en los que la ciudadanía pueda participar de 
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los eventos culturales que se desarrollan en el territorio y se realicen mejoras y ampliación 
del alumbrado público.

Teusaquillo

La infraestructura en el DC Teusaquillo posee una gran riqueza arquitectónica, histórica, 
cultural y simbólica porque es el referente de la arquitectura moderna en la ciudad de 
Bogotá. Sin embargo, hay dos aspectos a tener en cuenta, por un lado hace falta estrate-
gias para conectar las actividades con los equipamientos culturales presentes y por otro 
lado, la transformación urbanística que vive la ciudad ha derivado en un proceso de gen-
trificación y cambio residencial del territorio.

En cuanto a la articulación entre los agentes, los actores del DC Teusaquillo consideran 
necesario crear espacios de participación democráticos con las diferentes entidades del 
Distrito para que estas, ayuden a fortalecer los vínculos y a superar las dificultades en tér-
minos de comunicación entre los agentes y el territorio. No obstante, esto no quiere de-
cir que el DC esté desvinculado de las acciones que realiza la SCRD y otros organismos, 
sino que a través del fortalecimiento de alianzas se pueda mejorar la confianza, el acerca-
miento y el dinamismo en el territorio. En este sentido, los agentes proponen brigadas de 
reconocimiento del DC, para que las instituciones se acerquen más a la comunidad y co-
nozcan a profundidad sus necesidades y potenciales oportunidades de mejora.

Por su parte, en la agenda cultural del DC Teusaquillo se construyen iniciativas privadas en 
donde la comunidad organiza sus propios eventos en sus vecindades aprovechando de 
esta forma el espacio que brinda el territorio. Adicionalmente, los actores culturales recal-
can que a partir de las becas y estímulos que desde el Distrito se otorgan, se desarrollan 
acciones para la puesta en marcha de las actividades culturales. Unido a lo anterior, los 
agentes culturales consideran importante que se fortalezca en las Instituciones Distritales 
diferentes a la SCRD, la concientización en educación cultural y se gestionen espacios de 
formación donde los funcionarios se den cuenta de la importancia de la cultura y de las 
actividades y tipos de agentes que realizan arte en el DC.
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En el ámbito de urbanismo táctico, Teusaquillo, como Distrito Creativo posee diversas es-
tructuras arquitectónica que promueven un ambiente urbano histórico y a la vez moder-
no, sin embargo, se evidencian algunas problemáticas, entre ellas está el manejo de las 
basuras, el ruido, la falta de iluminación y la inseguridad en horas de la noche. Así mismo, 
los agentes consideran que los parqueaderos en la zona son insuficientes para recibir a 
los visitantes y esto unido con el deterioro de la malla vial, genera congestión en las vías.

San Felipe

Los agente mencionan que el DC San Felipe tiene dos elementos importantes, el primero 
de ellos es que algunas de las viviendas están adecuadas para realizar las actividades cul-
turales se ofertan en el DC; y el segundo elemento es el desarrollo constante de festiva-
les que son utilizados como espacios para la comercialización de bienes y servicios, esto 
permite que todos se beneficien en conjunto.

Dentro de las necesidades de infraestructura que manifiestan los actores del DC está la 
mejora y construcción de escenarios artísticos comunitarios (teatros, salon de eventos, 
tarimas entre otras equipaciones culturales); así mismo, es necesario que se gestione el 
mejoramiento de la malla vial, adecuación del espacio para que no se vea afectado por 
las futuras construcciones de edificios y líneas del metro, y por último, crear planes para 
el control de plagas.

En el tema de articulaciones, los agentes del DC San Felipe mencionan que en el territorio 
se presentan algunos acercamientos para generar alianzas entre agentes; de los que más 
se destacan son las galerías presentes en el territorio que han abierto sus puertas para que 
otros agentes con otras actividades aprovechen sus espacios para que presenten sus ex-
presiones artísticas y puedan comercializar sus bienes y servicios.

Con respecto a la agenda cultural, los artistas y gestores culturales mencionan que hay 
eventos que promueven la comercialización de bienes y servicios culturales, pero en algu-
nas ocasiones estos hacen parte de la agenda cultural privada que se desarrolla en el terri-
torio. Los agentes manifiestan que esto dificulta que algunos artistas puedan aprovechar 
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de esas mismas oportunidades. Por lo anterior, es importante que la SCRD y demás enti-
dades fortalezcan las acciones en estos espacios y se logre la concertación de una agen-
da público privada que vincule a todos los agentes.

Por otro lado, los agentes evidencian que se han construido normas de convivencia entre 
los artistas y habitantes del sector, esto ha facilitado los procesos que el mercado de bie-
nes y servicios genera sin afectar la sana convivencia.

