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Resumen 

 

Para este artículo, se establecen las 

categorías economía, cultura y festivales 

independientes de danza, estas 

dimensiones son el enfoque teórico y 

conceptual, para la ejecución del estudio, 

se emplea una metodología mixta 

(cualitativa y cuantitativa), que permite en 

este proceso inicial, dar alcance en la 

revisión y análisis de literatura, hallando 

otras temáticas como territorio, distritos 

creativos, bienes y servicios culturales y 

economía creativa, temas relevantes para 

la investigación.  

Asimismo, el presente documento muestra 

los resultados iniciales de la 

implementación de un instrumento que da 

línea para el diseño de mecanismos de 

organización, sistematización y 

documentación, que ayuden a mitigar, la 

problemática de sostenibilidad que 

presentan gran parte de los festivales 

independientes de Bogotá. 

Como primeros hallazgos se corrobora la 

importancia de los análisis y la ejecución 

de estudios, que establezcan la 

concordancia y articulación entre 

economía, cultura y los festivales 

independientes, promoviendo estrategias 

que permitan la autogestión y 

sostenibilidad. 
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Abstract 

This article establishes the categories of 

economy, culture, and independent dance 

festivals. These dimensions constitute the 

theoretical and conceptual focus. A mixed 

methodology (qualitative and quantitative) 

is used to conduct the study. This allows 

for the initial review and analysis of 

literature, revealing other topics such as 

territory, creative districts, cultural goods 

and services, and the creative economy, 

which are relevant to the research. 

Likewise, this document presents the 

initial results of the implementation of an 

instrument that provides guidelines for the 

design of organizational, systematization, 

and documentation mechanisms to help 

mitigate the sustainability issues faced by 

many of Bogotá's independent festivals. 

Initial findings corroborate the importance 

of analysis and the execution of studies 

that establish the concordance and 

articulation between economy, culture, 

and independent festivals, promoting 

strategies that enable self-management 

and sustainability. 

Keywords: Dance, Public Policy, Creative 

District, Festivals, Sustainability, 

Economy, Culture.Introducción  

 

 

Introducción  

El desarrollo de la danza en Bogotá hacia 

los años 1994-2010 tuvo un avance 

significativo, debido a la implementación 

de políticas públicas por el Instituto 

Distrital de Cultura y Turismo (IDCT) 

1999-2001, donde se trazan objetivos 

particularmente en actividades de 

fomento, articulados a la dependencia 

Gerencia de Danza, que fue creada en el 

año 1.996 y donde se genera el documento: 

Eventos-proceso como política cultural, 

que buscaba diseñar una serie de 

estrategias para fortalecer el sector de la 

danza en Bogotá. Asimismo, la 

cooperación de los agentes del sector de la 

danza, contribuyó a que se robustecieran 

estas nuevas propuestas en las líneas de 

participación ciudadana, formación, 

circulación y fomento de la danza en el 

distrito capital. 

En la investigación del estado del arte de 

la danza en Bogotá, Beltrán Pinzón & 

Salcedo Ortiz exponen información 

referente al “análisis del crecimiento 

histórico de la actividad, presentar a 

manera de informe los datos que provee la 

base de datos a 2004 de la Gerencia de 
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Danza del Instituto y un análisis 

comparativo frente a los documentos 

referidos.” (2006, p. 54), esta información 

brinda unos hallazgos importantes en 

cuanto a los datos encontrados, sin 

embargo se hace necesario obtener mayor 

información de los festivales 

independientes, puesto que, es preciso 

complementar estos datos con información 

de cifras, organización y administración de 

las organizaciones e instituciones que 

organizan los festivales.   

Asimismo, los programas y proyectos e 

iniciativas públicas dieron origen a 

festivales o plataformas, con un enfoque 

de circulación e impacto distrital que, 

fomentan los diferentes géneros de la 

danza, en la actualidad sigue vigente el 

festival Danza en la Ciudad con 16 

versiones, el cual es organizado por la 

Gerencia de Danza del Instituto Distrital 

de las Artes (IDARTES), creado mediante 

el acuerdo 440 del año 2010. 

En este sentido, debido a la desaparición 

de la gran mayoría de los festivales 

públicos y al surgimiento de programas de 

pregrado, la profesionalización de artistas, 

creación de compañías y además de la 

centralización de dichos festivales, en la 

zona céntrica de la ciudad, es así que, por 

iniciativas de organizaciones sin ánimo de 

lucro, salas de teatro y grupos de danza, 

nacen nuevos festivales y plataformas 

independientes.  

Actualmente según datos aportados por la 

Fundación Integrando Fronteras, existen 

aproximadamente 41 festivales públicos e 

independientes, que reúnen diferentes 

géneros de la danza, los cuales tienen gran 

relevancia e impacto en todo el territorio, 

“la información recogida da cuenta que la 

danza en Bogotá se desarrolla en todas las 

localidades de la ciudad, es decir que 

gestiona, circula, emprende, investiga, 

ensaya, crea, y articula en todo el 

territorio.” (Yurivilca Aguilar, 2022, p. 

81). Asimismo, contribuye con datos 

relevantes que se aproximan a cifras y 

estadísticas en diferentes campos de la 

danza.  

De esta manera, el sector de la danza 

propone nuevos festivales y plataformas 

independientes, que promueven espacios 

de circulación e intercambio de saberes y 

experiencias académicas en torno al 

cuerpo y el movimiento, de estas 

iniciativas pocas se mantienen vigentes 

debido a la insuficiencia de organización, 

administración, financiación y diseño de 

planes o metodologías que les aporten 
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estrategias económicas y culturales, que 

las hagan auto gestionables y sostenibles 

en el tiempo. 

De igual forma, en la indagación realizada, 

no se encontró información que examine o 

plantee metodologías que sirvan como 

instrumento de análisis económico y 

cultural de los festivales o plataformas 

independientes de circulación para la 

danza en Bogotá. Debido a esta necesidad, 

se propone una metodología como primer 

instrumento, que haga las veces de guía de 

análisis cultural y económico, que 

documente la experiencia de tres festivales 

independientes de circulación para la 

danza en la ciudad de Bogotá, facilitando 

la sistematización, organización de cifras 

y datos de los procesos desarrollados al 

interior de estas plataformas de 

circulación.  

Finalmente, los hallazgos de esta 

investigación, demuestran que son 

fundamentales los análisis y la ejecución 

de estudios, que establezcan la 

concordancia entre economía, cultura y los 

festivales independientes, promoviendo 

estrategias que permitan la autogestión, 

sostenibilidad y la continuidad de los 

festivales y futuras plataformas de 

circulación independientes en Bogotá. 

