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 u Introducción

La cultura debe ser considerada en grande, no como  
un simple medio para alcanzar ciertos fines,  

sino como su misma base social. 
No podemos entender la llamada dimensión cultural  

del desarrollo sin tomar nota de cada uno  
de estos papeles de la cultura. 

Sen (1998)

La cultura local en un mundo globalizado se transforma, cambia, da lugar 
a nuevos problemas, focos y temas diferentes, que deben ser pensados y 
reflexionados en el marco de una acción administrativa municipal susten-
tada y legitimada a través de los procesos democráticos participativos, lo 
que trae consigo la transformación cultural. 

La cultura desde lo local plantea un enfoque crítico que rebate, re-
conceptualiza y recontextualiza la naturaleza y el diseño de las políticas 
culturales, surgidas desde compromisos e imposiciones socioeconómicas y 
políticas establecidas por el Estado o por grupos que instauran su preemi-
nencia y sus formas de dirección. Las políticas culturales producen instru-
mentos de la acción política, y con ello legitiman unos modos de gestionar 
y administrar la cultura. Además, se ven dinamizadas y fortalecidas por  
la acelerada globalización, y se encuentran sustentadas en el paradigma de la  
racionalidad económica.

La construcción de lo cultural desde lo local es el propósito que guía 
el diseño de la política cultural municipal. El proceso busca constituir-
se como un referente de acción para la administración y gestión cultural, 
en articulación con las necesidades y los intereses interpretados desde un 
contexto local. Las reflexiones que surgen al buscar la dimensión operativa 
del concepto de cultura implican partir desde una definición que resalte su 
carácter operativo, y que indique y revele su carácter práctico. 

La extrema variabilidad y diversidad del fenómeno cultural, su alto 
grado de indeterminabilidad, el escollo de un consenso definitivo sobre sus 
contenidos y fines últimos y los contextos variados en los que se manifiesta 
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son las características generales que emergen al realizar aproximaciones 
históricas y contextuales al concepto de cultura, y al revisar algunas de 
sus definiciones principales. Ciertamente, tales nociones deben superar 
el academicismo manifiesto en las elaboraciones epistémicas y teóricas de 
disciplinas particulares.

La concepción de cultura evidencia una riqueza acumulativa en sus 
contenidos y significados y, dado su carácter dinámico y renovador1, deja 
siempre abierta la posibilidad de incluir tendencias, aspectos o ámbitos 
nuevos. Pero el propósito no es una definición que recoja los enfoques ya 
establecidos en un todo actualizado o enciclopédico; la prioridad sigue 
siendo identificar su carácter o atributo operativo, que posibilite formu-
lar objetivos y desarrollar acciones para conseguirlos. Para ello es necesa-
rio identificar y comprender la dimensión operativa de la cultura, la cual 
se expresa en la institucionalidad cultural pública municipal e implica al 
conjunto de agentes, gestores culturales, organizaciones, instituciones y 
comunidad, y equipa a la cultura del instrumental teórico y de acción nece- 
sario para ganar protagonismo e importancia, planteando alternativas de 
solución a las problemáticas sentidas por el municipio.

La dimensión operativa refiere procesos institucionales a la hora de 
contextualizar la cultura a nivel local, en el municipio. Allí la política cul-
tural adquiere un propósito concreto, definido desde la articulación entre, 
por un lado, las necesidades y problemas culturales y, por otro, los proce-
sos y medios que la institucionalidad tiene para afrontarlos. Estos propó-
sitos institucionales se expresan en los planes de desarrollo local, los que 
a su vez marcan el horizonte futuro hacia al que debe tender el municipio, 
en el aparataje administrativo y de gestión cultural que posee, y en las ne-
cesidades y problemáticas sentidas por la comunidad local. 

En suma, se busca una definición de cultura que refiera formas de or-
ganización del sector, posibilite la articulación entre el diagnóstico cultural 

1 En los últimos tiempos, la cultura ha comenzado a redefinir paulatinamente su papel 
frente a la economía y al desarrollo. Poco se duda ya acerca de su importancia como 
inductora de desarrollo y cohesión social, de su relevante papel ante la cuestión de 
la diversidad cultural, la integración de comunidades minoritarias, los procesos de 
igualdad de género y la problemática de las comunidades urbanas y rurales mar-
ginadas. Los sectores políticos perciben y reconocen que la cultura desempeña un 
papel mucho más central de lo que suponían; las decisiones políticas, las iniciativas 
económicas y financieras y las reformas sociales tienen muchas más posibilidades de 
avanzar con éxito si tienen en cuenta la perspectiva cultural para atender las aspira-
ciones e inquietudes de la sociedad.
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local y los procesos de gestión cultural, e implique la participación para 
construir, desde las experiencias y los puntos de vista, un modo más con-
creto en el que se exprese la cultura. 

En la política cultural local, la cultura adquiere unas intenciones es-
pecíficas; no obstante, siempre debe guardar coherencia con las nuevas 
realidades constituidas por un demandante contexto de problemáticas y ne-
cesidades culturales —que se acrecienta y multiplica más rápidamente—,  
en relación con las muy pocas y efectivas respuestas institucionales —también  
muy pocas veces pertinentes y contextuales—. Lo anterior evidencia el es-
caso alcance de lo institucional y su cada vez más baja capacidad de inter-
vención y, por ende, transformación y mejoramiento del municipio. 

A ello se suman los vacíos técnicos, financieros, de gestión y adminis-
trativos, al igual que una baja y marginal participación en las instancias cul-
turales, la falta de reconocimiento y apoyo por parte del gobierno local y la 
ausencia de un liderazgo serio y comprometido por parte de las instancias 
que tienen a su cargo el desarrollo cultural del municipio. Estas problemáticas 
son el marco causal de una débil capacidad institucional a nivel municipal.

Ahora bien, el propósito de la política cultural no se centra en el 
mejoramiento de la estructura interna, los sistemas y las estrategias de la 
institución, cuya función es la construcción de capacidad institucional en 
términos de un aparato administrativo público técnico-burocrático, sin 
considerar los factores del contexto y la participación de la comunidad. 
Desde la política cultural, se comprende la capacidad institucional como la 
disposición y competencia de los entes gubernamentales de plasmar “los 
máximos niveles posibles de valor social” (Repetto, 2007), desde la integra-
ción y articulación de los agentes culturales, los grupos sociales, el entorno 
y la ciudadanía en general en los procesos de identificación, formulación y 
generación de alternativas de solución a los problemas culturales locales.

El contexto cultural es dinámico y cambiante; por eso, la paulatina 
disminución de la capacidad institucional y la escasa participación y repre-
sentación en las instancias participativas y democráticas se constituyen en 
los referentes que se han de superar con el diseño de una política cultural 
municipal participativa. En consecuencia, el propósito de diseñar la po-
lítica es superar estas problemáticas a través de alternativas importantes, 
válidas y aplicables para la satisfacción de las necesidades, adquiriendo 
formas institucionalizadas. 

Por último, la propuesta de una política cultural municipal participa-
tiva atraviesa la ambición y el anhelo de un ejercicio serio y comprometido 
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desde la participación. De allí se desprende la importancia de las casas de la 
cultura, cuya tarea esencial se orienta al fortalecimiento de los espacios de 
participación ciudadana, de diálogo, de conversación entre las diferencias 
y las diversidades, de formación informal y no formal, y de resonancia de 
las diversas manifestaciones culturales. Las casas de la cultura son dina-
mizadoras de la vida cultural de las comunidades municipales; son focos 
esenciales para la consolidación de procesos participativos; son el ecosiste-
ma donde existe y se fortalece la ciudadanía democrática cultural. 

El ejercicio consiste en pensar cómo fortalecer las instancias cultura-
les participativas como espacios democráticos donde se concreta y se hace 
objetiva la política cultural, y cuyas funciones refi eren la concertación, el 
seguimiento y la evaluación de la política cultural, así como la veeduría y el 
control social a su gestión. En respuesta a estas intenciones, nació y se di-
señó la política cultural municipal participativa, promovida por la Alcaldía 
y la Corporación Casa de la Cultura del municipio de Villamaría (Caldas, 
Colombia), en alianza con la Universidad Nacional de Colombia, sede Ma-
nizales, y en particular, con el grupo de investigación en Teoría y Práctica 
de la Gestión cultural.

Desde la perspectiva metodológica, la política cultural municipal par-
ticipativa ha sido construida a partir de dos grandes etapas: una de diag-
nóstico y otra de diseño de estrategias y plan de acción. La metodología 
parte del estudio y de los análisis conceptuales y teóricos respecto a la 
cultura en su dimensión operativa, así como del montaje de un ejercicio de 
convocatoria amplio y participativo. Asimismo, se propone una metodolo-
gía que da prioridad a los procesos participativos, integra a todos los sec-
tores de la ciudadanía y basa su viabilidad en comprender la articulación 
entre las problemáticas culturales locales y la institucionalidad municipal.

Finalmente, desde el aspecto jurídico, el proyecto de política —desde 
su fi gura legal de acuerdo o resolución— debe recorrer un proceso ya esta-
blecido formalmente por la administración municipal: la ruta de gestión de 
la política pública. Conviene recordar que la política debe ser validada por el 
Concejo Municipal, y por ello es importante asociar a sus miembros a todo 
el proceso, pues son quienes tendrán que defender la política cultural, asu-
mir su implantación y conceder los medios necesarios para hacerla realidad. 
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Sobre la política cultural 
municipal participativa

u Sobre el concepto de cultura 
 en su dimensión operativa

La importancia de establecer un referente conceptual de cultura
está en determinar el punto de partida que abre el camino y con-
textualiza el propósito de diseñar una política cultural. Esta com-
prensión es valiosa porque ubica y permite tomar una posición 
o perspectiva acerca de cómo intervenir la realidad cultural. El 
referente no tiene un carácter de aceptación universal, pues, de 
hecho, las defi niciones de cultura siempre se quedarán cortas y, en 
ocasiones, no se respeta su idea básica, se falsea el sentido original 
del concepto, generando una controversia por su interpretación.

A la hora de defi nir los aspectos esenciales de la dimen-
sión operativa, se proyecta la mirada hacia un concepto de cul-
tura que se interese por el modo en que el contexto infl uye en su 
construcción, en su interpretación, en su sentido, en su conjunto 
de signifi cados; que instaure los cimientos sobre los cuales se 
edifi que la política cultural, y que tenga presente la extrema va-
riabilidad y diversidad del fenómeno cultural y de los contextos 
variados donde este se despliega. 

Acercarse a las concepciones de cultura es abordar un cam-
po semántico variado y a veces contrario, pues su sentido ha va-
riado a lo largo del tiempo. No obstante, esto no impide identifi car 
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algunas definiciones y aproximaciones históricas y contextuales. Como su-
giere Ron (1977), “la definición de cultura entraña no poca dificultad pues-
to que como hecho social abarca un campo muy amplio cuya delimitación 
no siempre es fácil de precisar” (p. 5).

Examinar algunos conceptos claves de cultura posibilita situar sus 
fuentes y establecer el enlace que los une históricamente, focalizando su 
examen en las categorías que posibilitan el diseño de una política cultural 
y, por ende, de intervención que oriente la forma de aprehender la realidad 
cultural local. 

En este contexto, emergen conceptos que indican las condiciones ne-
cesarias para formular una política cultural, y esenciales de toda definición 
que se intente de política cultural. La Alcaldía Mayor de Bogotá (2017), por 
ejemplo, en su Guía para la formulación e implementación de políticas públicas 
del Distrito Capital, señala los siguientes: 

 u Construcción y toma de decisiones.
 u Transformación o cambio de las situaciones problemáticas o de 

desajuste social.
 u Priorización de la agenda generada a partir del diálogo con la ciu-

dadanía y de la lectura analítica de las realidades sociales, políticas 
y económicas.

 u Reconocimiento de los procesos de participación y movilización 
social.

La anterior conceptualización supera una definición abstracta y posi-
bilita la construcción de un diagnóstico que, al ser relacionado con la ins-
titucionalidad municipal, define el ámbito teórico y práctico-instrumental 
del concepto de cultura, en su existencia como política municipal. Ahora 
bien, el termino cultura estuvo asociado, en primera instancia, a las labores 
de la labranza: cultivar es “hacer brotar al reino vegetal, como en ‘agricul-
tura’, agrícola, etc., mientras que ‘lo que brota del ser humano’ se convirtió 
en cultura” (Williams, 1976). Estos significados fueron reemplazados para 
referirse como símbolo de las bellas artes, “de donde se interpreta que hay 
personas instruidas y conocedoras de las artes y de otras gentes que no lo 
son, asumiéndose que hay toda una gradación hasta los ‘incultos’ (carentes 
de cultura)” (Austin, 2000, p. 3). Igualmente, se usa para designar a grupos 
humanos desde el conjunto de costumbres, “mores y folkways, heredados y 
transmitidos de generación en generación” (p. 5). 
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La cultura es precisada y expresada en las necesidades y elaboraciones 
epistémicas y teóricas de disciplinas particulares. El concepto es fundamental 
para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad. Desde esta vi-
sión, Fischer (1992) —como también es reiterado por Williams (1976)— es-
tablece tres perspectivas desde las cuales se aborda el concepto en mención:

a. Sociológica: “El concepto abstracto que describe procesos de desa-
rrollo intelectual, espiritual y estético del acontecer humano, in-
cluyendo la ciencia y la tecnología, refiere el desarrollo cultural de 
un pueblo o país”.

b. Antropológica: “Indica una forma particular de vida, de gente, de 
un grupo humano; tales como valores, costumbres, normas, es-
tilos de vida, formas o implementos materiales, la organización 
social, entre otros”.

c. Estética: También llamada humanista por G. N. Fischer, “describe 
trabajos y práctica de actividades intelectuales y específicamente 
artísticas, como en cultura musical, literatura, pintura y escultura, 
teatro y cine”.

Las definiciones de cultura son las síntesis de grandes procesos de 
pensamiento que consolidan campos de conocimiento que refieren la reali-
dad, lo dado, lo existente. Una aproximación desde la perspectiva antropo-
lógica que cobró especial importancia fue la establecida por Edward Tylor 
(1871): “Cultura o civilización, tomada en su amplio sentido etnográfico, 
es ese complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costum-
bres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como 
miembro de la sociedad” (citado en Grimson, 2008). 

La anterior comprensión es aún utilizada como referente epistémico 
importante de algunas disciplinas, y si bien enumera aspectos esenciales 
que componen el concepto, no explicita una delimitación entre lo que es o 
no cultura, como tampoco posibilita establecer un criterio que esté implí-
cito. No obstante, tal abordaje, con el paso del tiempo, ha logrado no solo 
popularizarse, sino extenderse incluso al campo de las ciencias sociales2.

2 El concepto aún es usado por algunos antropólogos, especialmente latinoamericanos. 
Por ejemplo, Valiente (1993) dice que “la cultura comprende los artefactos hereda-
dos, los bienes, los procesos técnicos, la organización social, las ideas, los hábitos y 
los valores” (p. 15).
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Desde la intencionalidad de constituir una definición que recoja los 
enfoques ya establecidos, Kroeber y Cluckhoholm (1952), después de re-
visar un gran número de nociones, formularon la siguiente: 

La cultura consiste en pautas de comportamiento, explícitas o implícitas, 
adquiridas y transmitidas mediante símbolos y constituye el patrimonio 
singularizador de los grupos humanos, incluida su plasmación en objetos; 
el núcleo esencial de la cultura son las ideas tradicionales (es decir, históri-
camente generadas y seleccionadas) y, especialmente, los valores vinculados 
a ellas. (citados en Austin, 2000)

Desde esta perspectiva, la cultura es considerada un fenómeno exte-
rior, un complejo de tensiones exógenas que determinan comportamientos 
y conductas a través de creencias, modos de vida y costumbres. La cultura 
es pensada como un determinante clave del comportamiento, y de esta for-
ma lo humano surge como objeto de lo cultural, y no como el que la crea  
y la recrea. El concepto hace explícito el significado “en el que los seres hu-
manos, una vez que son formados, difícilmente podrían escaparse o cam-
biar readecuando su cultura a nuevos momentos, situaciones o eventos del 
diario vivir” (Austin, 2000, p. 7). 