Adicionalmente, los agentes mencionan que en el DC se presenta una desvalorización 
monetaria de los bienes y servicios que se ofrecen, esto se traduce en pagos y salarios ba-
jos y además, cuando se realizan algunas ferias en el territorio, los altos costos a la hora 
de pagar por participar y tener un espacio para comercializar sus bienes y servicios es una 
grán limitante en términos de acceso.

Otro aspecto relevante para los agentes culturales del DC San Felipe son las condiciones 
para el desarrollo empresarial, ellos consideran que es en necesario que los artistas for-
males, informales y populares se articulen para mejorar las condiciones de participación 
y representación del DC; así mismo, es necesario que los que realizan una actividad des-
de la informalidad realice poco a poco el cambio a la economía formal, esto con el fin de 
que aprovechen los potenciales beneficios que puede obtener de los diferentes progra-
mas distritales que ofrece la ciudad.

Por último, los agentes mencionan que el DC San Felipe puede estar fraccionado: por un 
lado el DC que cobija toda la dinámica empresarial del barrio San Felipe y otro DC donde 
se relacionan los demás barrios que tienen una actividad cultural más comunitaria, infor-
mal y popular.

Diverso La Playa

Los agentes del DC y Diverso La Playa mencionan que la mayoría de espacios culturales 
que existen en el territorio son privados, con ánimo de lucro, y dependientes de la genera-
ción de recursos propios, Además, predominan los espacios multipropósito (según la hora 
del día la oferta comercial y cultural varía). En este sentido sugieren fortalecer los procesos 
que contribuyan a generar espacios culturales públicos de congregación y uso comercial.
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CONCLUSIONES
Se considera que las industrias creativas y culturales son parte de la economía del futuro por 
basarse en la creatividad, por su sostenibilidad y por su capacidad de potenciar la actividad 
económica cuando se agrupa. No cabe duda, que los datos y la información son las nuevas 
estrategias y el capital potencial del siglo XXI, son la fuente de creación de nuevos negocios 
y generación de valor. Y es en medio de la cuarta revolución industrial, donde aumenta la 
automatización de funciones productivas y se vive una creciente digitalización de servicios, 
en donde la creatividad se ha posicionado como un recurso de gran importancia, porque no 
puede ser sustituida fácilmente por una máquina. De hecho, el Foro Económico Mundial en 
su reporte sobre el futuro del trabajo concluye que la creatividad es una de las tres habilida-
des más necesarias en el mercado laboral para el futuro (World Economic Forum, 2020). En 
la misma línea, NESTA, el Instituto de Innovación de Gran Bretaña, plantea que los trabajos 
con menor riesgo de ser reemplazados por robots son los que requieren de un alto conteni-
do de creatividad. (NESTA, n.d.) Podría afirmarse que en los trabajos del futuro vendrán cada 
vez más empleos producidos por la Economía Creativa, ejemplo de lugares como el distri-
to de diseño de Buenos Aires, la industria de los videojuegos de Seúl o la industria cinema-
tográfica de Hollywood, son valiosos para poder dar sustento a lo planteado anteriormente.

De igual manera vemos que la economía creativa es una economía sostenible, en un sen-
tido económico, social y medioambiental. ¿A qué nos referimos con esto? En términos 
económicos, la creatividad, a diferencia de los otros recursos de la economía, crece en 
vez de disminuir a medida que la utilizamos. ¡Es un verdadero recurso renovable! En tér-
minos sociales, la Economía Creativa es una economía inclusiva en la que, si bien hay un 
alto componente de empleo informal, encontramos muchos grupos sociales como mu-
jeres y jóvenes, algunas veces más que en otros sectores económicos. A su vez, es una 
economía que empodera a las comunidades, permitiéndoles fortalecer su identidad local, 
exportando su talento y diversidad cultural.

Las Economías Creativas permiten potenciar la actividad económica, reactivando loca-
lidades, generando clusters creativos, atrayendo inversión, talento y turismo, todo ello 
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alrededor de una oferta cultural creativa localizada y única. Por ejemplo, la creación de 
distritos creativos en Buenos Aires ha sido una política pública para el desarrollo econó-
mico local. ¿Los resultados? Hoy en día, 1 de cada 10 empleos proviene de las industrias 
creativas. Como decía Albert Einstein: ¡La creatividad es contagiosa! Y justamente un es-
pacio común, como un distrito creativo, facilita este contagio.

Es claro entonces que la Economía Creativa y Cultural es una pieza fundamental de la 
economía del futuro gracias a la creatividad que añade valor en todas las industrias, a su 
capacidad de empoderar comunidades locales y ser inclusiva, y a su capacidad de agru-
par actores y atraer consumidores en distintos espacios urbanos.