 

1- Marco Teórico  

  

Análisis Cultural  

En el ámbito de una visión globalizada, en 

cuanto a experiencias de avances y 

búsquedas que legitiman la cultura y las 

artes como eje fundamental del 

crecimiento y desarrollo de un país. Se 

implementan estrategias en la promoción, 

difusión, formación y fomento de políticas 

culturales, para las diferentes industrias 

creativas y culturales. “las redes deberían 

ser un espacio para abandonar esa especie 

de endogamia que nos encierra en nosotros 

mismos. En todo caso para avanzar en una 

labor comunitarista que sirva de verdad 

como espacios de mediación” (Alba, 2010, 

p. 5). 

Asimismo, como ejemplo para el caso de 

México y Colombia, se encuentran 

semejanzas en dificultades, avances y 

retos que articulen los diferentes procesos 

artísticos con la política pública, 

encontrando que “los bienes y servicios 

culturales son un insumo clave para 

“producir” el bien básico de ocio 

denominado experiencia cultural” 

(Aguado Quintero et al., 2017, p. 16), de 

esta manera se fortalecen los avances en la 
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fundamentación teórica entre la cultura, la 

gestión y su articulación con la 

formalización de los diferentes agentes de 

los sectores creativos y culturales. Se 

busca la promoción de estrategias con 

actividades que fomenten y validen 

dignificar a los artistas y las empresas 

culturales en la sostenibilidad de sus 

productos y servicios. 

En este sentido, el análisis cultural 

también se relaciona con las formas de 

capitales de Boisier, con el territorio y 

desarrollo, donde se demuestra “la 

importancia de procesos tales como la 

descentralización político / territorial y las 

capacidades para negociaciones entre los 

niveles regional y nacional.” (Boisier, 

2000, p. 2), permitiendo validar que los 

capitales económicos, sociales, culturales, 

humano e institucional, articulan los 

asuntos locales, en un territorio y la 

importancia de la cultura y las artes en los 

procesos comunitarios y sociales, que se 

consolidan por las diferentes actividades 

culturales y artísticas que hacen parte de la 

tradición de las localidades la Candelaria y 

Teusaquillo, donde se llevan a cabo los 

festivales independientes de danza.   

De igual forma, la economía creativa y el 

entorno urbano se configura en “la 

aglomeración de empresas y trabajadores 

creativos en algunas zonas de las ciudades 

en las que se coincide con contextos 

urbanos estéticamente atractivos, así como 

con una densidad importante de negocios 

gastronómicos y de consumo 

especializado se le identifica como 

distritos creativos”, (Mercado Celis, A., 

2016, p. 185), permitiendo vincular 

dinámicas de sostenibilidad entre 

diferentes sectores como el inmobiliario 

con la cultura y las artes con actividades 

productivas, que generen innovación, 

valor y alianzas entre el sector público y 

privado. 

Además, estos distritos creativos activan la 

correspondencia entre las condiciones 

arquitectónicas y los componentes 

urbanísticos que fomenta y resignifica el 

uso del espacio público y el 

fortalecimiento y valorización del turismo 

cultural, “los Centros Históricos son las 

áreas de las ciudades con más identidad, 

auténticos símbolos urbanos que deben ser 

protegidos y conservados, pues contienen 

trazados, arquitecturas y formas de vida 

como testimonios históricos.” (Montero 
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Graniela, 2021, p. 8) generando diálogo, 

oferta y demanda entre los diferentes 

agentes del sector comercial, sector 

hotelero, gastronómico, entre otros.  

De este modo, la articulación de los 

diferentes sectores fomenta lazos de 

cooperación entre lo local, regional y 

global, valiéndose además de estrategias 

en aspectos fundamentales como son la 

organización y administración con el 

desarrollo e implementación de áreas de la 

gestión y la producción al interior de las 

organizaciones, fortaleciendo los bienes y 

servicios “un libro, una obra de arte, una 

reproducción de ésta o una grabación 

musical serían ejemplos de bienes; una 

función de teatro, una actuación musical o 

una exposición de obras de arte lo serían 

de servicios.” (Martínez et al., 2016, p. 

16).  

También, del fortalecimiento de estos 

bienes y servicios, se resalta la 

importancia de las artes y la creatividad 

como dimensión de desarrollo económico 

en los ámbitos locales y comunitarios, los 

aportes de las artes desde los procesos 

informales y formales para el desarrollo de 

un país. 

Igualmente, la cultura y los diferentes 

agentes del sector de la danza ocupan un 

papel relevante en el contexto social y 

político de un territorio ya que, “la cultura 

impregna los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) consagrados en la 

Agenda 2030” y puede ayudar a llenar los 

distintos vacíos de implementación de 

cada objetivo y meta.” (Caribe, 2021, p. 6), 

en este sentido, se identifican 

principalmente los siguientes ODS:  

Tabla 1 

Identificación ODS 

Objetivo Que se propone? 

1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

en todo el mundo. 

4 Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos. 

8 Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos. 

 

11 Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

 

13 Adoptar medidas urgentes para combatir 

el cambio climático y sus efectos. 

17 Fortalecer los medios de implementación 

y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible. 

Nota: Fuente elaboración propia 

 

Ahora bien, se deben encontrar 

mecanismos que viabilicen capacidades a 

los agentes de la danza, para los desafíos 

de articular la danza y la cultura a las 
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diferentes políticas públicas, educativas y 

ambientales, involucrando a otros sectores 

para que así, se reconozcan los bienes y 

servicios que fomentan programas que 

contribuyen en un desarrollo sostenible, 

por medio de las artes y la cultura.   

De tal forma, se encuentra la necesidad de 

establecer estrategias que visibilicen la 

danza como sector independiente de las 

artes escénicas, con autonomía para 

potenciar métodos de organización, 

financiación y su relación con la 

administración, organización, 

sistematización de los procesos 

desarrollados.  

“El derecho de la cultura implica la 

consolidación y profundización del 

Estado   de derecho, al constituirse 

en un instrumento para el 

desarrollo de los procesos 

culturales, la garantía de los 

derechos de esta índole, el 

reconocimiento de la diversidad y 

el pluralismo, así como el fomento 

de las distintas expresiones y 

manifestación artísticas y 

culturales.” (Hernández et al., s. f., 

p. 22). 