Tras la búsqueda de una definición que supere siempre las anteriores, 
categorizadas de “incompletas” o “imprecisas”, Goodenough (1971) plan-
tea que cultura “es lo que uno debe conocer (saber o creer) para comportar-
se aceptablemente de acuerdo con las normas de los demás”. Por su parte, 
Geertz (1987) sostiene que el concepto “ha llegado a convertirse en el locus 
classicus de todo el movimiento” (p. 31). 

En el intento de superar un enfoque abierto y global, la cultura es 
pensada de este modo por Austin (2000): 

Un proceso (o red, malla o entramado) de significados en un acto de co-
municación, objetivos y subjetivos, entre los procesos mentales que crean 
los significados (la cultura en el interior de la mente) y un medio ambiente 
o contexto significativo (el ambiente cultural exterior de la mente, que se 
convierte en significativo para la cultura interior). Desde este punto de vis-
ta, es posible comprender a Clifford Geertz cuando dice que: “El concep-
to de cultura que propugno [...] es esencialmente un concepto semiótico. 
Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas 
de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa ur-
dimbre y que el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia 
experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de 
significaciones”. (p. 12)



21Sobre la política cultural municipal participativa

En suma, se trata de comprenderla como productora de sentidos, “el 
sentido para un grupo humano determinado” (Austin, 2000, p. 15); senti-
do que se construye en la práctica vivida por sus actores, en los significados 
vividos y materializados dentro de una comunidad determinada. El sentido 
es un compuesto de significados que coexisten en las vivencias y en las 
relaciones entre personas, y entre ellas y su ambiente. Estos significados 
no se presentan en el vacío de la espontaneidad, de allí la relevancia del 
contexto cultural no como un paradigma inmóvil de realidades culturales, 
“sino que es una ‘arena’ activa en la cual el individuo construye su com-
prensión del mundo y que está conformada tanto por los contenidos cultu-
rales tradicionales, como por las necesidades y expectativas individuales y 
colectivas que surgen del contacto con la sociedad amplia” (Austin, 2000, 
p. 17). En suma, la cultura es entendida como un entramado de significa-
dos compartidos articulados al contexto.

Los nuevos escenarios globales inciden directamente en la concep-
ción de la cultura y, en consecuencia, la obligan a emprender rápidas trans-
formaciones; por ejemplo, hacen que se incorpore al concepto un conjunto 
de procesos organizados que posibilitan su institucionalización y cuya ope-
ratividad gira en torno al logro de objetivos y metas. Para ello, cuenta con 
herramientas y técnicas administrativas de diseño o formulación, segui-
miento y evaluación de planes, programas y proyectos, o de los eventos 
culturales comunitarios. Este carácter instrumental y mediador que se le 
exige a la cultura lleva implícitamente un procedimiento propositivo, in-
tencional y planeado: es una acción con sentido. 

Implica, entonces, la necesidad de programar, lo que concita la elabo-
ración de proyectos culturales que fijen metas cuantitativas y cualitativas a 
cada actividad, previa destinación de los recursos humanos, financieros y 
materiales necesarios, así como la definición de los métodos de trabajo, de 
manera tal que se evidencien responsabilidades e impactos en el contexto 
local. Es un ejercicio sólido que se extiende al conjunto de los ciudadanos, 
a los organismos, entes territoriales y organizaciones a nivel municipal y 
departamental, que apunta hacia una realización colectiva. 

Señala Ron (1977) respecto a la anterior comprensión instrumental 
de la cultura:

Es consecuencia de la expansión que ha experimentado la cultura con las ne-
cesidades de la industrialización, el adelanto científico tecnológico que ha posi-
bilitado un auge asombroso de los medios masivos de comunicación y, funda-
mentalmente, respondiendo a las necesidades crecientes del mercado. (p. 32) 
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Sin embargo, los sectores políticos perciben y reconocen que la cul-
tura desempeña un papel mucho más relevante de lo que suponían: las 
decisiones políticas, las iniciativas económicas y financieras y las refor-
mas sociales tienen muchas más posibilidades de avanzar con éxito si 
tienen en cuenta la perspectiva cultural para atender las aspiraciones e 
inquietudes de la sociedad. Lo anterior permite evidenciar un progresivo 
cambio y una creciente transformación motivados por el afán de respon-
der a las exigencias y necesidades que plantea el contexto, así como por 
las tendencias impuestas por el Estado y los grupos de interés, desde 
un proceso de institucionalización de la cultura; institucionalización que 
define nuevas concepciones, demandas y campos de aplicación que son 
el motor de cambio que hacen de la cultura un concepto dinámico, dia-
léctico y cambiante. 

Las características en mención ponen en evidencia esas transforma-
ciones que van desde preocupaciones iniciales sobre el patrimonio inma-
terial, hasta hechos actuales referidos a la cultura digital, las industrias, las 
empresas culturales o la economía naranja. Malinowski (1931) argumenta 
en esta línea:

Lo pertinente para el estudioso de la cultura es la diversidad de funciones y 
no la identidad de forma. El palo sólo existe como parte de la cultura en la  
medida en que se utiliza en las actividades humanas, en la medida en que 
sirve a necesidades humanas; y por tanto el palo de cavar, el bastón de an-
dar, el palo para empujar una embarcación, aunque puedan ser idénticos 
en su naturaleza física, constituyen cada uno de ellos un elemento distinto 
de cultura. Pues tanto el más simple como el más complejo de los artefactos 
se define por su función, por el papel que juega dentro de un sistema de 
actividades humanas; se define por las ideas conectadas con él y por los 
valores que lo envuelven. (p. 7)

Para este autor, la cultura es “la función que se plasma a través de las 
instituciones”, y por eso, posibilita hacer manifiestos unos resultados que 
evidencien un cambio, una transformación, como acontece con las formas 
de organización política e institucional: “Las verdaderas unidades compo-
nentes de las culturas que tienen un considerable grado de permanencia, 
universalidad e independencia son los sistemas organizados de actividades 
humanas llamados instituciones” (Malinowski, 1931, p. 8). Y agrega: “Nin-
guna institución puede ser funcionalmente relacionada con sólo una ne-
cesidad básica, ni tampoco, como regla general, con una simple necesidad 
cultural” (Malinowski, 1970, p. 119). Las instituciones tienen su cuerpo 
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especial de doctrina y su técnica instrumental: “Le hemos dado el nombre 
de ‘instituciones’ a estos grupos organizados, que están conectados con ac-
tividades de un propósito definido y que están invariablemente ligados por 
la referencia espacial al medio ambiente y al aparato material que regentan” 
(Malinowski, 1939). 

La cultura adquiere importancia por el hecho de que el sistema de 
actividades no son producto del azar, sino resultados organizados, bien de-
finidos. Como lo plantea Wells (1970), “las instituciones sociales constitu-
yen un elemento conceptualmente más general, conocido como estructura 
social” (p. 3). Por su parte, Geoffrey (2011) sostiene:

Las instituciones saben estructurar, restringir y promover los comporta-
mientos individuales, también tienen el poder de moldear las capacidades y 
el comportamiento de los agentes de una manera fundamental, pues cuen-
tan con la capacidad de cambiar las aspiraciones en lugar de simplemente 
promoverlas o restringirlas. (p. 29)

Ahora bien, la perspectiva de Malinowski brinda el referente concep-
tual operativo de cultura, hilo conductor que guiará al proyecto de política 
en todas sus etapas de desarrollo, pues posibilita un proceso reflexivo des-
de las experiencias construidas por la institucionalidad cultural, al tiempo 
que da el impulso a las ideas que surgen al relacionar datos concretos con 
las abstracciones y generalizaciones. 

La cultura es el “conjunto integral constituido por los utensilios y 
bienes de los consumidores, por el cuerpo de normas que rige los diversos 
grupos sociales” (Malinowski, 1970). Este abordaje supone la presencia de 
“un vasto aparato material, humano y espiritual, con el que el hombre es 
capaz de superar los concretos, específicos problemas que lo enfrentan”3. 
Por eso, Malinowski (1970) “sitúa el objetivo de la cultura en la solución 
de los problemas concretos y específicos que plantea el ambiente”, y rela-
ciona su función con el uso o utilidad de los productos materiales y espiri-
tuales destinados a satisfacer alguna necesidad.

La anterior es una definición de cultura que se centra en y refiere la 
satisfacción de las necesidades locales a través de formas de organización 

3 Para Malinowski (1970), la teoría de la cultura debe basarse en los hechos bio-
lógicos: “Los seres humanos constituyen una especie animal. Están sujetos a las 
condiciones elementales que deben ser cumplidas para que los individuos puedan 
sobrevivir, subsistir la raza, y los organismos sin excepción ser mantenidos en con-
diciones de actividad”.
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ideadas bajo el propósito de desempeñar una determinada labor cultural, 
considerada como un bien social, y que permitan la asociación de personas 
que interactúan entre sí, para contribuir, mediante sus experiencias y rela-
ciones, al logro de objetivos y metas determinadas; asociación que expresa 
la institucionalidad de la cultura de un modo más concreto.

Esta dimensión operativa de la cultura refiere criterios y orientaciones 
mucho más puntuales a la hora de contextualizarse en el municipio: la for-
talece como eje de transformación social, generadora de estrategias demo-
cráticas orientadas a consolidar procesos democráticos y participativos y a 
brindar alternativas de solución a las problemáticas sentidas a nivel local. 
Desde esta perspectiva, las instituciones —al igual que la propia sociedad 
en la que están insertas— se ven enfrentadas a nuevas realidades, a viejas y 
nuevas problemáticas que demandan respuestas.

En conclusión, toda pregunta se disipará si se piensa que no se trata 
de establecer un referente conceptual de cultura que la haga un área de 
por sí abierta y espontánea que se explaye ampliamente y, por ello, se haga 
ingobernable; al contrario, se trata de determinar los sistemas y procedi-
mientos operativos que dinamizan la cultura, para lograr una creciente 
participación colectiva en el diseño y puesta en marcha de una política 
cultural local, contextual y pertinente.

El concepto de cultura, entonces, induce aplicaciones prácticas desde 
la toma de decisiones adecuadas para resolver los complejos problemas 
de orden cultural, hasta el aparataje instrumental que aportan la planea-
ción, el financiamiento, las políticas culturales, los referentes normativos, 
la gestión de proyectos culturales, etc. Es allí donde se consolidan y gestio-
nan las alternativas de respuesta a las problemáticas latentes, y donde los 
aspectos epistemológicos, políticos e institucionales están profundamente 
involucrados los unos con los otros, como saber teórico y experiencial que 
configura ese conjunto de aprendizajes proyectados hacia el futuro por el 
compás que imponen los nuevos problemas y el contexto. 

	u La institucionalidad cultural como respuesta  
 a la pregunta ‘¿qué se gestiona de la cultura?’

Las políticas culturales relatan una articulación teórico-práctica entre las 
pretensiones y las necesidades de la sociedad, enuncian el deseo de bien-
estar colectivo, proyectan hacia dónde se quiere alinear el bienestar y cómo 
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hacerlo, expresan lo que se proyecta conseguir con la intervención y orientan 
los compromisos y recursos entre los actores sociales y los agentes culturales. 

Las políticas no son listados de estrategias, objetivos y actividades con 
asignaciones presupuestales; su rol va más lejos: son el procedimiento y la 
intención de la acción institucional, donde se ponen en juego alternativas 
para resolver problemas concretos, necesidades colectivas que son deter-
minadas desde y por el mismo municipio. Así, las políticas desempeñan 
un rol fundamental en la construcción de la realidad social: son el resulta-
do de las tensiones que se dan en las instituciones abiertas al diálogo y la 
discusión. No es posible concebirlas y realizarlas como el resultado de un 
procedimiento técnico, que busca la solución más eficaz, pues en ellas se 
enuncian el conflicto y el pacto sobre la realidad y su transformación. 

Las políticas son escenarios de desarrollo y afianzamiento de los siste-
mas democráticos, desde la inclusión del ciudadano en la toma de decisio-
nes, hasta la implementación, evaluación y control de estos; por lo tanto, 
es necesario sacar el diseño de las políticas culturales de los cerrados y au-
toritarios espacios de las oficinas gubernamentales, y de las torres de marfil 
de la academia, para situarlo en el marco de interacción gobierno-sociedad 
donde toma forma.

Muller y Surel (1998) resaltan la condición polisémica de “política”; 
para dar precisión, apelan a los términos ingleses polity, politics y policies, 
que connotan significados y dimensiones diferentes:

La primera [polity] designa la esfera política, marcando una diferencia entre 
el mundo de la política y la sociedad civil; la segunda [politics] se relaciona 
a la actividad política en general (la competición para la obtención de pues-
tos políticos, el debate partisano, las diversas formas de movilización); y la 
tercera [policies], a la acción pública, es decir, al proceso a través del cual se 
elaboran e implementan los programas de acción pública. (p. 13)

La dimensión y el significado desde los cuales se aborden las políticas 
públicas determinan igualmente las formas como estas han de concebirse, 
diseñarse e implementarse. Por un lado, “la manera clásica, donde las au-
toridades públicas intervienen según una ‘finalidad predefinida’, a partir 
de objetivos y de medios definidos a priori que se dirigen a los receptivos” 
(Massardier, 2003, p. 1). Por el otro, “la manera renovada, donde las auto-
ridades públicas no poseen más el monopolio de fabricación de políticas 
públicas y deben ‘hacer con’ una multiplicidad de actores que proyectan sus 
‘finalidades vividas’ en el proceso de políticas públicas” (Muñoz, 2011, p. 67);  
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“no es únicamente la autoridad pública la que interviene en la definición 
de las acciones que se llevarán a cabo” (p. 66). 

Otras corrientes analizan nuevas realidades, integrando saberes, co-
nocimientos, técnicas, herramientas, desde una intencionalidad participa-
tiva e interdisciplinaria para el cambio y la transformación. Los significados 
y las dimensiones de las políticas públicas ponen en evidencia un contex-
to histórico donde estas se despliegan y, en particular, “el resultado de la 
actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad 
gubernamental” (Meny y Thoening, 1992, p. 8), marco de actuación del 
Estado. Las dinámicas del Estado se caracterizan esencialmente por una 
constante incertidumbre y perplejidad, establecida desde los agentes y los 
compromisos que asumen en la acción. En este sentido, Lascoumes y Le 
Galès (2007) afirman que “el modelo clásico de las políticas públicas con-
ducidas a título principal por un Estado centralizado sobre sectores bien 
delimitados está sobrepasado” (p. 5). 