La Secretaria de Cultura, tiene el reto de alcanzar para el sector y los DC una senda de cre-
cimiento sostenido y creciente, que logre incrementar la inversión productiva, la genera-
ción de empleo y la calidad de vida para sus actores. Para lo anterior, las condiciones del 
entorno empresarial en los DC son determinantes para lograr las metas de crecimiento y 
desarrollo, consolidar y facilitar la actividad de las empresas existentes y crear condiciones 
a las nuevas empresas para su sostenibilidad y crecimiento.

Los 5 Distritos Creativos contemplados en este estudio se constituyen en puntos estra-
tégicos porque concentran una interesante dinámica artística y cultural de especial aten-
ción para el desarrollo de la ciudad; existen actores creativos (formales e informales) que a 
través de sus prácticas culturales, económicas, políticas y sociales, han logrado configurar 
su territorio. Esta configuración, en gran medida, se compone de la percepción que los 
actores han desarrollado, producto de los cambios sucedidos en el espacio, uno de ellos 
es, la transformación del uso del suelo por las dinámicas espaciales de la globalización 
económica que caracteriza a los Distritos Creativos en el desarrollo del mercado.

En ese orden de ideas, uno de los principales hallazgos de esta investigación fue la exis-
tencia de nuevas territorialidades representadas en la resistencia a los cambios, la tradicio-
nal lógica del comercio cultural se ha impuesto a través de prácticas individualizantes que 
dificultan la apropiación democrática del territorio; se han monopolizado los espacios 
sociales y territoriales. En algunos casos se observa fracturación del tejido social, falta de 
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articulación de acciones, falta de conocimiento y apropiación del territorio como Distrito 
Creativo, liderazgos concentrados, la instrumentalización y la exclusión del otro.

Es válido también decir, que después del desarrollo de la investigación, se entiende que 
los distritos creativos no son sólo conceptos o ideas intangibles, sino que también son el 
resultado de interacciones reales y virtuosas entre personas con distintos perfiles, intere-
ses, historias, habilidades y localizaciones. Siendo la cercanía un factor esencial para el de-
sarrollo de estos ecosistemas.

De igual manera, nos dice que es posible que las iniciativas creativas se originen desde 
los mismos ciudadanos o desde una asociación entre actores públicos y privados y socie-
dad civil, en donde en algunos de los casos se desarrollen de manera complementaria o 
conjunta y pueden estar presentes altos niveles de participación y tomas de decisiones vía 
consensos. Lo que resulta muy positivo porque en la medida que los usuarios y residentes 
participen de esta reinvención y se genere real apropiación se produce un círculo virtuo-
so de cuidado y sostenibilidad.

El rescate o revitalización de espacios abandonados o subutilizados en los DC requiere de 
grupos activos que levanten la voz y ayuden a romper la inercia y se atrevan a probar nue-
vos modelos de desarrollo, nuevos usos de los espacios e implementación de modelos 
de gobernanza. Se identifica la oportunidad para poner a prueba iniciativas creativas, con 
intervenciones temporales de espacios en un tipo de experimentación urbana que no re-
quiera de grandes recursos y que permita evaluar si estos nuevos modelos funcionan bien 
en ese lugar y momento o si hay necesidad de ajustarlos, según corresponda. La inten-
ción final es potenciar la participación de las comunidades y aprovechar los espacios para 
mejorar la calidad de vida de los barrios que componen los DC.

En resumen, la colaboración entre ciudadanos, emprendedores, sociedad civil, institucio-
nes públicas y la promoción de ecosistemas creativos crean un terreno fértil para el surgi-
miento de acciones que pueden mejorar los espacios y la calidad de vida de las personas 
en los DC.
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5. CONCEPTOS CLAVE

Distrito Creativo: Son espacios geográficamente delimitados, en los que convergen la 
cultura, la creatividad y el emprendimiento, y funcionan como áreas de desarrollo econó-
mico, social y cultural consolidando escenarios para la renovación urbana, la generación 
de empleo, y la creación y producción, distribución, exhibición, comercialización y con-
sumo de bienes y servicios culturales y creativos. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018).

Territorio: En este capítulo del documento, se trata lo relacionado con el significado de 
las relaciones y prácticas sociales, ambientales, económicas, cívicas, políticas y simbóli-
cas que genera la comunidad con el espacio que habitan y transitan. Y con su desarrollo, 
se concibe, percibe y se vive como un ecosistema elemental para la construcción de re-
laciones sociales en torno al quehacer de la cultura y el arte.