Tres Festivales Independientes de 

Circulación para la Danza 

En la ciudad de Bogotá  y al igual que “en 

nuestro territorio cohabitan la danza 

tradicional, la folclórica, la 

contemporánea, la clásica, la moderna, los 

denominados bailes de salón, la integrada 

que designa aquella que propicia la 

expresión de la población en situación de 

discapacidad” (Ministerio de Cultura, 

2009, p. 15), validando la afirmación  

“Colombia es un país que baila”, como lo 

denominó el antiguo Plan Nacional de 

Danza 2010-2020, también por la 

realización de gran cantidad de eventos 

artísticos, culturales y festivales donde su 

enfoque es la danza, el movimiento y el 

cuerpo.   

La documentación histórica de la danza 

colombiana fomenta los estudios formales 

y sistematización de los diferentes campos 

de acción en la danza, “para la danza ha 

sido difícil mantener una conexión 

permanente con la tradición escrita de sus 

procesos creativos, pedagógicos y 

escénicos, lo que ha concentrado la 

transmisión de sus prácticas en la 

experiencia del cuerpo.” (Congote Posada, 

2013, p. 9), sin embargo, los últimos 
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estudios realizados en el ámbito nacional 

se encuentra la investigación cierta época 

para danzar, en la que se recopila y 

sistematiza la historia de un festival 

“Temporada Internacional de Danza 

Contemporánea”, el cual contribuyó al 

fortalecimiento de la danza en Colombia.  

Por esta razón, los agentes del sector de la 

danza bogotana, en estas últimas décadas, 

se han motivado en consolidar acciones 

desde la gestión cultural, dinamizando 

diferentes iniciativas y estrategias para la 

cualificación, circulación y la promoción 

de los géneros de la danza, enfocado en 

que estas expresiones escénicas, lleguen a 

todo tipo de grupos poblacionales, 

audiencias y localidades del distrito 

capital. De esta manera surgen iniciativas 

independientes como los festivales y 

plataformas de circulación para la danza, 

de impacto distrital y con amplia 

trayectoria (ver tabla 2), que hasta el año 

2023 son aproximadamente 15, algunos de 

estos festivales ya no siguen vigentes. 

Tabla 2  

Festivales y plataformas independientes 

de circulación en Bogotá. 

 

 
 

Nota: Fuente elaboración propia adaptada de 

(Yurivilca Aguilar, 2022, p. 40) 

 

También, estas iniciativas promuevan el 

quehacer profesional en dimensiones y 

campos de acción como proyección, 

formación, difusión y distribución, temas 

precisos para dinamizar metodologías de 

trabajo colaborativo y en red. Estas 

dimensiones se articulan como eslabones 

del ecosistema creativo y artístico de la 

capital, impulsando la formalización, en 

aras de mitigar los índices de precariedad 

del sector de la danza en Bogotá.  

Agregado a lo anterior, dichas acciones 

aportan a la generación de estudios 

formales e implementación de estrategias 

que no necesariamente aborden 

dimensiones artísticas y culturales, 

además, indagaciones con enfoque 

gerencial, organizacional, económicos, 



Boletín Voz a vos 19 – enero a junio de 2025 

 

cifras de agentes, nuevas audiencias y 

bienes y servicios del sector de la danza.  

Finalmente, las resientes investigaciones; 

Revelaciones de Raúl Parra Gaitán; Estado 

del Arte de la Danza en Bogotá 2.0, de la 

Fundación Integrando Fronteras (2019-

2022) respectivamente, exponen 

información actualizada de los festivales 

locales y nacionales, encontrando datos 

que corroboran la continuidad y vigencia 

de aproximadamente 7 festivales 

independientes, entre estos, las 

plataformas de circulación, que serán la 

base de estudio para la metodología de 

análisis económico y cultural de tres 

festivales: 

Festival Universitario de Danza 

Contemporánea, organizado por el Centro 

de Arte y Cultura de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano en el año 1996 y en el 2023 

realiza su edición número 25, es una 

plataforma de circulación para la danza 

amateur, que ha fomentado los 

componentes pedagógico, investigativo y 

artístico del sector de la danza 

universitaria, “diversas aproximaciones a 

la teoría y la práctica de la danza en: 

charlas, foros, conferencias, videos, clases 

maestras y montajes; actividades, en 

general, que reflexionan desde diferentes 

ángulos alrededor de la danza y su 

instrumento de expresión: el cuerpo.” 

(Parra Gaitán, 2012, p. 140).  

Asimismo, convoca grupos artísticos 

institucionales distritales, nacionales e 

internacionales y compañías de danza 

profesionales, de esta manera permite y 

fomenta el intercambio de saberes entre 

grupos emergentes y profesionales, en el 

año 2023 contó con más de 27 obras de las 

universidades  Sergio Arboleda, El 

Bosque, Católica,  Nacional de Colombia,  

Distrital,  Militar, CENDA,  Javeriana de 

Bogotá y de Cali,  Autónoma de 

Occidente, Minuto de Dios, del Valle,  

Atlántico, de Panamá y colectivos 

independientes como Compañía Psoas 

Coreolab, HombreBúho, DanceBog, 

Kalamo Danza, Ballet House del Carmen 

de Viboral y Estudio Privet de Venezuela. 

Además, en su componente académico 

realizó el workshop Danza-Calma; el taller  
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Figura 1. Imagen promocional 25 edición. 

 

Diversidad en Movimiento: El Cuerpo 

como Herramienta Política; y la propuesta 

Corporgrafía afectiva, resultado de los 

laboratorios y semilleros en danza del 

programa Arte Danzario de la Facultad de 

Artes ASAB de la Universidad Distrital. 

De esta manera, cada año el festival ha 

generado impacto con sus diferentes 

actividades, posicionándolo como uno de 

los festivales más significativos en el 

contexto colombiano por su antigüedad y 

contribución en la proyección de nuevos 

artistas danzarios, que hoy en día, son 

importantes referentes y exponentes del 

sector de la danza colombiana a nivel 

nacional e internacional.  