Desde el ámbito cultural, la comprensión de las políticas públicas 
debe guardar una orientación coherente con los principios de democrati-
zación que acompañan el proceso de construcción del orden político, so-
cial y económico, como una prioridad desde lo participativo. Este carácter 
transversal y esencial de la participación es la primera exigencia que debe 
cumplir cualquier política cultural pública, y que desde su diseño, imple-
mentación, seguimiento y evaluación esté atravesada por “una actividad 
colectiva que participa en la creación de un orden social y político, en la 
dirección de la sociedad, en la regulación de sus tensiones, en la integra-
ción de grupos y en la resolución de conflictos” (Lascoumes y Le Galès, 
2007, p. 5). En suma, una política cultural que se despliega y actúa desde 
lo institucional, que no escapa a las influencias internas y externas que ori-
ginan tensiones particulares y provocan, en algunas ocasiones, dinámicas 
contradictorias con el proyecto original. 

Las influencias complementarias o contrarias entre la naturaleza de la 
institución y las políticas culturales posibilitan “un trabajo en continua re-
construcción, dado el carácter impreciso del término ‘cultura’, y que como 
tal ha creado continuamente espacios de encuentro y de disputa: las insti-
tuciones como factor de orden y al mismo tiempo como interpretaciones 
del mundo” (Muller, 2005). 

La institucionalidad de la cultura refiere implícita y explícitamente 
“una serie de elementos de análisis de políticas públicas: las ‘ideas’, los ‘in-
tereses’ y ‘las instituciones’” (Palier y Surel, 2005, p. 10). Y estos, asociados 
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a priori, permiten establecer y analizar las continuidades y cambios relati-
vos a la concepción de cultura que permea a la política cultural formulada 
y a los recursos desplegados en su implementación:

Las instituciones no son solamente creadas como un “espejo” de la sociedad 
o el simple producto de lógicas individuales, tampoco son un factor de 
orden exógeno al juego de actores, de la selección de líderes y de la distri-
bución de recursos. Ellas forman, al contrario, el marco evolutivo de estas 
interacciones, donde sus formas y modalidades cambian progresivamente 
por el mismo efecto de dichas interacciones. (Muller y Surel, 1998, p. 54)

En las instituciones se evidencian los significados y las dimensiones 
del concepto de cultura, al abordar e implementar un acervo histórico que 
marca épocas, tendencias y enfoques determinados por influencias internas 
y externas. Las instituciones evidencian su progresivo cambio y su crecien-
te transformación motivadas por el afán de responder tanto a las exigencias 
y necesidades que plantea el contexto como a las tendencias impuestas por 
el Estado y los grupos de interés. Ideas, intereses e instituciones son los 
referentes que sustentan la operatividad del concepto de cultura; funda-
mentan y definen nuevas concepciones, demandas y campos de aplicación; 
y son el motor de cambio que hace del concepto de cultura y de la política 
cultural fenómenos dinámicos, dialécticos y cambiantes. 

Los referentes enunciados ponen en evidencia las transformaciones 
que van desde preocupaciones iniciales sobre el patrimonio inmaterial, 
hasta hechos actuales atinentes a la cultura digital, las industrias, las em-
presas culturales y la economía naranja. En el devenir de la institución 
se evidencia la riqueza significativa y conceptual, cargada de ideas e inte-
reses que definen la cultura y la política cultural, perfilando así acciones 
que han transformado a un país como Colombia y que perviven como 
pruebas del cambio que ha sufrido en el devenir institucional de su cul-
tura. El Ministerio de Cultura de Colombia (2010) concibe tres momen-
tos de este proceso:

El primero, ubicado en la segunda mitad del siglo xix, se podría caracterizar 
como un intento de construir instituciones culturales sectoriales para aten-
der campos particulares de las artes y de lo patrimonial; en el segundo, ha-
cia la primera mitad del siglo xx, movimientos revolucionarios, populistas, 
nacionalistas y liberales asumieron la cultura como una dimensión básica 
de la construcción de la nación, la modernidad y, sobre todo, de la parti-
cipación popular; y en el tercero, a partir de la segunda mitad del siglo xx,  
se empieza a reforzar la institucionalidad cultural, se rediseñan los campos 
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de la cultura, se fortalecen los medios de comunicación, aumentan las in-
teracciones de la cultura con otras áreas de la gestión pública y se inserta la 
cultura en el escenario global. (p. 23)

El punto cumbre de la institucionalización de la cultura en Colom-
bia se evidencia en la Constitución Política de 1991, la cual reconoce a la 
cultura como una dimensión del desarrollo y un derecho fundamental, y a 
Colombia, como un país multiétnico y pluricultural. Desde esta compren-
sión, se estructura y desarrolla la gestión y administración de la cultura en 
el país, orientadas por los principios de descentralización política, fiscal 
y administrativa, y de democracia participativa; principios que, a su vez, 
constituyen el proyecto de reestructuración y renovación (modernización) 
del Estado en función de la “nueva concepción de desarrollo, fundamenta-
da en la apertura y modernización de la economía” (Márquez et al., 2011)4.

Con la intención de poner en marcha e implementar el mandato cons-
titucional, se redacta una normativa que establece la responsabilidad del 
Estado (Ley 397 de 1997), sus ámbitos y la manera como se instituyen las 
relaciones con las organizaciones, la sociedad civil y las comunidades. Se 
definen así instancias institucionales de participación y autoridades con 
finalidades concretas: 

Fomentar, de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas, 
industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y econó-
mico, formular las políticas culturales, elaborar el Plan de Desarrollo Cul-
tural a nivel departamental o municipal, poner en marcha las políticas y la 
ejecución del Plan de Desarrollo Cultural, propiciar la organización y forta-
lecimiento del sector cultural, crear y apoyar espacios para la concertación 
interinstitucional, y ejercer la Secretaría Técnica del Consejo de Cultura. 
(Organización de los Estados Iberoamericanos [oei], 2014) 

De esta forma, la cultura no solo se institucionaliza en términos concre-
tos, sino que además se incorpora a la gestión pública para incidir en la vida 
cultural del país y de todos los ciudadanos. Al respecto, refiere Mejía (2004): 

Durante esta nueva época se dota a la institucionalidad con contenidos nue-
vos; se formularon las primeras políticas culturales; los planes de desarrollo 

4 Márquez et al. (2011) afirman en este sentido: “El proyecto de desarrollo local alter-
nativo se redujo a promover el proceso de neoliberalización en el ámbito local, es 
decir, procrear espacios de valorización para el capital privado monopólico y oligopó-
lico, lo cual requiere canalizar recursos públicos para atraer inversión, pues se supone 
que esta es el nuevo agente del desarrollo” (p. 347).
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cultural; se comenzó a hablar del gestor cultural, a formarse las primeras es-
cuelas del campo capaces de construir un puente entre cultura y desarrollo.

La institucionalidad cultural comienza a ganar autonomía en el mar-
co de la gestión pública: se amplían y diversifican las reglamentaciones y 
regulaciones; los actores culturales —en particular, creadores y gestores— 
se hacen visibles tanto en el contexto empírico como en el abanico de las 
profesiones que preparan para transformar: emerge una institucionalidad 
cultural cuya dinámica se enmarca en los procesos de intervención y “acen-
túa relaciones como las de la cultura con la economía, el comercio inter-
nacional y los procesos de desarrollo” (Ministerio de Cultura de Colombia, 
2010, p. 28). Y agrega este Ministerio:

El papel de organismos internacionales de la cultura como la Unesco fue 
relevante en los nuevos diseños de la gestión cultural desde los años se-
tenta, así como la inscripción de la cultura en la agenda de las Naciones 
Unidas o en la de organismos de comercio como la Organización Mundial 
de Comercio (omc). (p. 28)

Estas relaciones de la cultura con la economía, el comercio interna-
cional y los procesos de desarrollo encuentran su evidencia en la confor-
mación de una economía creativa cuyo aporte se orienta a la producción 
de empleo, los flujos internacionales de los productos culturales y el creci-
miento económico; relaciones en las que se cristalizan las ideas, los intere-
ses y las instituciones que las guían y definen. 

Son igualmente resultado de estas relaciones las empresas e industrias 
culturales en sectores tan importantes como la música, los libros, los me-
dios de comunicación, el cine, la exportación de bienes y servicios cultu-
rales, así como su aporte al pib, la metamorfosis de la oferta cultural y los 
problemas y confrontaciones que surgen del acceso y disfrute de los bienes 
y servicios culturales. 

Las ideas y los intereses sustentan las propuestas globales y nacionales 
de reforzar la importancia de la institucionalidad cultural, a la que se incor-
poran contenidos como la gestión de la diversidad y el reconocimiento de 
la diferencia, los diálogos de la periferia con el centro, las culturas globales 
que interactúan con las culturas nacionales y regionales, el mejoramiento 
en sentido amplio de la infraestructura cultural, las políticas culturales pri-
vadas, la gestión internacional de la cultura (la cooperación internacional), 
los procesos de planeación territorial, las formas para la financiación de lo 
cultural desde el ámbito público y privado, el trabajo y la gestión cultural 
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intersectorial e interinstitucional y los desarrollos en las propuestas de for-
mación para la creación y la gestión.

Estas propuestas, en el marco institucional, establecen los referentes 
de la concepción de cultura y el devenir de las políticas culturales en sus 
ejes de interés, en sus áreas de intervención, en sus propósitos y objetivos 
de transformación y cambio: 

A medida que se torna más complejo el panorama cultural de los países, se 
hace más urgente diseñar políticas culturales que faciliten su gestión públi-
ca mediante la concertación del Estado con diferentes organizaciones de la 
sociedad. Las políticas culturales son, por tanto, la imaginación colectiva de 
los propósitos, los caminos y las formas de acción que una sociedad se traza 
para el libre desarrollo de la cultura. Esta imaginación ha cambiado por las 
propias transformaciones que ha experimentado la sociedad. (Ministerio de 
Cultura de Colombia, 2010, p. 28)

La institucionalidad se hace más espaciosa a partir de nuevos campos 
que surgen en el panorama del devenir cultural, y supera el enfoque secto-
rial de las políticas culturales centrado en áreas (por ejemplo, patrimonio, 
artes, museos), que requiere de una gestión pública particularizada y ais-
lada de las demás dimensiones de la vida cultural; una gestión por áreas 
relativamente uniformes y variadas. 

En la actualidad, lo sectorial se queda corto frente al nuevo reordena-
miento cultural. Si bien los sectores se incrementan, también se fusionan, 
se regionalizan, y surgen otros perímetros que borran las fronteras que 
marcaban el límite de lo sectorial; por ejemplo, la referencialidad del patri-
monio cambia al insertar la significación de apropiación con la finalidad de 
resaltar la importancia del patrimonio inmaterial, lo cual trae como conse-
cuencia reciprocidades con otros sectores de la cultura.

Las formas de gestionar la cultura igualmente experimentan cam-
bios: la esfera de las decisiones se descentra, los niveles de participación se 
amplían para cumplir el mandato democrático, los agentes y los procedi-
mientos administrativos se modifican sustancialmente. En otras palabras, 
la estructura institucional clásica definida a partir de sectores ya no res-
ponde a los nuevos devenires y requerimientos. 

Descentralizar es democratizar. Ambos procesos implican la partici-
pación en los asuntos culturales locales. Desde la participación hay que 
considerar también la presencia, los programas y las acciones desarrolladas 
por las organizaciones no gubernamentales (ong), así como la influencia 
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de los movimientos sociales que adquieren indudable significación en la 
acción municipal. 

El fortalecimiento de la democracia desde lo cultural remite a la ac-
ción colectiva y a los diversos modos de gestionar lo cultural, puesto que 
ni el trabajo municipal ni la acción comunitaria pueden realizarse y tener 
un propósito sin establecer un fuerte vínculo con los movimientos sociales, 
especialmente aquellos que despliegan una acción en el ámbito local. El 
ejercicio de la democracia implica poner en evidencia la existencia de una 
ciudadanía capaz de movilizarse y reclamar la acción de los gobiernos. Por 
ello, se identifica a la opinión pública como actor fundamental de la “de-
mocracia de lo público”; es decir, una opinión entendida así:

Conjuntos de individuos, grupos, colectivos o asociaciones de diverso 
tipo que actúan sin obedecer unas normas preexistentes, sino creando 
en su actividad un conjunto de procedimientos compartidos que sirven 
como herramientas, ya sea para consolidarlos, para ampliar sus oportuni-
dades o para afianzar su fuerza y su capacidad de intervención. (Galcerán, 
2009, p. 70)

Lo institucional en la cultura parte de las exigencias y necesidades de 
aquellos agentes culturales que no tienen un “acceso fácil a las institucio-
nes políticas, o bien, que plantean reivindicaciones que no forman parte 
de las agendas públicas. De este modo contribuyen, también, a poner de 
relieve la parcialidad de dichas instituciones” (Galcerán, 2016). Asimismo, 
ponen en marcha cuestionamientos culturales o presuponen diferencias 
culturales; entonces, ha de aceptarse que lo que está en juego, desde esta 
perspectiva, es una transformación profunda de la política cultural domi-
nante (Escobar et al., 2001, p. 27).

Igualmente, lo institucional en la cultura impulsa el cambio, tiene ante 
sí múltiples desafíos para reorientar y construir una nueva perspectiva: las 
nuevas experiencias participativas conceden roles de actores políticos y 
sociales e implican “rasgos de desafío, acción colectiva, conflicto, voluntad 
de cambio, organización duradera y repertorio de acciones principalmente 
no convencionales” (Pastor, 2006, p. 1). Tal búsqueda reactiva la capacidad 
de lo social de renovarse y disputarse:

[Lo anterior] implica un rescate de la dimensión cultural en el estudio de 
las acciones colectivas y la movilización social. Los símbolos, las identifica-
ciones compartidas, las representaciones colectivas, las prácticas situadas, 
las acciones simbólicas, las dramatizaciones y performances, las creencias y 
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valores, la definición de la situación, los marcos de sentido, las gramáticas 
de movilización y las arenas públicas pasan a ser objetos del estudio de la 
movilización social. (Yúdice, 2002)

	u La condición institucional de la  
 cultura desde la globalización

La institucionalidad cultural en Colombia se define esencialmente desde 
dos aspectos: a) la expedición de la Ley 397 de 1997, o Ley General de 
Cultura, por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la Consti-
tución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y 
estímulos a la cultura; y b) el establecimiento de un organismo de dirección 
y administración de la cultura: el Ministerio de Cultura (también a partir 
de la Ley 397 de 1997), que representa un intento por dotar al país de un 
organismo con suficiente autonomía y patrimonio para llevar a cabo una 
gestión cultural de significación nacional, y marca un paso definitivo en el 
tratamiento que el Estado dará al desarrollo cultural.

La cultura y la gestión cultural se constituyen así en un proyecto polí-
tico de Estado que incorpora mecanismos y estrategias para el devenir de la 
cultura a nivel local. Desde esta perspectiva, la política cultural se presenta 
como un procedimiento o conjunto de procedimientos donde se expresan 
las diferentes concepciones de cultura que instrumentalmente develan una 
idea de desarrollo y bienestar local.

En el devenir y la consolidación de su institucionalidad cultural,  
Colombia ha experimentado grandes cambios causados por dimensiones 
externas que ponen de manifiesto las influencias frente a la concepción de 
cultura y los procesos de gestión y administración que la hacen operante 
en el contexto del desarrollo económico: la globalización.