Espacio concebido: Es el espacio planificado por las estructuras y redes de poder a nivel 
global, nacional y local, es el espacio de la planificación urbana que organiza el espacio.

Espacio percibido: Son los lugares donde interactúan las personas, mercancías, informa-
ción, servicios y el dinero a través de ciertas prácticas espaciales en las que los actores so-
ciales usan y se relacionan con lugares concretos en su vida cotidiana.

Espacio vivido: Es la forma en que las personas le dan sentido a los lugares a partir de lo 
simbólico y consideran determinado espacio geográfico como su territorio.

Identidad étnica: La identidad étnica hace parte de un cúmulo de historias, símbolos y va-
lores de una población, es por este motivo que dentro de las preguntas que conforman el 
cuestionario se realizó una en específico para obtener información sobre la pertenencia 
étnica a la cual cada agente considera que pertenece.

La vocación artística, cultural o creativa: La vocación artística, cultural o creativa del 
Distrito Creativo se trata de la identidad y características especiales del lugar, que lo hacen 
único y diferente a otros lugares. La vocación de un territorio puede estar determinada 
por factores como su geografía, su clima, su historia, su cultura, su economía, entre otros. 
Comprender dicha vocación es importante en la medida en que permite entender cómo 
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ese lugar se ha desarrollado a lo largo del tiempo, y cómo puede seguir desarrollándose 
en el futuro. Además, conocer la vocación del territorio nos ayuda a valorar y preservar sus 
riquezas naturales y culturales, y a promover su desarrollo sostenible.

Organizaciones Culturales y Creativas: Son entidades que tienen como objetivo promo-
ver y proteger la cultura de una comunidad o región, así como ofrecer espacios sociales 
de acceso a la cultura nacional y universal a través de actividades en las que se expone, 
crea, recrea y se construyen sentidos y significados a los productos y bienes culturales 
de los que se dispone. De este modo, las organizaciones culturales y por extensión las 
economías creativas, tienen un papel importante en la difusión de la cultura material e 
inmaterial del país, además de promover el diálogo, la diversidad, la inclusión social y el 
intercambio de modos de vida. Ello se traduce en el reconocimiento del papel de las or-
ganizaciones culturales y las economías creativas en el desarrollo económico y social de 
una región.

Tejido Social: Es todo aquello que las personas tienen en común cuando pertenecen a 
una comunidad, es lo que une, identifica, hace sentir parte de una misma cultura, de una 
misma tradición. Es sinónimo de solidaridad, de protección, de respeto a los derechos y 
seguridad ante las adversidades. Se refiere a las relaciones significativas que determinan 
formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiares, 
comunitarios y laborales. El tejido social lo conforma un grupo de personas que se unen 
para satisfacer necesidades humanas elementales o superiores, como son: alimento, sa-
lud, educación seguridad social, cultura, deporte, servicios públicos, transporte y todo lo 
que represente mejor calidad de vida.

Estructuras o modelos de Gobernanza: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
define la Gobernanza como las diversas formas de interacción entre actores instituciona-
les y no institucionales en la construcción de ciudad. De acuerdo con la ONU, un modelo 
de gobernanza debe ser democrático e inclusivo, garantizando que todos los actores in-
teresados tengan poder de incidencia en la toma de decisiones.
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6. ANEXOS

Áreas y actividades económicas del sector Cultural y Creativo

Artes y patrimonio

9003 Creación teatral

9006 Actividades teatrales

9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo

9008 Otras actividades de espectáculos en vivo

7420 Actividades de fotografía

9005 Artes plásticas y visuales

8553 Enseñanza cultural

9101 Actividades de bibliotecas y archivos

9102 Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios 
históricos

9103 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales 9321 Ac-
tividades de parques de atracciones y parques temáticos

Creaciones funcionales

3220 Fabricación de instrumentos musicales

3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas

7410 Actividades especializadas de diseño

5820 Edición de programas de informática (software)

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas)

6312 Portales Web

7310 Publicidad

Industrias culturales

6391 Actividades de agencias de noticias
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6399 Otras actividades de servicios de información n.c.p.

5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, progra-
mas, anuncios y comerciales de televisión

5912 Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, pro-
gramas, anuncios y comerciales de televisión

5913 Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, progra-
mas, anuncios y comerciales de televisión

5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos

6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión 
sonora

6020 Actividades de programación y transmisión de televisión

9004 Creación audiovisual

5811 Edición de libros

5813 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas

5819 Otros trabajos de edición

Áreas y actividades económicas del sector Cultural y Creativo

9001 Creación literaria

1820 Producción de copias a partir de grabaciones originales

5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música

9002 Creación musical
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