                                                                 

Festival de Danza Contemporánea 

Libélula Dorada, inicia en el año 2001 y al 

año 2023 cuenta con 23 ediciones 

realizadas, su objetivo primordial es el de 

abrir un espacio de diálogo y encuentro 

entre el público y las compañías de danza 

principalmente de la ciudad de Bogotá e 

invitados del país; en la modalidad de 

solos, dúos o agrupaciones de pequeño y 

mediano formato, el festival pretende 

fortalecer un movimiento cada vez más 

grande de este arte en Colombia, que 

carece de espacios de proyección. En su 

modelo administrativo “los ingresos por 

boletería se dividen por mitad entre el 

teatro y los danzantes participantes” 

(Yurivilca Aguilar, 2022, p. 178), el 

festival es organizado por la Fundación de 

Teatro y Títeres Libélula Dorada. En la 

programación del año 2023 participaron 

los grupos Experimento: XY, Movedizo 

Danza, Incendiarios, La Gran Pregunta y 

Cráteres. 
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Figura 2. Imagen oficial 22 edición 

Mueve tus Sentidos Festival de Danza en 

Bogotá (MTS). 

 

El origen se remonta a los años 2011 y 

2012, cuando en compañía de Nautilus 

Danza Contemporánea y Kalamo Danza 

Contemporánea, se organiza la sexta y 

séptima versión del Encuentro de Jóvenes 

Creadores en Danza, un espacio en el que 

se reunían agrupaciones emergentes y 

profesionales de todos los géneros de la 

danza distrital, nacional e internacional y 

que además contaba con un componente 

académico de conversatorio con el público 

asistente a las funciones, el objetivo de 

este era formar públicos en los diferentes 

lenguajes de la danza.  

Ahora bien, la desaparición del encuentro 

que nació en el año 2006 y que alcanzó a 

contar con 7 versiones hasta el año 2012, 

impulsó la creación de un nuevo festival 

que diera continuidad a la filosofía e 

ideales del encuentro, como un espacio 

tanto de convergencia, divergencia, 

circulación y diálogo de los diferentes 

géneros dancísticos, como de intercambio 

de saberes y creaciones. Es así que en el 

año 2013 MTS, se sitúa como una 

plataforma de circulación para artistas 

emergentes y profesionales, en la que 

confluyen anualmente en agosto, 

creadores, investigadores, agentes del 

sector y espectadores de la danza distrital, 

nacional e internacional.                                                                                                                                            

MTS es una iniciativa independiente 

organizada por Kalamo Danza 

Contemporánea, semillero 

Figura 3. Imagen oficial 11 edición 
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que ha permitido generar alianzas, trabajo 

colaborativo y en red, promoviendo 

dinámicas de autogestión y estrategias de 

sostenibilidad, “rota los escenarios donde 

se lleva a cabo y durante la pandemia 

realizó su festival de manera virtual” 

(Yurivilca Aguilar, 2022, p. 178). 

Indudablemente, cada año fortalece su 

propuesta de valor creando nuevos 

servicios y productos, como el 

componente de comercialización y la 

Revista Escenika, al igual que la 

vinculación de aliados estratégicos como 

La Fundación Centro Cultural Gabriel 

García Márquez, Colectivo Cinco Perros, 

GCC Producciones, Cartel Urbano y 

Fundación Quira, entre otros medios de 

comunicación digitales y tradicionales. 

Además de la promoción de agrupaciones 

emergentes y profesionales de todos los 

géneros de la danza con una programación 

robusta y variada, con funciones 

compartidas, donde las nuevas audiencias 

pueden asistir a varias obras de diferentes 

géneros (Ballet, Danza Contemporánea, 

Folclor, Urbana, Experimental, Video 

Danza, entre otros) y temáticas en una 

misma función, de esta forma acceden a 

que los espectadores pueden vivir una 

experiencia que trascienda más allá de la 

danza.  

Hasta el año 2023 ha contado con 381 

agrupaciones, 2. 782 artistas, 368 

funciones, 81 actividades académicas, 40 

estrenos en los años (2022 y 2023), más de 

15 géneros de la danza por año y 2.070 

espectadores en el año 2022.  

Es así como Mueve tus Sentidos, se ha 

posicionado como uno de los referentes 

más importantes, en cuanto a encuentros 

de danza independiente, con mayor 

impacto y programación en la ciudad de 

Bogotá.  

Análisis Económico 

En este estudio se plantean rutas de 

articulación entre la teoría económica y las 

artes, sin que se pierda el valor simbólico 

de los productos y servicios, la 

negociación de los términos consumo de 

las artes y la relación con las tradiciones y 

el contexto socio cultural, “la necesidad de 

pensar nuevas relaciones económicas que 

tengan como objetivo la generación de 

ingreso económico en armonía con el 

bienestar de los individuos,” (Pacheco 

et al., 2017, p. 3).  
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Agregado a lo anterior, hay que revisar los 

factores de la informalidad de las 

actividades artísticas y en los beneficios 

que pueden aportar la implementación de 

la administración y la organización de las 

empresas artísticas y culturales, “según las 

teorías económicas convencionales, el 

mercado posee la capacidad de regular 

técnicamente todas las actividades 

económicas; pero, llevado al espacio 

social más amplio, se ha convertido en un 

modelo político alternativo,” (Carrillo, 

2016, p. 3). 

Asimismo, “las economías productivas se 

deben referir tanto a los aspectos del cómo 

se produce, el cómo se afectan los costos 

de tal actividad, el cómo se aborda el 

alistamiento del proceso productivo, y los 

costos de transacción que se adscriben a 

él.” (Ruiz Cano, 2020, p. 13), de esta 

manera se pueden diseñar metodologías 

que logren medir de manera objetiva, el 

impacto de la economía creativa en el 

desarrollo económico de una nación. 

En este sentido, la implementación de la 

política pública fomenta la protección de 

las prácticas artísticas y culturales, 

“creación del Ministerio de Cultura, es el 

ente encargado de formular, coordinar, 

ejecutar y vigilar la política de Estado en 

la materia en concordancia con los planes 

y programas de desarrollo, según los 

principios de participación contemplados 

en esta ley.” (Congreso de Colombia, 

2017, p. 25), de esta manera se evidencia 

la necesidad del conocimiento de las 

normas y leyes que regulan y protegen los 

deberes y derechos culturales y artísticos 

(ver tabla # 2) en aras de la generación de 

diálogos que establezcan estrategias y 

alianzas de cooperación interinstitucional 

pública y privada.  

Tabla 3 

Marco legal política pública, cultural y 

artística.  

Artículo – 

Decreto – 

Resolución  

Ley – 

Institución 

¿Qué nos dice? 

Artículo 2  Constitución 

Política de 

Colombia de 

1991 

Facilitar la 

participación de todos 

en las decisiones que 

los afectan y en la vida 
económica, política, 

administrativa y 

cultural de la Nación.  