Según Ramírez (2007), “el incremento de la riqueza, producto de un 
intercambio económico más acelerado y eficiente, causará que las socie-
dades y los individuos dispongan de los recursos cada vez más cuantiosos 
para invertir en el campo cultural” (p. 7). De ahí la importancia de una 
institucionalidad cultural fundamentada en disminuir costos asociados al 
intercambio cultural, resultado de la incorporación de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación en el ámbito cultural, y el esencial 
aumento de la oferta cultural global en todas sus manifestaciones, produc-
to del interés despertado por las culturas locales. 
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La globalización trae consigo la amenaza latente de una homogeneiza-
ción cultural, pues las expresiones culturales se definen y orientan desde los 
centros de poder. Pero la apertura y el proceso de intercambio cultural que 
implica la globalización han permitido generar un mayor conocimiento de 
expresiones culturales antes ignoradas. Al respecto, afirma Ramírez (2007)  
que “algunos ven en la globalización una amenaza y no una oportunidad; 
para las culturas locales, otros, de manera más amplia, desconfían de cual-
quier cambio que se produzca como resultado de nuevas realidades socia-
les y económicas” (p. 10). En este contexto, ciertamente “se aumentan las 
posibilidades de las culturas locales, con sus manifestaciones propias, de 
ser conocidas y apreciadas en medios muy amplios y, en ocasiones, muy 
alejados de la ubicación geográfica tradicional” (p. 7).

La globalización de la cultura como un proceso acelerado transforma 
los modos tradicionales de comprender y diseñar las políticas culturales. 
De hecho, hoy es difícil entenderlas solamente desde referentes nacionales, 
en un tiempo en el que los cambios económicos y los intercambios simbó-
licos y materiales sobrepasan lo nacional. Esta transnacionalización crece 
constantemente por las dinámicas migracionales, las cuales proyectan retos 
simbólicos y materiales que dan sustento al concepto mismo de cultura.

La globalización ha puesto en evidencia la importancia de la institu-
cionalidad cultural a partir de la idea de medio, de recurso (Yúdice, 2002), 
como fundamento de la instrumentalización de la cultura en términos de 
eficacia, eficiencia y rentabilidad. Una globalización que convierte la cultu-
ra en una materia prima, a través de la cual se produce sentido y se otorga 
valor a las experiencias individuales y colectivas: 

Los sitios puestos en valor, las áreas protegidas, las expresiones intangibles 
preservadas han derivado hacia la museificación, la espectacularización, la 
conversión de ciudades en parques temáticos, la expulsión de grupos y for-
mas de vida preexistentes, reemplazados por manifestaciones artísticas des-
conflictuadas, proveedoras de colores locales a turistas e inversores inmobi-
liarios. En este sentido, la cuestión de los medios y los fines ha sido volcada 
hacia los primeros, en muchos casos oscureciendo o desconociendo los fi-
nes, o violentando los valores en los que supuestamente estos se fundan. El 
desarrollo cultural con demasiada frecuencia resulta una justificación esté-
tica para el ‘crecimiento económico’ desgajado de lo social, supuestamente 
superado por las nuevas nociones del desarrollo. (Bayardo, 2016, p. 163)

La institucionalidad cultural aparece no solamente como un factor de 
estímulo al consumo, sino como un recurso que carga de valor todas las 
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experiencias. El valor simbólico agregado a los bienes y servicios culturales 
no se reduce solamente al carácter mercantil, sino que además le propor-
ciona al individuo un plusvalor de sentido para configurar su existencia. 
Desde esta condición, la institucionalidad despliega una fuerte atención 
sobre la actividad cultural, al instaurar y legitimar el ascenso de visiones 
políticas; por ende, siempre se constituye en un medio e instrumento favo-
rable que se ajusta constantemente a las nuevas condiciones prefijadas y se 
adapta al resultado final del proceso de implementación definido. 

En lo institucional, se evidencia la paulatina transformación de las 
políticas culturales de enunciados a realizaciones, desde la apropiación 
funcional de un área cultural, hasta el desarrollo de conocimientos adqui-
ridos, planes, programas y mecanismos de cooperación. Ello deja entrever 
una concepción operativa de cultura en función de una globalización que 
centra su interés en lo económico.

En estas circunstancias, la política cultural se configura como medio 
o instrumento que opera sin tener como referente esencial las demandas 
de los nuevos escenarios de las realidades culturales, políticas y de gestión 
que exige el contexto, en particular el local:

Aparecen entonces las políticas culturales de “segunda generación”, que 
hoy plantean en América Latina un conjunto de retos a la arquitectura ins-
titucional, a las características de la gestión cultural, a la formación de los 
actores socioculturales, a las disposiciones regulativas y a su inserción en 
el panorama general de las sociedades. Estas políticas de “segunda genera-
ción” replantean sus lugares de origen, las relaciones con otras clases de po-
líticas públicas, la propia noción de campo, sus capacidades de orientación 
y el centro de sus definiciones. El origen de algunas políticas culturales ya 
no está tanto en los estados nacionales, como en las organizaciones multila-
terales. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2010, p. 41)

En la actualidad, las políticas culturales son transversales a las dimen-
siones de la gestión pública; incorporan tendencias, enfoques y puntos 
de vista que las enriquecen; materializan los principios de participación 
y democracia; convocan a la intervención, a la acción; atraviesan toda la 
multiplicidad de las políticas sectoriales; y constituyen así una gestión más 
integral y complementaria, como las políticas de memoria, de creación, de 
regionalización o de organización.

Además de transversales, las políticas culturales se constituyen en 
políticas territoriales, que sobre todo responden a las realidades, “proce-
sos y requerimientos de territorios específicos, generalmente de regiones 
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culturales, en las que se concretan las políticas sectoriales apropiadas re-
gionalmente” (Ministerio de Cultura de Colombia, 2010, p. 37). Ahora 
se apunta la atención de manera muy particular a las políticas culturales 
locales o municipales, y a la institucionalidad cultural que apoya procesos 
de definición e implementación que partan de las iniciativas locales pro-
movidas por sectores sociales propios, y que consulten las problemáticas, 
la historia, las intenciones y necesidades locales y regionales.

Las políticas culturales locales no presentan orientaciones cerradas o 
petrificadas; por el contrario, buscan interpretar las demandas, necesida-
des e intereses culturales de la sociedad, y al hacerlo, atienden a los reque-
rimientos “de los distintos actores de la sociedad, estableciendo diálogos 
entre lo local y lo nacional, o entre lo regional, o entre lo local/nacional con 
lo internacional” (Ministerio de Cultura de Colombia, 2010, p. 37): 

También las políticas culturales pueden facilitar el descubrimiento de cam-
pos emergentes de la cultura, la actualización o el cambio en los rumbos 
trazados originalmente por las políticas y, sobre todo, la acción articulada 
de las diferentes instituciones culturales, especialmente las públicas. (p. 38) 

Las condiciones de la institucionalidad cultural posibilitan gestar una 
política cultural. Aguirre Baztán (1995) lo ilustra cuando define: “Una ins-
titución es una etnia, es decir, un grupo con identidad cultural propia; cada 
institución como función cultural tiene un conjunto de elementos interac-
tivos fundamentales y comprometidos grupalmente” (p. 13).

De la anterior definición pueden extraerse tres elementos muy útiles 
para gestar una política cultural: 

a. La función cultural, es decir, todo un conjunto simbólico de hacer 
las cosas e intervenirlas, regido por una institución social (pues, 
como se mencionó, también existen formas no institucionales). 

b. Los elementos interactivos, es decir, que presuponen la participa-
ción de la sociedad en sus actividades y proyecciones. 

c. La respuesta de la sociedad al llamado participativo de las insti-
tuciones culturales, teniendo como medio el compromiso grupal.

Por consiguiente, el propósito de diseñar una política cultural se apoya 
en el concepto de cultura referido por Malinowski (1931, 1939, 1970). Su de-
finición implica a las instituciones culturales como sistemas simbólicos, una 
institucionalidad cultural reflejo de un compromiso social que se exterioriza 
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a través de una serie de prácticas y eventos característicos de una sociedad, 
y donde interviene un sistema simbólico. De este modo, la institucionali-
dad cultural como parte de la estructura social dibuja la política cultural y  
es capaz de mostrar un modo de coexistir de los grupos y las personas que 
los integran; con ello se supera la dificultad de que se instauren instituciones 
culturales que no corresponden plenamente al desarrollo sociocultural local.

	u Sobre la definición de política cultural

Los dos pilares de la acción cultural en Colombia están explícitos en la 
Constitución Nacional de 1991, la cual reconoce a la cultura como una di-
mensión del desarrollo y un derecho fundamental, y a Colombia como un 
país multiétnico y pluricultural. Sobre estos pilares se construye el proyec-
to de reestructuración y modernización del Estado en función de la nueva 
concepción de desarrollo, fundamentada en la apertura y modernización 
de la economía (oei, 2014). 

Con el propósito de liderar la puesta en marcha del mandato consti-
tucional, se redacta, normaliza y legisla la responsabilidad del Estado en la 
Ley 397 de 1997, sus ámbitos, la manera como se establecen las relaciones 
con la sociedad civil, se edifican instituciones y se definen autoridades lo-
cales. Todo ello con finalidades concretas:

Fomentar, de acuerdo con los planes y programas generales, las empre-
sas, industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y 
económico, formular las políticas culturales, elaborar el Plan de Desarrollo 
Cultural a nivel departamental o municipal, poner en marcha las políticas 
y la ejecución del Plan de Desarrollo Cultural, propiciar la organización y 
fortalecimiento del sector cultural, crear y apoyar espacios para la concerta-
ción interinstitucional. (oei, 2014)

Se crea una institucionalidad, el Ministerio de Cultura, que ejerce un 
fuerte centralismo en la gestión cultural, subordinada a una estructura gu-
bernamental administrativa que define de manera autoritaria y poco par-
ticipativa las orientaciones que deben guiar el devenir cultural local. Así, 
se ponen en evidencia los instrumentos de su acción política y, con ello, se 
niegan las particularidades y diferencias que se presentan en los munici-
pios: las dinámicas territoriales, su estructura orgánica, la administración, 
la operatividad, el desarrollo programático, la financiación de planes, pro-
gramas y proyectos, y la cobertura territorial. 
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Es necesario incorporar la dimensión crítica en el contexto de la po-
lítica cultural, pues permitirá examinarla a la luz de las intencionalidades 
que se esconden tras las decisiones gubernamentales y las posiciones de 
los agentes y gestores culturales —que revelan las formas de entender y 
comprender tanto la cultura como su gestión—, al igual que caracterizar  
y definir el tipo de relaciones que establecen agentes, instituciones guber-
namentales, organizaciones y comunidad. 

Se hace imperante, entonces, una política cultural que se resignifique 
en función de las necesidades propias de un desarrollo social autónomo, 
lo cual obliga a reexaminar las relaciones que establece el Estado con los 
agentes, las organizaciones y las comunidades, así como a analizar sus 
impactos y a desarrollar diagnósticos que den cuenta de la situación cultu-
ral. Ciertamente, en la política cultural se articulan los procesos sociales y 
participativos con el territorio, según los principios de descentralización, 
participación y autonomía, desde donde la política cultural puede legiti-
mar los intereses colectivos. 

Desde su contenido y expresión, la política cultural es entendida 
como un conjunto de reglas y normas institucionalizadas que instauran 
una legitimidad teórica, social y política que confiere sentido a la organiza-
ción social en su conjunto y orienta acciones y procesos hacia ciertos fines 
a través de medios socialmente constituidos e institucionalizados. La políti-
ca cultural configura un sistema de valores, normas y acciones que permite 
relacionar medios y fines. Desde allí es posible analizar la coherencia de un 
conjunto de procesos individuales y colectivos, la confrontación de inte-
reses opuestos amarrados a estructuras institucionales, los paradigmas de 
saber y los procesos de legitimación que enfrentan los grupos sociales, los 
agentes y los gestores culturales.

El abordaje, los análisis y las comprensiones de la política cultural se 
fundamentan en el reconocimiento que se hace de las tradiciones, la identi-
dad y los saberes propios locales de comunidades, vinculados como escena-
rios de reflexión, intervención y crítica. Es en la política donde se articulan 
las formas cognoscitivas, el significado social y la acción institucional, y 
donde se definen los espacios en los que se expresa y dinamiza la cultura:

Una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por 
uno o varios objetivos colectivos considerados como necesarios y deseables 
y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por 
una institución gubernamental con la finalidad de orientar el comporta-
miento de actores individuales o colectivos para modificar una situación 
percibida como insatisfactoria o problemática. (Muller y Surel, 2010)
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La política cultural evidencia un espacio de contienda entre actores 
sociales con intereses y agendas particulares; su carácter más o menos pú-
blico depende de cuán capaces sean de agregar demandas de los grupos 
en cuestión y de dar respuestas satisfactorias a los respectivos intereses y 
agendas: “En el mundo real de las políticas, encontramos algunas que se 
alejan de lo público o del interés común, porque grupos particulares per-
mean las esferas de poder para obtener a través de la política una ventaja en 
desmedro de los intereses de una colectividad” (Roth, 2002). 

Igualmente, la política cultural tiene la capacidad de revertir, desa-
rrollar o inhibir el potencial de las organizaciones, instituciones o comu-
nidades, desde los principios que la orientan: democracia, participación 
y descentralización, en sintonía con el conjunto de acciones cargadas de 
sentido que planea y ejecuta. También genera resultados que impactan las 
diferentes realidades sociales, y por ello es necesario dotarla de sostenibi-
lidad en el tiempo, desde los acuerdos logrados entre quienes participan: 
las metas que se quieren alcanzar, la manera de lograrlas, la inversión re-
querida y el tiempo proyectado para generar el cambio, así como innovar 
en cuanto a las acciones propuestas para lograr el cambio y las fuentes para 
financiarlo; al mismo tiempo, debe ser flexible para incorporar los cambios 
siempre presentes en esa realidad que se interviene. 