Artículo 7 Constitución 

Política de 

Colombia de 

1991 

El Estado reconoce y 

protege la diversidad 
étnica y cultural de la 

Nación colombiana. 

Artículo 8 Constitución 

Política de 

Colombia de 

1991 

Es obligación del 

Estado y de las 

personas proteger las 
riquezas culturales y 

naturales de la Nación. 

Artículo 66   Ley General de 

Cultura 

Creación del Ministerio 

de Cultura, es el ente 

encargado de formular, 
coordinar, ejecutar y 

vigilar la política de 

Estado en la materia en 

concordancia con los 

planes y programas de 
desarrollo, según los 

principios de 

participación 
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contemplados en esta 

ley. 

Artículo 30 Ley 23 De 1982 El autor tendrá sobre su 
obra un derecho 

perpetuo, inalienable, e 

irrenunciable para: A. 

Reivindicar en todo 

tiempo la paternidad de 
su obra y, en especial, 

para que se indique su 

nombre o seudónimo 

cuando se realice 

cualquiera de los actos 
mencionados en 

el artículo 12 de 

esta Ley. 

Artículo 70    Constitución 

Política de 

Colombia de 

1991 

El Estado tiene el deber 

de promover y fomentar 
el acceso a la cultura de 

todos los colombianos 

en igualdad de 

oportunidades, por 

medio de la educación 
permanente y la 

enseñanza científica, 

técnica, artística y 

profesional en todas las 

etapas del proceso de 
creación de la identidad 

nacional. 

Artículo 71 Constitución 

Política de 

Colombia de 

1991 

La búsqueda del 

conocimiento y la 
expresión artística son 

libres. Los planes de 

desarrollo económico y 

social incluirán el 

fomento a las ciencias y, 
en general, a la cultura. 

Artículo 72 Constitución 

Política de 

Colombia de 

1991 

El patrimonio cultural 

de la Nación está bajo 

la protección del 

Estado. El patrimonio 
arqueológico y otros 

bienes culturales que 

conforman la identidad 

nacional, pertenecen a 

la Nación y son 
inalienables, 

inembargables e 

imprescriptibles. 

Artículo 1 Ley 1834 De 

2017 Ley 

Naranja De 

Financiación 

De Industrias 

Creativas 

 

Tiene como objeto 

desarrollar, fomentar, 
incentivar y proteger 

las industrias creativas. 

Estas serán entendidas 

como aquellas 

industrias que generan 
valor en razón de sus 

bienes y servicios, los 

cuales se fundamentan 

en la propiedad 

intelectual.  
 

Artículo 7 Ley 1834 De 

2017 Ley 

Naranja De 

Financiación 

El Estado promoverá el 

fortalecimiento de 

instituciones públicas, 

privadas y mixtas, 

De Industrias 

Creativas 

orientadas a la 

promoción, defensa, 

divulgación y 
desarrollo de las 

actividades culturales y 

creativas, 

desarrollando 

adecuadamente el 
potencial de la 

Economía Creativa. 

Para tal fin se creará y 

conformará el Consejo 

Nacional de la 
Economía Naranja, 

como coordinador 

institucional de la 

economía creativa. 

Artículo 2 Ley 1493 De 

2011 Ley De 

Espectáculos 

Públicos 

Reconocer, formalizar, 
fomentar y regular la 

industria del 

espectáculo público de 

las artes escénicas; así 

como democratizar la 
producción e 

innovación local, 

diversificar la oferta de 

bienes y servicios, 

ampliar su acceso a una 
mayor población, 

aumentar la 

competitividad y la 

generación de flujos 
económicos, 

Artículo  6 Ley 1493 De 

2011 Ley De 

Espectáculos 

Públicos 

 

Servicios artísticos 

excluidos del IVA. Están 

excluidos del IVA los 

espectáculos públicos 
de las artes escénicas, 

así como los servicios 

artísticos prestados 

para la realización de 

los espectáculos 
públicos de las artes 

escénicas definidos en 

el literal c) del artículo 

3º de la presente ley. 

Artículo 2 La Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos 

(DUDH) 

Asamblea 

General de las 

Naciones 

Unidas en París 

en diciembre de 

1948 

Toda persona tiene 
todos los derechos y 

libertades proclamados 

en esta Declaración, sin 

distinción alguna de 

raza, color, sexo, 
idioma, religión, 

opinión política o de 

cualquier otra índole, 

origen nacional o 

social, posición 
económica, nacimiento 

o cualquier otra 

condición. 

Artículo 22 La Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos 

(DUDH) 

Asamblea 

General de las 

Toda persona, como 

miembro de la 
sociedad, tiene derecho 

a la seguridad social, y 

a obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y la 

cooperación 
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Naciones 

Unidas en París 

en diciembre de 

1948 

internacional, habida 

cuenta de la 

organización y los 
recursos de cada 

Estado, la satisfacción 

de los derechos 

económicos, sociales y 

culturales, 
indispensables a su 

dignidad y al libre 

desarrollo de su 

personalidad. 

Artículo 23 
 

 

 

 

La Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos 

(DUDH) 

Asamblea 

General de las 

Naciones 

Unidas en París 

en diciembre de 

1948 

Toda persona tiene 
derecho al trabajo, a la 

libre elección de su 

trabajo, a condiciones 

equitativas y 

satisfactorias de 
trabajo y a la 

protección contra el 

desempleo. 

Artículo 26 La Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos 

(DUDH) 

Asamblea 

General de las 

Naciones 

Unidas en París 

en diciembre de 

1948 

Toda persona tiene 

derecho a la educación. 

La educación tendrá 

por objeto el pleno 

desarrollo de la 
personalidad humana y 

el fortalecimiento del 

respeto a los derechos 

humanos. 

Artículo 27 La Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos 

(DUDH) 

Asamblea 

General de las 

Naciones 

Unidas en París 

en diciembre de 

1948 

Toda persona tiene 

derecho a tomar parte 

libremente en la vida 
cultural de la 

comunidad, a gozar de 

las artes y a participar 

en el progreso científico 

y en los beneficios que 
de él resulten. Toda 

persona tiene derecho a 

la protección de los 

intereses morales y 

materiales que le 
correspondan por razón 

de las producciones 

científicas, literarias o 

artísticas de que sea 

autora. 

 ONU 

(Organización 

de las Naciones 

Unidas) 

Desde la fundación de 

la ONU en 1945, la 

misión y el trabajo de la 

Organización se han 

guiado por los 
propósitos y principios 

contenidos en su Carta 

fundacional, que ha 

sido enmendada tres 

veces en 1963, 1965 y 
1973.  

 UNESCO Desde 1945 la misión 

de la UNESCO consiste 

en contribuir a la 

edificación de la paz en 

el mundo mediante la 

cooperación 

internacional, por ser 
ésta el único medio de 

tender puentes entre las 

naciones. De ahí que, 

en su condición de 

laboratorio de ideas, la 
UNESCO trate de 

ofrecer a todos los 

países la amplia serie 

de competencias y 

conocimientos que ha 
acumulado gracias a la 

cooperación 

internacional en los 

ámbitos de la 

educación, la ciencia, 
la cultura y la 

comunicación e 

información. 

Nota: Fuente elaboración propia  

Además, promueve la importancia de 

mantener actualizados diagnósticos, 

censos y toda la información que permita 

consolidar cifras, datos y estadísticas que 

sean fuentes de financiación para 

fortalecer los diferentes campos de la 

cultura y el arte, “se resaltan: el cupo fiscal 

de 488.000 millones de pesos de 

incentivos tributarios para el sector cultura 

para 2022 que aprobó el Consejo Nacional 

de Economía Naranja.” (Márquez et al., 

s. f., p. 49). Los ingresos de los procesos 

artísticos y culturales “acuden 

principalmente al intercambio de sus 

producciones culturales (espectáculos, 

talleres, eventos, formación) aunque 

procurando establecer un precio justo, 

propio de una comercialización solidaria” 

(Flury, 2023, p. 21). 
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Por esta razón es necesario constituir 

conexiones entre la política cultural, los 

diferentes sistema de financiación con  las 

cinco capacidades de gestión del cambio 

en la administración cultural: gestión de 

interacciones culturales internacionales, la 

representación de la identidad cultural, 

proponer métodos innovadores de 

desarrollo de públicos, ejercer un 

liderazgo estratégico eficaz y fomentar un 

sistema de financiación mixto sostenible, 

“el sector público es actualmente el 

principal proveedor de servicios culturales 

en gran parte de los países desarrollados, 

aunque también es cierto que el nivel de 

dependencia del sector público varía 

mucho de unos países a otros” (Quero 

Gervilla & Leal Jiménez, 2011, p. 72). 

La producción asertiva de los bienes y 

servicios en el campo comercial y 

económico depende de “el mercado de la 

cultura exige una constante y acelerada 

renovación de productos. Por supuesto 

existen algunas obras-denominadas 

"clásicas"- que conocen una vida 

prolongada, pero la mayor parte de los 

productos culturales presenta una rápida 

obsolescencia.” (Albornoz, 2011, p. 10), 

además se asocian a estas dinámicas los 

ingresos, costos de producción y la cadena 

de valor que fortalecen la organización y 

administración de los festivales 

independientes, proporcionando 

estrategias de estudio del contexto social y 

económico brindando herramientas de 

autogestión y sostenibilidad de dichos 

festivales.   

Los diferentes mercados de las artes se 

supeditan de diversas maneras y en 

relaciones geográficamente desiguales. 

Por tanto, el valor de las obras de arte y la 

apreciación de las-los artistas no solo son 

el resultado de un análisis técnico en el 

sentido económico-financiero, sino 

también político, social y perceptivo e 

intersubjetivo en sentido fenomenológico. 

(Carrillo, 2016, p. 5). 

De igual forma, es importante la 

articulación de los pilares de la 

sostenibilidad (lo económico, social y 

ambiental) contribuyendo entre “más 

innovadora sea la economía de un país, 

tiene mayores posibilidades de mejorar la 

calidad de vida y brindar mayores y 

mejores beneficios a la población” (Ávila 

Angulo, 2021, p. 7), este enfoque de la 

economía y la cultura con la ejecución de 

estrategias de fortalecimiento y 



Boletín Voz a vos 19 – enero a junio de 2025 

 

organización de los festivales 

independientes y según Pérez, Bustamante 

nos ratifica que las artes escénicas y el 

patrimonio cultural, comparten algunas 

características y ambos generan 

economías externas positivas que 

favorecen a la colectividad (2010, p. 2), 

impulsando una sostenibilidad de los 

festivales y plataformas independientes 

para la circulación de la danza en Bogotá.  

 

2- Metodología  

Este estudio se enfoca en una 

investigación mixta (cualitativa y 

cuantitativa) de diseño longitudinal y de 

tipo descriptiva. Para este artículo que 

hace parte de la primera fase de la 

investigación, se recopiló la información 

de libros digitales e impresos, revistas 

científicas y documentos, por medio de 

motores de búsqueda, técnicas de 

recolección de información y bases de 

datos académicas, la selección de la 

información se organizó en fichas 

bibliográficas y la triangulación de la 

información para fechas, ediciones y 

temas.  

Asimismo, la investigación se enfoca 

metodológicamente en 3 categorías 

conceptuales en los temas de Cultura, 

Festivales Independientes y Economía, 

temáticas que se desarrollan en 3 capítulos 

que se fundamentan teórica y 

conceptualmente en el desarrollo de otros 

temas como territorio, distritos creativos, 

bienes y servicios culturales y economía 

creativa, este análisis se articula 

proporcionando como resultado, la 

propuesta de sostenibilidad de las 

plataformas objeto de estudio.  Se 

desarrolla en dos fases, en este artículo se 

muestran los avances de la primera fase 

con las siguientes actividades: 

 

Fase 1  

a) Establecimiento del estado del 

arte, para la generación de una 

metodología de análisis económico 

y cultural de 3 plataformas 

independientes de circulación para 

el sector de la danza en Bogotá. 

b) Primeros lineamientos para el 

establecimiento de una 

metodología de análisis económico 

y cultural de 3 plataformas 

independientes de circulación para 

el sector de la danza en Bogotá. 

c) Validación de la metodología de 

análisis económico y cultural de 3 
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plataformas independientes de 

circulación para el sector de la 

danza en Bogotá, por estudiantes 

de pregrado en danza y expertos 

del sector de la danza. 

 

En el desarrollo de la investigación se 

plantea la hipótesis: promover 

herramientas de análisis contribuye a la 

sistematización de los procesos en temas 

de economía y cultura y ayudan a la 

organización y administración de las 

plataformas independientes de danza, para 

así generar estrategias que las hagan 

sostenibles en un futuro. Las variables 

encontradas se enfocan en economía 

creativa y bienes y servicios culturales. 