La política cultural soporta la condición de tener varios significados, es 
decir, tiene un carácter polisémico, complejo, dadas las condiciones y naturale-
za institucional donde se concreta; tiene distintas unidades, partes o acciones, 
esto es, una pluralidad de aspectos interrelacionados. Un ejemplo de esa situa-
ción lo refieren las diversas definiciones —las más conocidas y estudiadas— 
de política cultural sustentadas en la idea de extraer los elementos comunes 
constitutivos, desde una reflexión que guíe siempre hacia su carácter concreto 
y operativo. En este marco, a continuación se citan algunas definiciones:

Entendemos por políticas culturales el conjunto de intervenciones realiza-
das por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios orga-
nizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades 
culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de 
transformación social. (García Canclini, 1997, p. 76)

La política cultural constituye una ciencia de la organización de las estruc-
turas culturales y generalmente es entendida como un programa de inter-
venciones realizadas por el Estado, instituciones civiles, entidades privadas 
o grupos comunitarios con el objetivo de satisfacer las necesidades cul-
turales de la población y promover el desarrollo de sus representaciones 
simbólicas. (Coelho, 1997, p. 292) 
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Interpretamos la política cultural como el proceso generado cuando dife-
rentes conjuntos de actores políticos, marcados por y encarnando prácti-
cas y significados culturales diferentes, entran en conflicto. (Escobar et al., 
2001, pp. 25-26)

Defino como política cultural la movilización de la cultura llevada a cabo 
por diferentes tipos de agentes —el Estado, los movimientos sociales, las 
industrias culturales, instituciones tales como museos u organizaciones tu-
rísticas, asociaciones de artistas y otros— con fines de transformación es-
tética, organizacional, política, económica y/o social. (Ochoa, 2003, p. 20) 

Se entiende por políticas culturales el resultado de la concertación entre los 
sectores sociales en torno a los aspectos logísticos, políticos, económicos  
y sociales del campo cultural. Se espera que este proceso de concertación, así 
como su implementación, fortalezcan la relación entre el campo cultural y los 
otros campos sociales. (Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2005, p. 29) 

Conjunto de principios, prácticas y presupuestos que sirven de base para 
la intervención de los poderes públicos en la actividad cultural […], con el 
objeto de satisfacer las necesidades sociales de la población, en cualquiera 
de los sectores culturales. (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 1982) 

Conjunto estructurado de intervenciones conscientes de uno o varios or-
ganismos públicos en la vida cultural. Entendiendo por vida cultural las 
manifestaciones sociales ligadas al ocio, al placer y al perfeccionamiento, 
de una forma compartida, diferente a individual y privada. (Fernández, 
1991, p. 32)

Es una acción coordinada y orientada hacia objetivos múltiples, que permi-
te el cumplimiento de funciones sociales estratégicas, tiene como horizonte 
la expresividad y la creatividad de múltiples personas y grupos, y es un im-
portante instrumento de crecimiento social y político. (Sanz, 1995, p. 33) 

Las políticas culturales son un conjunto de acciones desarrolladas por los 
poderes públicos en su marco de competencias y según unos fines, para 
la protección, fomento, desarrollo y transmisión de la cultura. (Márquez, 
1987, pp. 6-7)

Desde estas definiciones, es posible identificar componentes básicos 
y relevantes que caracterizan a la política cultural, esto es, elementos co-
munes a las distintas aproximaciones conceptuales y teóricas. A partir de 
su análisis, puede construirse un concepto de política cultural susceptible 
de ser medido con mayor precisión desde los diagnósticos en un contexto 
concreto. Son unidades básicas que permiten comprender las políticas pú-
blicas y, al tiempo, guían la experiencia de su diseño:
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a. Existe una compatibilidad entre la institucionalidad cultural y la 
definición de políticas culturales, que afianza la participación so-
cial y ciudadana.

b. Existe una relación con políticas públicas de otros sectores de la 
sociedad.

c. Las políticas públicas cubren a la generalidad de los ciudadanos.

d. Es necesaria la participación amplia de la sociedad en el diseño, la 
promoción, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas.

e. Las políticas públicas buscan la descentralización y las autonomías 
regionales y locales.

f. Las políticas públicas combinan antecedentes, contexto, conceptuali-
zación, objetivos, líneas de acción, actores y criterios de evaluación5.

El diseño de la política cultural se ve impregnada en su carácter y su 
naturaleza por las orientaciones institucionales. Allí se plantean los instru-
mentos que permiten su formulación y su intervención (con la participa-
ción de la sociedad civil), se define la situación problemática que debe ser 
intervenida, se formulan los objetivos y se seleccionan e implementan los 
instrumentos para alcanzarlos.

Las instituciones y la sociedad civil incidirán directamente en la forma 
como se definan y puntualizan los problemas, objetivos e instrumentos. 
Sus enfoques conceptuales e intereses afectarán el resultado del diseño de 
la política; por eso, si hay un descuido, podrán aparecer políticas deplo-
rables en desmedro de lo colectivo. Asimismo, es esencial para la política 
cultural propiciar un diálogo de saberes entre técnicos, políticos y ciu-
dadanos, desde una racionalidad pragmática que refiere tanto voluntad 
institucional como la disponibilidad de los recursos, la naturaleza de los 
problemas y el momento por el que atraviese la formación de la política 
pública. Son rasgos centrales de la política cultural:

a. Se contextualiza en la realidad local desde un diagnóstico del cual se  
nutre y al que pretende modificar. Como proceso integrador, no 
se forma en el vacío, se articula al contexto con el que se interre-
laciona y sin el cual no puede existir; el contexto cultural afectará 

5 Para una mayor ilustración sobre las características generales que cobijan las defini-
ciones de políticas públicas, véase Ministerio de Cultura (2010, pp. 32-43).
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a la política, y esta buscará incidir en él6 (Roth, 2002, p. 74). La 
política cultural persigue un consenso participativo para estable-
cer cambios y transformaciones; es producto de las decisiones que 
deben representar los intereses y puntos de vista de los distintos 
sectores de la sociedad; promueve principios éticos y ciudadanos.

b. Tiende a enunciar problemas nuevos, derivados de una construc-
ción interactiva. Para ello, las instituciones movilizan recursos 
de diversa índole: políticos, académicos, inversiones materiales y 
simbólicas vinculadas con recursos financieros. Tales acciones su-
peran actitudes cargadas solo de buena voluntad, enfoques pues-
tos de moda o simplemente reduccionismos que no llegan a des-
cubrir y evidenciar la complejidad que implica la política cultural.

c. La política cultural es siempre un punto de partida en la medi-
da que propende a aprovechar el potencial participativo de toda 
la comunidad, tanto de sus detractores como de aquellos que la 
consideran buena y justificable. Construye, por tanto, un antes  
y después: el después consiste en aprovechar la oportunidad de 
lo ya hecho, para establecer parámetros y criterios que permitan 
la configuración de mejores procesos de gestión y administración 
de lo cultural.

d. Facilita la reflexión sobre las relaciones entre los contenidos y los 
fundamentos que orientan los diferentes modelos de gestión y ad-
ministración que mejor se adaptan a la realidad cultural, analizan-
do de manera crítica la articulación entre la cultura y los factores 
de desarrollo socioeconómico que proyecta el Estado. 

e. Impulsa los procesos culturales en el interior de las comunidades, 
organizaciones e instituciones, a través de la participación, demo-
cratización y descentralización del fomento de la actividad cultu-
ral. De ahí que se constituya en un medio socialmente disponible 
que promueve integración social y posibilita la búsqueda e imple-
mentación de alternativas de solución frente a las problemáticas 
que viven y enfrentan los agentes y creadores culturales.

f. El abordaje, los análisis y las comprensiones de la política cultural 
se fundamentan en el reconocimiento que se hace de las tradicio-
nes, la identidad y los saberes propios locales de las comunidades, 

6 Como lo menciona Roth (2002), la solución del statu quo es una de las posibilidades 
en materia de políticas públicas.
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vinculados como escenarios de reflexión, investigación, interven-
ción y crítica. 

g. Fortalece la participación desde el actuar colectivo para tomar de-
cisiones en el ámbito público, para expresar sus intereses, pasiones 
e ideas, intercambiar información y alcanzar objetivos comunes.

	u Las políticas culturales locales desde  
 un propósito participativo

Desde la participación se plantean continuamente nuevos principios, va-
lores y demandas sociales. Al igual, la vigilancia efectiva de los derechos 
articula lo institucional con el componente activo y transformador consti-
tuido por los movimientos sociales, pilares esenciales para la democracia y 
fundamentos del concepto de sociedad civil. Y aunque desde la sociedad 
civil se potencia el trabajo común, en los procesos de diseño y ejecución 
de políticas públicas prevalecen todavía enfoques técnicos que lo postulan 
como una “pérdida de tiempo”. Desde ese horizonte, la participación no es 
más que manipulación o pasividad de los agentes culturales.

A ello se suma la necesidad de innovación de las políticas cultu-
rales, que posibilite su contextualización y el involucramiento de inter-
locutores y agentes culturales representativos que no se dobleguen más 
a intereses sectarios o de grupo y cometan el error de creer que una 
demanda que se presenta de manera insistente responde a una demanda 
social, cuando en realidad no es más que el resultado de una presión 
bien organizada por un pequeño grupo político que defiende sus ideas 
e intereses particulares. 

Para hacerle frente a estas carencias y equivocaciones, es necesario 
que la participación se comprenda como el proceso que pasa gradualmente 
de una pasividad casi completa (ser beneficiario) al control de su propio 
proceso (ser actor del autodesarrollo). Lo que define la participación de los 
agentes culturales es el grado de decisión e incidencia que tienen en el pro-
ceso de diagnóstico, en el diseño y generación de alternativas, es decir, en 
el diseño, ejecución, socialización, control y evaluación de la política. Esto 
depende necesariamente de las relaciones que se establezcan entre la comu-
nidad y la institución cultural, del grado de organización de los agentes, de  
la flexibilidad de la institucionalidad, el Estado o las organizaciones, de la 
disponibilidad de los agentes para modificar actitudes y métodos de traba-
jo y, finalmente, de la formación.
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Hoy por hoy, la participación se visualiza como una forma de con-
cientizar y promover a la comunidad local en torno a la generación co-
lectiva de alternativas de solución a sus propios problemas. Con ello, se 
erradica la idea de que las personas no pueden hacer nada y, por tanto, no 
tienen ninguna incidencia. La participación predomina sobre las formas 
tradicionales de autoritarismo, manipulación y mediatización. “Hoy, esta 
preocupación por el desarrollo de los procesos de participación culmina en 
la tendencia a la creación de redes horizontales y verticales de interacción, 
no en el ámbito de la sociedad global, […] sino a nivel local y de organiza-
ciones” (Ander-Egg, 2001, p. 113). Se trata de vincular la cultura local con 
la institución desde el “principio pedagógico de cercanía vital” (p. 113), 
como un modo más práctico de resolver los problemas que enfrentan las 
personas dentro de su cotidianidad.

Desde esta perspectiva, la institucionalidad pone en juego toda su 
capacidad de gestión y administración, en función de lo local y de la par-
ticipación. Desde allí, se estrechan las relaciones entre el municipio con la 
sociedad civil, lo que implica una mayor participación de los ciudadanos 
en asuntos culturales locales. En principio, puede afirmarse que las políti-
cas culturales se han encaminado hacia mayores posibilidades de participa-
ción de los diferentes actores sociales y comunidades, aunque igualmente 
reconocemos que se trata de un largo proceso que constantemente cae en 
contradicciones e inestabilidades. 

Durante las últimas décadas se han formulado y llevado a cabo accio-
nes que permiten evidenciar la evolución tanto de las políticas culturales en 
el país como de las formas de participación de los diferentes actores en es-
tas. “Estas formas de participación, sin embargo, se ven bastante limitadas 
en las primeras políticas, donde de forma clara y contundente se percibe el 
dirigismo estatal que las caracteriza” (Mendoza y Barragán, 2005, p. 166).

Desde 1991 Colombia adoptó un nuevo marco institucional que le-
gitima el desarrollo de instrumentos que aumentan la eficiencia del Estado 
e incrementan la participación ciudadana en la toma de decisiones. Ello 
trajo consigo un cambio en el modo de concebir y plantear las políticas 
públicas en el país, “puesto que ya no era un asunto exclusivo del poder 
central, sino que cada vez más diferentes entes territoriales tales como de-
partamentos y municipios tuvieron la oportunidad de tomar decisiones 
que se ajustaran a sus necesidades reales” (Mendoza y Barragán, 2005,  
p. 168). Y agregan las investigadoras: 
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El objetivo de una política pública es entonces la solución a las situaciones 
problemáticas de cada uno de estos sectores, que no debe entenderse como 
un simple programa de acción gubernamental, sino como un proceso de 
mediación social, ya que no sólo soluciona los problemas de un sector, sino 
que se ocupa de los “desajustes” que pueden ocurrir entre este y los demás 
sectores, o entre ellos y la sociedad global. (p. 171) 

La cultura, en cuanto fenómeno colectivo, es un asunto público, es un 
interés general, y por ello es objeto de la acción estatal. A lo largo del siglo xx  
se suceden un conjunto de procesos de manera simultánea: el uso de la cul-
tura con diversas intenciones de legitimación política; el creciente peso que 
adquieren los encuentros, las declaraciones y las conferencias de la Unes-
co; la vinculación creciente del arte al ámbito económico; el desarrollo de  
debates regionales, etc. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2012)  
expresa en esta línea:

La institucionalidad cultural constituye un objeto de estudio privilegiado 
al momento de generar reflexiones conceptuales y propuestas de acción, 
no solo en materias artísticas o identitarias, por nombrar algunos de los 
aspectos relevantes, sino además nos permiten tener una aproximación a 
los distintos escenarios políticos que ha vivido la región y los dispositivos a 
través de los cuales se han visto representados los intereses de los diversos 
sectores de las sociedades sudamericanas. (p. 13) 

Mucho se señala el valor de la participación y de su importancia en todo 
el proceso de formulación, seguimiento, control y evaluación de la política cul-
tural, y de su papel no solo en el proceso de socialización y legitimación, sino 
del rol que desempeña en el empoderamiento de las comunidades. La partici-
pación se constituye en la condición sine qua non, pues la mayoría de los proce-
sos de política y de gestión fracasan o quedan lejos de sus metas y objetivos si 
falta la participación de los agentes y la sociedad civil. La institucionalidad cul-
tural en Colombia ha constituido espacios de participación permanente, con 
diferentes niveles de incidencia en las decisiones relacionadas con el manejo 
de los asuntos públicos, y creados por una norma nacional, regional o local.

En Colombia, el Sistema Nacional de Cultura representa el conjunto 
de instancias, espacios de participación y procesos de desarrollo institucio-
nal, planificación, financiación, formación e información articulados entre 
sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los 
bienes y servicios culturales, de acuerdo con los principios de descentra-
lización, diversidad, participación y autonomía (Ley 397 de 1997, regla-
mentada por el Decreto 1589 de 1998).
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Estado y sociedad civil fortalecen sus capacidades al construir colec-
tivamente una visión de futuro (planificación); al generar y gestionar re-
cursos para la sostenibilidad de las iniciativas (financiación); al desarrollar 
competencias para el ejercicio de las prácticas artísticas, patrimoniales y la 
gestión cultural (formación); y al recolectar, analizar y gestionar la informa-
ción de manera periódica (sistemas de información cultural).

Ese conjunto de instancias son las responsables de la formulación, 
ejecución y seguimiento de las políticas y de los planes de cultura, des-
de los espacios de participación. Allí se agrupan las instituciones públicas 
y privadas que conforman el sector cultural. La instancia cultural cabeza 
del sector es el Ministerio de Cultura, del cual se desprenden las políticas 
culturales del Estado colombiano. En los niveles departamental y munici-
pal, se han creado diversos organismos públicos que asumen la misión de 
aplicar las políticas desde su dimensión territorial. Forman parte de estas 
instancias las casas de la cultura, los fondos mixtos, entre otras.

Espacios de participación

En los espacios de participación del Sistema Nacional de Cultura —lla-
mados Consejos de Cultura— se encuentran las organizaciones y agentes 
culturales con la institucionalidad pública para asesorar la formulación de 
las políticas, planes, programas y proyectos, adelantar el control social a 
su ejecución y ampliar la participación ciudadana en los asuntos públicos 
relacionados con cultura.

Son instancias de articulación entre el Estado y la sociedad civil facul-
tadas de liderar y asesorar a los gobiernos departamentales en la formula-
ción y ejecución de las políticas y la planificación de los procesos culturales 
(art. 60 de la Ley 397 de 1997): el Consejo Nacional de Cultura; el Consejo 
Nacional de Patrimonio y los Consejos Nacionales de las Áreas Artísticas 
(Decreto 1782 de 2003 y Decreto 3600 de 2004); los Consejos Departa-
mentales, Distritales y Municipales de Cultura; los Consejos Departamen-
tales de Patrimonio; las Redes Culturales: Casas de Cultura, bibliotecas, 
museos, archivos, emisoras comunitarias, entre otras.

Sin embargo, desde las instancias departamental y nacional, el vín-
culo y complemento entre los diferentes espacios de participación son dé-
biles. Por ejemplo, algunos consejos de áreas artísticas diseñan y forman 
su plan de trabajo sin dialogar y ordenar sus acciones con los consejos 
de ciudadanos y comunitarios y los consejos departamentales de cultura.  
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La desarticulación aleja cada vez más a las instancias participativas, al 
descuidar el ejercicio y el impulso de la participación en general. Y parece 
ser el modus operandi de la mayoría de las demás instancias participativas, 
como lo son, por ejemplo, los consejos de juventud y los consejos de 
discapacidad.

La instancia pública es la responsable de la constitución y funciona-
miento de los consejos de áreas artísticas y culturales, lo que requiere ne-
cesariamente disponibilidad de presupuesto para garantizar la logística y el 
apoyo requeridos. Aunque existan instancias de participación, se requiere 
mucho más trabajo, pues no se fortalece y acrecienta el ejercicio pleno del 
derecho a la participación, en función de cumplir con la siguiente finalidad: 

Desarrollar y ejercer la capacidad de gestión, movilización, incidencia, con-
trol social en los procesos de planeación, implementación, evaluación de 
las políticas públicas y en la resolución de los problemas sociales, contri-
buyendo con ello a afianzar lazos de identidad y sentido de pertenencia, 
para avanzar en el logro de una cultura democrática y la consolidación de 
una sociedad más justa, basada en la construcción colectiva de lo público. 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011, p. 43) 

Dado el panorama anterior, resulta fundamental que las políticas pú-
blicas se construyan, implementen y evalúen con la activa participación de 
diferentes actores (agentes, instituciones públicas, academia, autoridades 
políticas, organizaciones formales e informales) que intervienen, se benefi-
cian, se ven afectadas o les interesa la realidad por intervenir. 

Iniciar un proceso de diseño de la política cultural implica elevar la 
discusión más allá de los intereses particulares o sectoriales, para lograr 
un acuerdo común y obtener la repartición equitativa de los beneficios 
directos e indirectos. La participación de los agentes, las organizaciones y 
los sectores no debe centrarse solo en las etapas iniciales de los estadios del 
diseño, sino que ha de garantizarse durante todas las etapas del ciclo que 
exigen la política pública y los procesos de gestión.

La Ley 489 de 1998 —cuyo título viii hace énfasis en la democracia 
participativa y la democratización de la gestión pública— y la Ley estatuta-
ria 1757 de 2015 —relativa a las disposiciones sobre la promoción y pro-
tección de la participación democrática— señalan los deberes y derechos 
de la ciudadanía en las fases de planeación, implementación, seguimiento 
y evaluación de la gestión pública. Este es un componente fundamental y 
transversal a todo el ciclo de las políticas públicas.
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Con la participación se genera una serie de beneficios para el desarro-
llo de las políticas culturales públicas (Ortegón, 2008):

a. Amplía las opciones de desarrollo económico y social.

b. Establece agendas de compromiso, pactos sociales y otros meca-
nismos para implementar proyectos colectivos. 

c. Conlleva un proceso de aprendizaje colectivo mediante la autorre-
flexión social.

d. Conforma redes de conocimiento e introduce herramientas que ele-
van las capacidades de liderazgo de los agentes y las instituciones.

e. Permite una mejor comprensión de la realidad que se quiere inter-
venir, al tomar en cuenta la experiencia de los agentes culturales 
que se ven directamente afectados o beneficiados.

f. Favorece el empoderamiento de la ciudadanía al promover el pro-
tagonismo.

g. Se comporta como un mecanismo de control al hacer transversal 
su influencia en todas las fases del ciclo de la política.

h. Contribuye a centrar la atención sobre los factores estratégicos de 
la política.

i. Es generadora de espacios de diálogo y construcción de acuerdos.

j. Aporta al reconocimiento y restablecimiento de derechos indivi-
duales y colectivos, y facilita el acceso a las oportunidades y al 
desarrollo de las libertades.

En el contexto de las fases de la política cultural, la participación ex-
presa su alcance a través de acciones como: informar, consultar y concertar.

	u Sobre la capacidad institucional desde las nuevas  
 exigencias de la política cultural local

Las actuales dinámicas de crecimiento y diversificación de las políticas cul-
turales, impulsadas por los principios de descentralización, democracia y 
participación, van ejerciendo una presión sin precedentes en la capacidad 
institucional del municipio, para responder a las crecientes problemáticas y 
demandas locales que se expanden y se multiplican más rápido en relación 
con los recursos disponibles para satisfacerlas. Gradualmente se hace más 
evidente la insuficiencia de la institucionalidad cultural para dar respuesta 
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a urgentes e importantes problemas del ámbito cultural. Ejemplo claro y 
evidente es la falta de inversión en cultura, lo que trae como consecuencia 
la muy alta participación privada en el sector; es decir, se entregan a lo pri-
vado los ámbitos más modernos y rentables del sector cultural.

Instituciones culturales municipales se quedan cortas frente a ese ho-
rizonte amplio que dibuja la problemática cultural local, y frente al surgi-
miento de nuevos conceptos y enfoques de asumir la cultura desarrollados 
por los artistas y sus públicos, los intelectuales y académicos, que buscan 
articular la cultura con las dimensiones sociales “para volver a establecer 
un tejido social que había dañado” (Fumaroli, 1991).

La proyección institucional centra su acción en la generación de las 
circunstancias que le favorezcan para transferir responsabilidades de la ges-
tión cultural a colectivos o empresas culturales. En respuesta a ese extravío 
y vacío institucional del municipio, se implementan medios jurídicos que 
posibilitan a las organizaciones no gubernamentales (ong)7 gestionar los re-
cursos del Estado, la promoción de legislaciones que protegen la inversión 
privada en cultura, el despliegue de sus acciones en el marco de lo privado 
y la tercerización de las políticas y los servicios culturales.

Sin embargo, es importante ver el lado positivo y resaltar el valor de 
las ong y su incorporación en la dinámica cultural. Ganga et al. (2010) las 
conciben como “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de 
lucro que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza 
altruista y dirigida por personas con un interés común”. Además, “trabajan 
por el bien común, el desarrollo sostenible, la promoción, seguimiento 
y garantía de los derechos humanos, la gobernanza, la democracia y la 
paz” y realizan acciones que apoyan y fomentan la participación política  
y la autogestión.

En los últimos años, en nuestro país se ha fortalecido la presencia y 
el trabajo de las ong: a la par que el número de estas organizaciones crece, 
se hace latente la falta de financiamiento de las administraciones públicas 
en el sector cultural:

La proliferación de las ong está relacionada con la pérdida de control por 
parte del Estado de las relaciones sociales en el país. Al respecto, el problema  

7 Las ong son organizaciones de derecho privado, sin ánimo de lucro, con claros ob-
jetivos de beneficio social, de trabajo voluntario, y reinvierten sus excedentes en su 
objeto social. Son entidades autónomas, sin injerencia estatal o gubernamental en sus 
decisiones, aunque sus trabajos siempre se desarrollen en campos donde el Estado 
tiene responsabilidades.
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grave no es la multiplicación de las ong sino la crisis de las instituciones. 
Frente a las deficiencias estatales es normal que aparezcan a veces como un 
sustituto del Estado. (Pecaut, entrevista en Semana, s. f.)

Las carencias institucionales y administrativas, el descuido del sector 
cultural por parte del Estado y, por ende, su desgaste institucional derivaron 
en el fortalecimiento de las ong, que se autoconvocan y se presentan ante el 
mismo Estado exigiendo su parte en el compromiso con la gestión cultural 
y en los fondos y presupuestos públicos. “Ahora desde el Estado se trata 
de tercerizar programas, transfiriendo su ejecución a diversos sectores de la 
sociedad, las organizaciones no gubernamentales” (Castiñeira, 2013, p. 86). 

El posicionamiento de las ong significa para el sector privado asumir 
la cofinanciación, y para el sector público, perder protagonismo institucio-
nal y presupuesto. En conclusión, tiene lugar la privatización de los servi-
cios culturales públicos bajo la estela de lo voluntario y social. Aunque el 
Estado va paulatinamente perdiendo presencia, y su influencia es cada vez 
menor, no ignora por completo sus obligaciones; y ello le exige asumir la 
tarea de liderar, orientar y gestionar la institucionalidad cultural en función 
de un replanteamiento de la relación público-privado.

El Estado reconoce su esencial carácter de interventor respecto a la 
sociedad en general, la legitimidad otorgada por la democracia y la partici-
pación. A la vez, es quien lidera y delimita con claridad objetivos, respon-
sabilidades, compromisos concretos, y la manera de controlar y evaluar la 
eficacia social de las acciones realizadas por las ong. Sin embargo, la fun-
ción que desempeña es cada vez más limitada: “La fragilidad institucional 
del sector genera no un cuerpo de agentes del Estado, sino una multitud de 
oficios y de formaciones más o menos institucionalizadas” (Dubois, 1999, 
p. 10). La acción pública en cultura se encuentra limitada por recursos 
reducidos, fragmentada institucionalmente en áreas sobre las cuales se es-
tructuran las políticas culturales, refiere una lógica y un encasillamiento 
administrativo que tiene su fundamento en las lógicas burocráticas8:

8 Las diferentes expresiones culturales, como fiestas, carnavales, reinados, etc., al tiem-
po que son vistas como cadenas productivas, son asociadas al emprendimiento y la 
gestión con el fin de integrarlas a las políticas económicas vigentes. También asisti-
mos a la articulación y al engranaje del sector privado en la promoción de los patri-
monios culturales, a través de múltiples incentivos fiscales y tributarios: “Se despejan 
de este modo las posibilidades de expansión de los mercados culturales, en una diná-
mica que va de la cultura de la neoliberalización a la neoliberalización de la cultura” 
(Chaves, 2011, p. 22). 
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En este sentido, las políticas públicas de cultura son mucho más que el 
funcionamiento de las partes que componen la arquitectura de la institu-
cionalidad estatal. Sólo si se comprenden de una manera más amplia, hay 
mayores posibilidades de crítica, de trabajo conjunto y de modificaciones. 
(Ministerio de Cultura de Colombia, 2010, p. 44) 

Los límites de la institucionalidad cultural entran en debate y cues-
tionamiento permanente. Un punto de vista considera que la intromisión 
del Estado en los ámbitos de la creación es un peligro a la creatividad y la 
independencia del artista. “Más aún, en general se teme a la ‘burocratiza-
ción’ de la cultura y sus efectos nocivos” (Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, 2012, p. 30); burocratización que hace evidente, de nuevo, la 
problemática que atraviesa la historia de la política cultural: la desarticu-
lación entre la intervención institucional y las problemáticas y realidades 
regionales y locales. En suma, políticas culturales que no dialogan con los 
planes departamentales, municipales y regionales de desarrollo, sin una 
conjunción que vigorice líneas de acción prioritarias que se demandan a 
nivel local y busque estrategias para aunar esfuerzos en recursos humanos 
y económicos.

El propio Theodor Adorno, crítico de la industrialización de la cultu-
ra en décadas precedentes, alertó en 1971 sobre la ineludible relación entre 
la cultura y su administración: “Se la perjudica si se la planea y administra; 
pero si se la abandona a sí misma no sólo queda amenazado todo lo cultu-
ral con la pérdida de la posibilidad de ejercer un efecto, sino con la pérdida 
de la existencia” (Nivón, 2006, p. 29). La cultura no puede ser abandonada 
por la gestión estatal, pero tampoco se puede negar la relación contradic-
toria entre ambas; la cultura se mantiene en los márgenes más amplios de 
autonomía y espontaneidad.

Para Nivón (2006), es fundamental no dejar que la política cultural 
sea diseñada e instrumentada por planificadores atentos exclusivamente a 
“objetivos, resultados y metas”, sino poner el acento en valores como “los 
derechos culturales, la importancia de la cooperación cultural y privilegio 
de valores de diversidad, sostenibilidad ambiental, participación, memo-
ria, autonomía, solidaridad” (Nivón, 2006, p. 30). Y agrega:

Al cuestionar la planificación, no deseo volver a la etapa en que los intereses 
subjetivos definían la política cultural, sólo quiero poner de relieve que la 
planificación no puede ser un ejercicio formal, libre de valores. Debemos 
evitar que las políticas culturales sean pensadas como parte de la ciega ma-
quinaria de la modernización. (p. 32) 
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En la tensión entre la administración y la búsqueda de la diversidad, 
entre el desarrollo de organismos estatales para la cultura o la gestión de for-
mas de financiamiento privado y particular, entre la planificación y la bús-
queda de valores universales, se desarrollaron las instituciones culturales a 
lo largo de la segunda mitad del siglo xx (Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, 2012). Pero hoy el municipio es el escenario más importante  
de las políticas culturales, es el elemento esencial de la democracia institu-
cional y la perspectiva de una acción cultural como pedagogía política:

Si la cultura pertenece, fundamentalmente, al ámbito de la sociedad civil 
y si el Estado rige su acción cultural, […] el municipio aparece como el 
entorno más adecuado para articular en el área de la cultura la esfera de la 
sociedad política y de la sociedad civil. (Ander-Egg, 2005, p. 29) 

La política cultural municipal implica concepciones operativas de 
cultura, capacidades y limitaciones del obrar público desde sus institu-
ciones, administración y gestión; además, comprende la eficacia del poder 
que moviliza a los actores políticos y los agentes culturales para generar 
cambios políticos y sociales. 

	u Casas de la cultura: institucionalidad cultural  
 participativa de los municipios

Las formas de representación institucional de las políticas culturales son los 
referentes que posibilitan evidenciar los cambios experimentados en la aten-
ción por parte del Estado hacia el tema cultural. Siguiendo a Squella (2011),  
la institucionalidad pública de la gestión de la cultura es expresión de las 
políticas culturales públicas, que orientan y dan coherencia a la acción del 
Estado en este campo. La institucionalidad cultural “no es un medio en sí 
misma, sino un medio de que dispone el Estado para cumplir de mejor 
forma los deberes que tiene con la cultura”.

Las casas de la cultura representan esa institucionalidad local; configu-
ran núcleos que activan y fortalecen la vida cultural y social del municipio, 
y espacios de participación para la salvaguardia y creación de expresiones 
culturales —como centros de formación formal e informal—, en un diálo-
go marcado por diferencias y diversidades: 

[Son] instituciones estratégicas y determinantes para que esa acción estatal, 
esa participación comunitaria y el acceso de la comunidad a los bienes y 
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servicios culturales se hagan realidad. Esto incluye varios elementos: son 
equipamientos del orden municipal, se enmarcan en una concepción del 
desarrollo como proceso creativo, y permiten el fortalecimiento de una ciu-
dadanía democrática cultural. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2010) 

Como instituciones locales, asumen el objetivo de fortalecer la respon-
sabilidad democrática y participativa, que recontextualiza la política cul-
tural desde el reconocimiento y aprehensión de las necesidades sociales y 
culturales, integrándolas al diálogo abierto y complementario con las demás 
políticas ciudadanas y resaltando el papel de la cultura en el bienestar, la ca-
lidad de vida y la construcción de un espacio público ciudadano. La institu-
cionalidad de la casa de la cultura respalda una política cultural sustentada 
en los valores y los derechos culturales, consolida un espacio público que 
moviliza y convoca al conjunto de los agentes culturales en una situación 
social compartida. En general, una política cultural que indica un rumbo 
importante en el desarrollo estratégico institucional del municipio, obli-
gando a su vez a replantear el concepto de interés público y a reinventarlo:

Las políticas culturales deben colaborar con el sector informal de la cul-
tura abandonando los modelos elitistas y cerrados de una cultura pública 
centrada en actitudes excluyentes que se alejan de la realidad evolutiva. La 
cultura estática y prepotente frente a la cultura dinámica y propiciadora. 
(Insa Alba, 2009, p. 20) 

De ellas se derivan preceptos de administración y gestión dinámicos 
y flexibles que optimizan las capacidades institucionales, resaltan la impor-
tancia de la cultura para el desarrollo ciudadano, desde acciones decididas y 
reales, y establecen “procesos que configuren tejidos sociales amplios, redes 
interterritoriales que trabajen para una nueva ciudadanía cultural” (Insa Alba, 
2009, p. 20) y asuman un compromiso activo, responsable y considerado. 