 

2.1 Participantes  

La investigación observa 3 tipos de 

población donde se “postula la tarea de 

convertir a todos los ciudadanos en 

trabajadores de la cultura para el rescate de 

lo popular (lo de todos) y plantea un nexo 

indisoluble entre educación y cultura.” 

(Mejía, 2007, p. 13), entre los que se 

encuentran: organizadores de 3 

plataformas o festivales de danza de 

Bogotá, estudiantes de programas de 

pregrado en danza, para la muestra inicial 

se hará con estudiantes del programa Arte 

Danzario de la Universidad Distrital y por 

último expertos en los campos de la 

gestión, docencia y creación en danza de 

Bogotá. De los 17 festivales 

independientes que se organizan en 

Bogotá, hasta la fecha de esta 

investigación siguen vigentes 7, para hacer 

la selección se caracterizan teniendo como 

criterios los siguientes aspectos: mínimo 

10 años de antigüedad o realización, 

Impacto en su programación y con 

participación de agrupaciones en el ámbito 

local nacional e internacional y la 

integración además de la programación 

artística, otras actividades que fomenten 

los campos académicos, investigación, 

formación y trabajo en red.  

Teniendo en cuenta los anteriores criterios 

se seleccionan el Festival Universitario de 

Danza Contemporánea, Festival de Danza 

Contemporánea Libélula Dorada y Mueve 

tus Sentidos Festival de Danza en Bogotá. 

El tipo de metodología que se emplea es 

cuantitativa y diagnostica con instrumento 

de observación directa estructurada y 

entrevista. El número de participantes para 

la muestra estará conformada por tres 

representantes de los festivales 

seleccionados. 
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Para la población de estudiantes de 

pregrado en danza, se establece que sean 

de los semestres iniciales de asignaturas 

técnicas y teóricas del Proyecto Curricular 

Arte Danzario de la Universidad Distrital, 

el objetivo de esta población es indagar el 

impacto de los festivales independientes y 

el reconocimiento que tienen los 

estudiantes del sector de la danza de 

Bogotá y su proyección como agentes y 

profesionales. El tipo de metodología 

empleada cuantitativa con instrumento de 

encuesta. El número de participantes para 

la muestra será de 42 estudiantes del 

proyecto curricular de Arte Danzario. 

Finalmente, los expertos con una amplia 

trayectoria en los campos de acción de la 

danza como gestión, creación y docencia. 

Metodología cualitativa y Delphi con 

instrumento de entrevista y cuestionario. 

El número de participantes para la muestra 

estará integrada por 4 expertos en los 

campos de acción de la danza. 

 

 

 

 

2.2 Instrumentos  

 

En esta primera fase se realizaron 42 

encuestas (cuestionario formulario 

google) a estudiantes II, III y V semestre. 

La validación de las preguntas suministró 

resultados categóricos y numéricos, el 

objetivo de las preguntas era consultar 

sobre el impacto y reconocimiento que 

tienen los estudiantes sobre los festivales y 

el sector de la danza de Bogotá, dichas 

respuestas comprobaron la necesidad de 

implementar instrumentos como el que se 

propone en esta investigación, que aporta 

estrategias de gestión y organización para 

el sector de la danza.  

Igualmente se realizaron 4 encuestas 

(cuestionario formulario google) con 

expertos del sector de la danza (Docente, 

Gestor, Creador o Director y Gerente de 

danza de institución pública) el objetivo de 

las preguntas era identificar como están 

articulados los diferentes campos y 

agentes del sector de la danza, con la 

economía creativa, festivales 

independientes y los bienes y servicios 

culturales en la ciudad de Bogotá. Las 

respuestas dieron resultados categóricos y 

numéricos, los cuales se validaron con 

porcentajes y datos que identificaron la 

correlación entre los resultados de las 

encuestas con los estudiantes, se 
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evidenciaron las similitudes entre las 

necesidades de generar estudios y 

herramientas que fortalezcan los diferentes 

campos del sector de la danza en Bogotá. 

 

2.3 Procedimientos 

Dentro de los procedimientos utilizados se 

emplearon las variables que se encuentran 

descritas y desarrolladas en la siguiente 

tabla.   

Tabla 4 

Variables. 

 
Variabl

e 

Conceptualiza

ción 

Operacionaliza

ción 

Medición 

Econo

mía 

creativ

a  

  

 

Este término 

es establecido 

por Howkins y 
expresa que 

son los 

modelos de 

negocio 

relacionados 
directamente 

con las 

industrias 

culturales, 

creativas y de 
generación de 

ideas (2001, p. 

8). Igualmente 

se termina de 

precisar el 
termino con 

Howkins 

(2001) “la 

Economía 

Creativa surge 
a partir de las 

transacciones 

de productos y 

servicios de 

índole creativo 
y artístico 

llevadas a 

cabo en 

sectores 

productivos 
relacionados. 

Howkins 

En la 

investigación 

Desarrollo de 
la Economía 

Creativa en 

Argentina, los 

autores 

explican que 
“Se utilizó una 

metodología de 

tipo cualitativo 

y con enfoque 

documental 
utilizando 

fuentes 

secundarias 

que 

permitieron la 
identificación 

de las 

estrategias y el, 

análisis de las 

posibilidades 
de aplicación.” 

(Falkenstein-

Ávila et al., 

2020, p. 1). 

Encuesta 

a través 

de un 
formulari

o de 

google, 

donde se 

plantean 
preguntas 

abiertas y 

cerradas 

caracterizó a 

las industrias 

culturales 
según 

elementos 

como el valor 

agregado, su 

contribución a 
la economía 

nacional y la 

diferencia 

frente a sus 

negocios y las 
industrias 

tradicionales.” 

(Pacheco 

et al., 2017, p. 

4). 

Bienes 

y 

servicio

s 

cultural

es  

 

Estos 

conceptos se 

identifican 

como “Un 

libro, una obra 
de arte, una 

reproducción 

de ésta o una 

grabación 

musical serían 
ejemplos de 

bienes; una 

función de 

teatro, una 
actuación 

musical o una 

exposición de 

obras de arte 

lo serían de 
servicios.” 

(Martínez 

et al., 2016, p. 

16). 

Asimismo, 
Ateca (2009) 

los bienes y 

servicios 

culturales son 

“bienes [y 
servicios] 

económicos 

especiales”, 

dadas sus 

particulares 
características, 

entre ellas, el 

valor y 

mensaje 

simbólico que 
representan y 

que debe 

descifrar el 

consumidor. 

(Aguado & 
Palma, 2012, 

p. 25).     

Se respalda 

con la 

metodología 

diseñada para 

este tipo de 
estudios “La 

mayor parte de 

los datos 

recogidos 

fueron 
documentos de 

archivo y 

entrevistas. 

Los datos se 
recogieron 

mediante un 

conjunto de 

entrevistas 

conducidas” 
(Haro et al., 

s. f., p. 9). 

 

Entrevista

s 

conducida

s, 

cuestionar
ios y 

método 

Delphi 

Nota: Fuente seminario de investigación 

Universidad EAN. 
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3- Resultados 

El análisis categórico y descriptivo 

realizado a las respuestas de las encuestas 

realizadas comprueban el impacto que 

tienen los 3 festivales independientes que 

hacen parte de la investigación, más del 

80% (ver gráfico 1) de los encuestados 

conocen o han asistido a los festivales, 

también validan la importancia de estos 

festivales para la economía creativa y el 

turismo cultual de Bogotá. Se encuentran 

similitudes en las respuestas entre 

estudiantes y expertos, en las preguntas 

donde la danza aporta a la economía y 

sostenibilidad de un país, encontrando un 

98% (ver gráfico 2) en respuestas 

positivas, reflejando así que las 

actividades artísticas aportan a la 

economía de Colombia. 

Finalmente, con la valoración aportada a la 

afirmación de “la importancia de la 

economía, organización y finanzas en las 

actividades artísticas y culturales, los 

encuestados en un 98% están de acuerdo, 

evidenciando así la necesidad y la 

relevancia de implementar estudios que 

propongan metodologías de análisis 

económico y cultural para los agentes del 

sector de la danza, que aporten estrategias 

de sostenibilidad en sus diferentes 

iniciativas. 

                                                                                                                                            

Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

4- Discusión 

 

En el proceso de la investigación se diseñó 

un primer modelo de matriz (Ver tabla 5), 

que contempla unas categorías principales 

para la indagación de temáticas y 

conceptos que se articulan para el análisis 

económico y cultural de las plataformas 

independientes de danza, “la vida cultural 

es la representación de la expresión de un 

grupo social, una comunidad o una 

sociedad que transcurre entre la tradición 
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y la memoria colectiva hasta la 

contemporaneidad de un momento y 

espacio determinado.” (Martinell, 2014, p. 

5). 

 

Tabla 5 

Primer modelo de matriz.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota: Fuente elaboración propia 

 

Asimismo, estas categorías aportan 

insumos teóricos en diferentes temáticas y 

conceptos que ayudan a “conocer  los 

fundamentos  de  la  política  pública  es  

un  paso  tan  necesario  como  la  

existencia  de  los  estudios  de  evaluación  

que  permiten  conocer  sus  resultados, no  

importando si éstos pudieran ser 

desalentadores o auspiciosos, si dan cuenta 

de un  momento  específico  o  de  toda  una  

época,” (Hidalgo, 2019, p. 8), este estudio 

se consolida con la implementación de las 

encuestas a estudiantes y expertos de la 

danza en Bogotá, validando lo 

argumentado en la indagación, donde se 

evidencia el impacto de los festivales 

Modelo Inicial de Acercamiento al 

Análisis Económico y Cultural de 

Festivales Independientes 

3 Plataformas Independientes de 

Danza 
Análisis Cultural Análisis Económico 

Bienes y Servicios 

Culturales Territorio Ubicación 

Economía 

Creativa 

Financiación 

Pública  Privada Sostenibilidad 



Boletín Voz a vos 19 – enero a junio de 2025 

 

independientes, “uno de los factores que 

han ayudado a la difusión de la danza 

contemporánea en el país son los 

festivales, encuentros o temporadas 

organizados como una de las formas más 

importantes para la circulación de la danza 

escénica.” (Parra Gaitán, 2019, p. 288). 

 

Además, de la articulación de estos 

conceptos y su correspondencia con la 

pregunta de investigación; ¿Si existe una 

metodología como instrumento para el 

análisis económico y cultural, que 

promueva una documentación y 

sistematización, de no solo los resultados 

artísticos e impacto de 3 festivales 

independientes de danza en Bogotá, 

contribuirá en la organización, 

administración y sostenibilidad de estos 

festivales?, según Morlesin medir la 

creatividad o el impacto de las industrias 

creativas en términos de cifras es bastante 

difícil. Existen, sin embargo, otras 

posibilidades de medición, que son 

igualmente significativas (2018, p. 172). 

Por tal motivo, esta metodología es una 

posibilidad de aportar instrumentos de 

análisis que fomentan la articulación de 

iniciativas “otra característica importante 

de Latinoamérica es la posibilidad de 

catalogar la región como una zona que 

empieza a trabajar mancomunadamente 

para desarrollar cada vez más la economía 

creativa.” (Falkenstein-Ávila et al., 2020, 

p. 8). 

Finalmente, el estudio proyecta resultados 

que corroboran la relevancia de esta 

metodología y sus significativos aportes 

no solo a los festivales y plataformas de 

circulación independientes, asimismo al 

sector de la danza, contribuyendo y 

fomentando instrumentos para crear 

estrategias de gestión, administración y 

sostenibilidad. 

 

Conclusiones 

 

Los hallazgos demuestran que son 

fundamentales los análisis e 

implementación de estudios, que 

establezcan la concordancia entre 

economía, cultura y los festivales 

independientes, promoviendo estrategias 

que permitan la autogestión y 

sostenibilidad.  

El impacto de las iniciativas 

independientes como los festivales, son 

plataformas de gran relevancia, necesarias 

para la circulación y fomento de 

actividades artísticas, aportando a la 
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economía creativa y el turismo cultural en 

la ciudad de Bogotá.  

Se encuentra la necesidad de establecer 

dinámicas de trabajo colaborativo entre el 

sector de la danza y los diferentes sectores 

económicos, productivos y los distritos 

creativos, potenciando una oferta, 

demanda y consumo de bienes y servicios 

artísticos y culturales.   

Para futuras investigaciones se debe 

articular las diferentes iniciativas de 

circulación de las artes escénicas, por 

tanto, es un estudio que se puede aplicar en 

otras áreas artísticas y culturales. 

Los instrumentos de validación deben ser 

aplicados, además, a los diferentes 

sectores productivos y económicos, con el 

fin de encontrar otras variables que 

articulen nuevos estudios para la 

organización y sostenibilidad del sector 

artístico y cultural.   
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