La institucionalidad de las casas de la cultura las hace ahora espacios  
híbridos en los que la interacción social se construye y asume desde una 
nueva responsabilidad política y colectiva; “una responsabilidad que re-
quiere de mecanismos de autoorganización no jerarquizada alejados de las 
tradicionales pirámides de decisión analógica” (Insa Alba, 2009, p. 21). 
Esta institucionalidad posibilita experimentar nuevas posibilidades más 
acordes con la realidad; un nuevo escenario que estimula a los agentes 
culturales a sostener y fomentar una actitud activa y comprometida con 
la intervención y el bienestar del municipio; y donde se redimensiona la 
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participación, se interpela al carácter público de la cultura y se vigoriza el 
capital social, proyectando alcanzar múltiples resultados:

Recuperar el fenómeno sociocultural, desterrar la prepotencia de los des-
pachos y asumir que la cultura no se genera en ellos, derrotar el concepto 
de cultura-beneficencia, reconstruir un imaginario público participativo, 
alcanzar una verdadera estimulación de las sensibilidades, facultar agentes 
activos capaces de infiltrarse enérgicamente en la comunidad, estimular el 
espíritu crítico pero propositivo. (Insa Alba, 2009, p. 22) 

Las casas de la cultura instituyen diálogos para el fortalecimiento y 
ejecución de los procesos de gestión de políticas, planes y programas y pro-
yectos. En este caso, “son entidades responsables de liderar integralmente 
los procesos culturales de su jurisdicción”, el municipio:

Las casas de la cultura son instituciones municipales orientadas al forta-
lecimiento de la cultura de las comunidades desde procesos de pedagogía 
social. Son centros dinamizadores de la vida cultural y social de las comu-
nidades, que involucran a toda la población. Son espacios de participación 
ciudadana para la protección de las expresiones culturales heredadas y he-
redables, la creación y producción de nuevas expresiones, el diálogo de las 
diferencias y diversidades (acercamiento a otras culturales locales, naciona-
les e internacionales), la formación no formal e informal y la difusión de las 
diversas expresiones de la cultura. 

Son espacios alternos de aprendizaje libre, que interactúan con demás 
instancias formativas de la sociedad: la escuela, la familia, los medios de 
comunicación. Son espacios potencialmente generadores de recursos eco-
nómicos a partir de iniciativas en materia de emprendimiento cultural y 
desarrollo de microempresas culturales. 

Es en el ámbito municipal donde se hace realidad un país. Es allí donde el 
ciudadano se educa, trabaja, se relaciona. Esto hace de las casas de la cultu-
ra espacios fundamentales en la construcción de la nación. Las casas de la 
cultura son el hábitat fundamental para el fortalecimiento de la ciudadanía 
democrática cultural. (Castrillón, 2000) 

La estructura organizativa de las casas de la cultura es diverso dado 
el carácter público, privado o mixto que las pueden constituir; como ins-
titucionalidad cultural del municipio, “coordinan el Sistema Municipal de 
Cultura, lideran y participan en la formulación de las políticas culturales, 
implementan las políticas, planes, programas y proyectos culturales en el 
municipio, y ejercen la secretaría técnica del Consejo Municipal de Cultura” 
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(Ministerio de Cultura de Colombia, 2010, p. 651). El municipio se com-
prende como el escenario donde “se deben poner en práctica los postulados 
constitucionales de acción estatal, democracia participativa, planeación del 
desarrollo y participación comunitaria” (Procomún, 2007, p. 22).

En el municipio, las casas de la cultura son instituciones estratégicas. 
A ellas se encomienda la operatividad y cumplimiento de la acción estatal 
en cultura, determinantes tanto para la acción del Estado como para la par-
ticipación y “el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales 
se hagan realidad” (Ministerio de Cultura de Colombia, 2010, p. 257). Las 
casas de la cultura son el ecosistema esencial donde se vigoriza la ciudada-
nía democrática cultural:

Desde sus inicios han orientado su quehacer a incentivar la creación artística 
y cultural, a hacer partícipes a los ciudadanos en las diversas manifestacio-
nes culturales, a reconocer y valorar su patrimonio y son el escenario por ex-
celencia de la puesta en marcha de procesos de formación artística y cultu-
ral, entre otras acciones. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2010, p. 646) 

En Colombia, las casas de la cultura iniciaron su desarrollo a partir 
de los años sesenta, con la creación de la primera institución cultural de 
carácter nacional, el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura):

Por medio del cual el Estado asumió el compromiso de abordar la interlo-
cución con los municipios en materia cultural. Hasta 1983, fecha en la que 
ya existían en el país más de 500 casas de la cultura, Colcultura mantuvo 
una estrecha relación de apoyo, asesoría y seguimiento con estos centros. 
(Ministerio de Cultura de Colombia, 2010, p. 646)

Luego, con la creación del Ministerio de Cultura en 1997 y la con-
solidación de una normativa institucional: la Ley General de Cultura, se 
generó un proceso de repliegue institucional, consecuencia lógica del cen-
tralismo que comienza a instaurarse; se crea así una disociación entre lo 
nacional, lo departamental y lo local. En el 2003 se procura estrechar los 
lazos entre el Estado y los municipios, a través de los espacios de encuentro 
y de discusión institucional entre las casas de la cultura; de allí surge y se 
implementa la iniciativa de una representación regional en las que se ha 
dividido el país (centro-oriente, Caribe, sur, occidente y Orinoquía), que 
sirva de articulación para el desarrollo de un trabajo articulado y de repre-
sentación ante al Consejo Nacional de Cultura:

Por ese motivo, se creó la Dirección de Fomento Regional en 2008, que 
permitía tener un enfoque, el acompañamiento, la articulación y una estra-
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tegia en lo municipal, departamental y nacional con el sector cultural, que 
respondía con principios de descentralización y participación a las necesi-
dades de las regiones. (Sandoval, 2006) 

Los encuentros institucionales entre las casas de la cultura adquirieron 
así un propósito particular: “Fortalecer su proceso organizativo, consolidar 
el Sistema Nacional de Cultura, fortalecer la interlocución con el Ministe-
rio de Cultura y servir de instancia para nombrar al representante de las 
casas de la cultura ante el Consejo Nacional de Cultura” (Ministerio de  
Cultura de Colombia, 2010, p. 646). 

En este contexto, la interlocución permanente entre las casas de la 
cultura y el Ministerio de Cultura ha permitido consolidar al Comité Téc-
nico y a la Dirección de Fomento Regional como responsables de asesorar 
y acompañar a las primeras (Sandoval, 2006). De este modo, se tornan 
instituciones facultadas para liderar los procesos culturales adecuados al 
desarrollo cultural del municipio y a mejorar la calidad de vida ciudadana 
a través de una política cultural que recoja lo dado y lo proyecte al futuro. 

No obstante, hay una ausencia cada vez más evidente de recursos 
humanos y materiales en las casas de la cultura para responder a los com-
promisos que el municipio demanda en materia cultural; una instituciona-
lidad de antes y bastante lejos de los retos actuales. A ello se suma la escasa 
dotación técnico-profesional para la gestión cultural. Se da prioridad, por 
parte del gobierno municipal, a ciertos ámbitos de lo cultural, pero en otros 
la cultura aparece supeditada a políticas sociales o compartiendo terreno 
con el turismo, el deporte o la recreación, y sin proyectos que sobrevivan 
un periodo de gestión, sin el resultado de una planificación sustentada en 
el consenso público: 

Con relación a las administraciones territoriales, ha sido constante la fal-
ta de comprensión integral de los gobernantes sobre la importancia de la 
cultura en el desarrollo integral, así como la urgencia de contar dentro de 
su estructura orgánica con una institución cultural a la que se reconozca y 
potencie para que lidere los procesos que conduzcan al desarrollo cultural 
de sus comunidades. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2010, p. 31) 

En consecuencia, es necesaria una política cultural que oriente la ges-
tión y administración de las casas de la cultura, sustentada por una comu-
nidad que participa en las decisiones del quehacer cultural del municipio y 
que articule como dos caras de una mismo moneda la solidez institucional 
y el consenso ciudadano. “Las políticas culturales, a causa de su devenir 
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histórico, cuentan con elevados déficits de institucionalidad no solo en 
países de relativa juventud democrática” (Miralles, 2001).

	u Hacia una política cultural municipal participativa

La perspectiva operativa del concepto de cultura, los desequilibrios de la 
relaciones entre las instituciones y la realidad local, y entre la institucio-
nalidad cultural y las necesidades culturales, la escasa y limitada presencia 
institucional, la aparición de las ong culturales y la importancia de los con-
textos locales (el municipio) son las dimensiones que trazan y proyectan 
el panorama cultural local, y desde donde debe constituirse el diseño de 
una política cultural municipal dinamizada y legitimada desde una fuerte 
estrategia participativa. 

La política cultural ha de fundarse desde la corresponsabilidad y la coo-
peración, y se concibe como una alternativa de intervención para que el mu-
nicipio fortalezca su capacidad de liderazgo democrático sobre la sociedad. 
Tal corresponsabilidad estimula al ciudadano y a los colectivos a participar 
en la solución de problemas, delimitando la comprensión de una realidad 
cultural en un contexto dado y asumiendo la cultura como un sistema sim-
bólico de prácticas y sentidos construidos social e históricamente:

Lo simbólico es el mundo de las representaciones sociales materializadas 
en formas sensibles, también llamadas formas simbólicas, y que pueden 
ser expresiones artefactos, acciones, acontecimientos y alguna cualidad o 
relación. En efecto, todo puede servir como soporte simbólico de los sig-
nificados culturales: no sólo la cadena fónica o la escritura, también los 
modos de comportamiento, prácticas sociales, usos y costumbres, vestido, 
alimentación, vivienda, objetos, artefactos, la organización del espacio y del 
tiempo en ciclos festivos, etcétera. (Giménez, 2006, p. 68) 

Diseñar una política cultural municipal participativa requiere de fac-
tores prácticos y reales que expresen el interés social. Es el resultado de “la 
dinámica interna de las instituciones, de reivindicaciones asociativas o políti-
cas”; es el producto del accionar de los agentes culturales que deben superar 
y “vencer las reticencias, los pensamientos instalados”; opera como “una cier-
ta modificación del estatuto del arte y la cultura en la vida social para entregar 
una legitimidad a la acción pública y así orientarla” (Dubois, 1999, p. 396).

La edificación institucional que da soporte a la política participa-
tiva hace necesario identificar cómo se produce, reproduce y se le da 
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sentido a la cultura, no solo en términos generales (conceptuales), sino 
con relación a los grupos sociales que están presentes en el ámbito local. 
Urfalino (2004)9 muestra cómo la institucionalización de la cultura no es 
solamente el resultado de un proceso de complementos o modificaciones 
político-administrativas, sino también el fundamento de ideas y concep-
ciones10 que establecerán los lazos entre el Estado, el gobierno y la gestión 
pública cultural. 

La política cultural refiere un trabajo en permanente construcción y 
reconstrucción de ideas, intereses y tendencias desde donde se asume la 
cultura; de allí lo controvertible y discutible en los sentidos e interpretacio-
nes que convoca. No obstante, como tal, es un espacio de participación, de 
encuentro y de disputa11:

Está relacionado con la ambigüedad que rodea y construye el concepto 
“cultura”, ya que analizar la política cultural implica estudiar “la imagen 
que los poderes públicos que impulsan políticas en la materia tienen de 
la cultura” (Poirrier, 1998), pero también implica considerar “la idea” que 
esos mismos poderes públicos se hacen de su rol en ese campo. (Muñoz, 
2011, p. 63)

Como argumenta Muñoz (2011), la política cultural municipal parti-
cipativa se mueve entre dos extremos:

[Por un lado,] la figura ministerial, el Estado interventor, desarrollada en 
Francia, donde el Estado tiene las mayores responsabilidades en el desarro-
llo del sector. Por otro lado, encontramos el modelo de los Estados Unidos, 
compuesto de grandes instituciones culturales y patrimoniales autónomas 
y privadas. Estos dos modelos tipo representan, según Sáez (1985, p. 395), 
“dos proyectos ideológicos distintos pero presentes en todos los sistemas 
implementados”. (Muñoz, 2011, p. 64)

Los procesos de participación que requiere la política cultural serán 
notorios en la interacción de los grupos locales organizados, que actúan en 

9 Al reconstituir la historia de la institución cultural francesa, este autor muestra cómo 
la política cultural nace en ese país en 1959 con André Malraux. Afirma que la cultu-
ra, como un sector de intervención pública, nace articulada fuertemente al proyecto 
“que buscaba defender una causa más global” (Urfalino, 2004, p. 385).

10 Se refiere al “conjunto de medidas, o como se dice ahora, de políticas públicas de la 
cultura” (Urfalino, 2004, p. 385).

11 Destacan los estudios realizados principalmente en Francia, investigaciones sobre la 
relación entre el Estado y la cultura desde el marco analítico de las políticas públicas 
(Dubois, 1999; Sáez, 1985; Urfalino, 2004).
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la formulación, implementación y evaluación de la política. Esto implica 
aprendizajes sistemáticos y estructurados, así como la toma de control pro-
gresivo sobre dichos procesos por parte de la ciudadanía.

Desde la participación se hace más accesible y comprensible la noción 
de cultura, que suele perderse en referentes abstractos, haciendo invisi-
ble la realidad local. Los procesos de participación fortalecen la capaci-
dad institucional del municipio para identificar e intervenir los problemas 
culturales que lo afectan. Ello se traduce en que el municipio adquiere la 
experiencia y el conocimiento de los procesos y de los recursos económicos 
y políticos necesarios para gestionar y administrar la cultura, al igual que la 
capacidad de sumar voluntades con otros actores en función de proponer e 
implementar alternativas de solución a las problemáticas latentes. 

El municipio puede consolidar el conocimiento, la experiencia y los 
recursos necesarios para resolver los problemas y aprovechar las oportuni-
dades; por lo tanto, debe ingeniar y reinventar nuevas formas de gobernar 
en compañía de otros actores estratégicos, y uno de estos actores es la 
ciudadanía (Castillo, 2017, p. 159). Es esencial pensar la política cultural 
como el espacio donde los ciudadanos materializan la participación efecti-
va en el marco de un contenido democrático, de derechos humanos y desa-
rrollo. Por ello, la ciudadanía como un actor con voz y voto podrá decidir 
frente a lo que le conviene por pertinencia y de acuerdo con el contexto:

Sin embargo, en la realidad latinoamericana esto apenas se está construyen-
do, aún los mecanismos de participación ciudadana son incipientes, torpes, 
asistencialistas, y en algunos casos no se encuentran institucionalizados, no 
son obligatorios para el gobierno y, por ende, si el gobierno toma en cuenta 
o no a la ciudadanía, es algo que depende del gobernante de turno o de los 
funcionarios del proyecto. (Castillo, 2017, p. 178) 

La participación establece un espacio democrático en el que la ciu-
dadanía se empodera de su papel como protagonista; igualmente, plantea 
el precepto de eficacia y legalidad de la gestión pública y abre una “nueva 
forma de relación entre el Estado y la sociedad, para evitar los particu-
larismos, tanto desde el Estado (corporativo) como de la sociedad civil” 
(Castro, 2000, p. 25). La participación en el diseño de la política cultural 
municipal supera ostensiblemente el carácter instrumental que le otorgan: 
el modo en que se legitiman las decisiones gubernamentales. Las posibi-
lidades de gestión y administración quedan así liberadas, y la proyección 
cultural, igualmente priorizada. Se fortalece, por ende, un liderazgo que, 
“con visión alternativa, democrática y con voluntad política, puede revertir 
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las tendencias inmovilistas y tradicionales de la gestión pública” (Castro, 
2000, p. 25). 

Liderazgos que, aunque escasos y no ubicados en las esferas del po-
der local, son cada vez más urgentes y necesarios. Se trata de un liderazgo 
que no manifiesta “un ambiente de desconfianza en las autoridades con 
una percepción que mezcla lo local con lo nacional” (Castro, 2000, p. 25). 
Consolida espacios de formación crítica que propenden a derrotar “una 
cultura donde buena parte de la población acepta con ‘normalidad’ que los 
cargos públicos son para ‘aprovecharlos’ y donde además aumenta la com-
petencia por cargos, situación que revalora la importancia de los gobiernos 
locales” (p. 25). Ello posibilita una ciudadanía bien orientada, organizada 
y comprometida con las ideas y los intereses ciudadanos, faros que guían 
la gestión pública en cultura.

Una política cultural participativa fortalece la capacidad organizativa 
del sector a nivel local; ello significa tener el control y el seguimiento de los 
procesos administrativos y, en general, de los poderes fácticos instituciona-
lizados en el municipio, y abre la posibilidad de formar un espacio de en-
cuentro para influir en las decisiones. Asimismo, brinda salud y robustez al 
tejido asociativo a nivel local y permite dar vida al compromiso de constituir 
redes. Este vigor en buena medida está relacionado con la configuración de 
una cultura de participación que se aleja de considerar como importante y 
prioritario al sistema político y de gestión de turno en el poder.

“No es participar por participar”: consigna y forma cómoda como los 
gobiernos han decidido ejercer la democracia. Participar con el poder de de-
cisión es una invitación auténtica que debe recorrer las agendas de los conse-
jos de paz, de planeación, juventud o cultura. Una participación que sostenga 
las formas de organización de la sociedad civil, que aumente su compromiso 
con lo público y termine robusteciendo la democracia participativa. 

La política cultural hace de las instancias de participación espacios 
efectivos que profundizan en la intervención, cuidado y respeto a lo pú-
blico, por cuanto las decisiones trascendentales se realizan en ambientes 
participativos, alejados de las pequeñas tecnocracias distanciadas por 
completo de la realidad sociocultural. El interés ciudadano y la voluntad 
política de los gobiernos para establecer y fortalecer la democracia partici-
pativa sugieren una saludable y favorable situación estructural que merece 
un acercamiento más cultural. Las instancias de participación cultural de 
la ciudadanía organizada y no organizada se muestran con capacidad de 
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orientar acciones hacia una ciudadanía política que incida en los asuntos 
públicos y, lo más importante, afecte la fuerza de los poderes fácticos. 

La política cultural a nivel local presentaría un panorama aún más 
visible y seguro porque las autoridades municipales contarían con una vi-
sión, con unas estrategias que les permiten identificar y acceder a las fuen-
tes de recursos y al personal adecuado para llevar adelante procesos de 
intervención de lo cultural. Por otro lado, las organizaciones tendrían claro 
el tipo de cambio que quieren generar (Castro, 2000). 

La política cultural impulsa liderazgos comprometidos, democráticos y 
con capacidad política, y construye una cultura política democrática orien-
tada hacia procesos de participación en los distintos ámbitos de la sociedad:

Los procesos de participación ciudadana a nivel municipal necesitan un 
mayor protagonismo, yendo más allá de un enfoque administrativo de lo-
grar la eficacia estatal, que es importante pero insuficiente. Lo que se nece-
sita es formar una cultura política democrática que abra la sociedad civil y 
las instituciones estatales a formas de control social de manera recíproca. El 
espacio local deberá ser entonces un ámbito que permita a todos los niveles 
posibles y deseables (por lo menos relevantes en términos de decisiones 
y de socialización política democrática) un proceso deliberativo los más 
incluyente posible. (Castro, 2000, p. 42) 

Para no ser circunstanciales en las decisiones esenciales, es necesario 
un liderazgo cultural que priorice proyectos e incida en la repartición de 
recursos y en las decisiones de una política cultural que afecte positiva-
mente la vida cultural del municipio: 

Por esto, los consejos de juventud no pueden convertirse en aparatos sin 
rumbo o en espacios de reproducción de nuestro dañino sistema político y 
electoral, su composición y ejercicio deben representar por el contrario la 
renovación de la forma de hacer política en Colombia encarnada en el lide-
razgo de las nuevas generaciones. Los consejos de planeación deben ocupar 
el sitio protagónico de la planeación territorial que les dio la Constitución 
del 91, y ser poblados por personas que representen verdaderos intereses 
ciudadanos y faciliten la conexión del Estado con la sociedad. Los consejos 
de cultura están llamados a rescatar los valores esenciales para la construc-
ción de identidad, a ser canales a través de los cuales dialogue nuestra enor-
me diversidad y se llegue a plasmar la tolerancia en la diferencia a través 
de planes culturales amplios, representativos y constructores del sentido de  
nación, y no simplemente reuniones de artistas cercanos a las administra-
ciones y sin poder real de toma de decisiones. (Bustamante Peña, 2011)
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La política cultural abre espacios para el control social de las deci-
siones sobre asuntos culturales, formular una agenda pública en cultura y 
favorecer con ello políticas culturales municipales incluyentes:

Ante todo, ser sujeto activo de espacios de transformación social, cultural 
y política. Mejor dicho, requiere para su cabal reconocimiento que se le 
brinde ‘participación’ en el más amplio sentido de la palabra. Participación 
en la construcción activa de la materia y la simbología social, participación 
como posibilidad de ejercer su influencia en el país en los procesos sociales, 
económicos y políticos que le competen, y participación para buscar con-
juntamente en la diferencia. (Bustamante Peña, 2011)

Pensar la cultura desde lo local y lo regional implica definir e implementar 
estrategias que permitan materializar y difundir las intencionalidades de 
las políticas culturales, al igual que propiciar espacios de formación que 
fortalezcan el quehacer de los gestores y agentes culturales, ya sea desde el 
diseño de metodologías y la adopción de herramientas y técnicas adecuadas 
a los procesos de gestión cultural, así como la planeación, la gestión y el 
diseño de proyectos. (Bustamante Lozano, 2014) 

En suma, una política que tenga presente:

 u Integrar su propósito e intencionalidad en la misión del municipio 
y en las demás misiones sectoriales.

 u Prever estructuras participativas de gestión de la política cultural e 
integrarla con otras políticas.

 u Implementar la estructura administrativa municipal y departa-
mental de cultura (consejos).

 u Fundamentar una red interna municipal con el objetivo de legiti-
mar la cohesión entre los logros de los objetivos, la coordinación 
y la implementación de acciones, de conformidad con la política.

La propuesta de una política cultural participativa surge como una al-
ternativa contundente que convoca a la participación de los diferentes co-
nocimientos, actores y tipos de saberes para superar aquellas influencias 
negativas, y curar los males que ahora sufre la dimensión cultural a nivel 
local. Finalmente, una política participativa que haga frente a los problemas 
latentes en el contexto permite a los alcaldes profundizar los mecanismos de 
gobernabilidad, desde las interacciones entre los creadores y gestores cultu-
rales con la institucionalidad cultural. La calidad de las instituciones y la par-
ticipación influyen fuertemente en el crecimiento, el desarrollo y el bienestar 
cultural de los municipios; ello no depende solamente de buenas políticas, 
sino también de buenos gobernantes. 
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Sobre el diseño de las 
políticas culturales 

municipales participativas

El diseño de una política cultural municipal participativa atravie-
sa un proceso creativo que comprende dos fases fundamentales y 
complementarias: la investigación y el desarrollo. Hace referencia 
a acciones y técnicas de recolección de información que posibili-
ten describir un estado del sector, identifi car las necesidades del 
municipio y generar orientaci ones y ejes estratégicos pertinentes 
y contextualizados como respuestas. 

La participación como proceso trasversal posibilita la defi -
nición de necesidades y problemas, al igual que encauzar ideas 
que se vuelven alternativas y durante su implementación permi-
tan hacer seguimiento y evaluación. La propuesta del diseño de 
una política desde el planeamiento participativo está orientada a 
lograr una articulación entre lo político y lo cultural, armonizan-
do las prácticas tradicionales con los procesos de administración 
y gestión de la cultura. 

u Metodología para el diseño de una política 
 cultural municipal participativa

El diseño de una política cultural participativa es la respuesta a 
las problemáticas de la gestión pública de la cultura y a la pérdida 
de capacidad institucional para resolver problemas, pues ofrece 
alternativas a las necesidades locales más sentidas. El propósito 
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es diseñar de forma participativa una política cultural para satisfacer su au-
sencia en el contexto de la gestión municipal, proporcionándole una orien-
tación en el devenir cultural del municipio y en sus formas de gestión y 
administración. Consiste en articular la teoría con su aplicación final, tiene 
como punto de partida el nivel conceptual enmarcado en las definiciones 
de cultura y su dimensión operativa, desde donde se propone un proceso 
metodológico para diseño, el cual es implementado a nivel municipal.

	u Fases

Las fases en sí mismas son un sumario de información, enseñanza y acuer-
dos. Son un proceso funcional desde el cual se consolida la política cultural 
municipal participativa, como se explica a continuación.

Fase 1: Estudio diagnóstico cultural del municipio

El primer paso es realizar un estudio12 diagnóstico de la problemática cul-
tural del municipio desde el levantamiento y análisis de la información. Es 
necesario, para el diseño de la política cultural municipal participativa, la 
realización de un diagnóstico que posibilite establecer los problemas por 
mitigar. El diagnóstico cultural se orienta a superar un trabajo cargado de 
buenas intenciones, pero carente de referentes y conocimientos para ha-
cerle frente a los procesos de intervención y desarrollo que se demandan 
a toda política cultural, y para lo cual es necesario “la recopilación de evi-
dencias y la extracción de inferencias a partir de estas” (Richmond, 2005, 
p. 18); acciones prácticas que refieren de manera directa al diagnóstico.

El significado de diagnóstico “es similar en ciertos aspectos al de diag-
nóstico clínico, tal y como lo conciben y realizan los médicos” (Aguilar y 
Ander-Egg, 2014, p. 13); es decir, su procedimiento representa una de las 
fases iniciales y fundamentales que prepara para la intervención, la trans-
formación. Sin embargo, no todos los agentes culturales y proyectistas13 lo 
consideran importante, y cuando lo hacen, no le dan el valor adecuado. 

12 En el estudio sobre problemas culturales, se recogen, se sistematizan, se relacionan, 
se analizan y se interpretan datos e informaciones sobre estos problemas.

13 “Buena parte de los ‘diagnosticadores’ son una suerte de investigadores académicos 
no comprometidos” (Ander Egg y Aguilar, 2014, p. 18).
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Este tipo de diagnóstico procura un conocimiento real y concreto de 
una situación sobre la que se va a realizar la intervención “y de los diferen-
tes aspectos que es necesario tener en cuenta para resolver la situación-pro-
blema diagnosticada” (Aguilar y Ander-Egg, 2014, p. 19): 

El hacer esto [el diagnóstico] ofrece una mayor garantía de eficacia en 
la programación y ejecución de actividades. Utilizando una expresión 
de Kurt Lewin, podemos decir que el diagnóstico debe servir para “es-
clarecer el quehacer profesional en el manejo de los problemas sociales 
específicos”. (p. 19)

Un diagnóstico requiere que quien lo realice sea consciente de la com-
plejidad y amplitud de lo que se desea conocer, puesto que se trata de ir 
mucho más allá de las disposiciones generales que se derivan de los in-
ventarios. Y dado que posibilita identificar los problemas y su magnitud, 
deriva a su vez la responsabilidad profesional y ética de dar respuesta a 
dichos problemas y necesidades culturales. Así también, implica estruc-
turar instrumentos y técnicas con las cuales intervenir el sector cultural, 
y considerar las estrategias metodológicas, los modelos de investigación 
cultural, la estructuración del sector y la motivación de los creadores y ges-
tores culturales, agentes gubernamentales y la sociedad en general. 

El diagnóstico pone de relieve la solidez en lo adquirido, las con-
cordancias y divergencias, y permite descubrir las tendencias, las com-
plementariedades, las fuentes de descontento y los factores de éxito. En 
consecuencia, es necesario tener referentes claros y concisos sobre el sector 
cultural, estimulando y fortaleciendo la participación en los procesos de 
diagnóstico cultural, para lo cual es necesario comprobar la exactitud de los  
datos recopilados, matizar, corregir y situar en su contexto ciertas percep-
ciones, o incluso completar la comprensión de la realidad. A partir de ello, 
se proponen prioridades y formas de intervención que se concretan en la 
política cultural.

Poseer datos y observaciones puntuales del acontecer cultural se cons-
tituye en el soporte contextual. Esta información estructurada en un diag-
nóstico permite el conocimiento del contexto, condición esencial en la que 
se fundamenta una adecuada proyección de la dinámica cultural, e impulsa 
a la comunidad a concentrar esfuerzos en sus áreas más prioritarias y a 
avanzar haciendo énfasis en acciones asociadas a las principales fortalezas.
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Técnicas de recolección de información

Las principales herramientas de recolección de información están determi-
nadas por fuentes primarias o secundarias. Para el diseño de la política se 
utilizaron las técnicas que se enuncian a continuación.

Revisión bibliográfica

Fuentes primarias: revisión de Planes de Desarrollo Municipal e informes 
de gestión. La revisión de información partió esencialmente de:

 u Consulta a los organismos, comités y grupos de interés en materia 
cultural.

 u Consulta de las estadísticas y los documentos gubernamentales de 
cada municipio.

 u Recopilación de información a través de observaciones de campo.

Fuentes secundarias: revisión de los planes de desarrollo municipal y 
departamental de Caldas, Centro Departamental de Información Cultural 
(cedic), investigación de ofertas culturales y sus públicos en Manizales, 
entre otras.

Matriz de inventario

Es una herramienta que permite la recolección, organización y clasificación 
de información. Allí las áreas culturales se relacionan y entrecruzan con los 
factores culturales, facilitando una descripción del estado del municipio en  
materia cultural. El instrumento de recolección de información que se di-
señó se denominó matriz de inventario, en la cual las áreas y los factores se 
entrecruzaron, posibilitando una lectura del estado del municipio. Igual-
mente permitió constituir referentes comparativos e identificar las ofertas 
de productos, servicios culturales y necesidades de cada municipio. Se es-
tablecieron puntos de comparación entre municipios que, por su proxi-
midad o la semejanza de su tamaño, de su problemática o de su vocación, 
ofrecían puntos de referencia interesantes: 

 u Factores: agentes, entidades y/o instituciones culturales, consumos, 
equipamientos, prácticas culturales, políticas culturales, inversión 
en el sector cultural y gestión.

 u Áreas: artes visuales, artes interpretativas, artes escénicas, artes me-
diáticas, multimedia, documentación, gastronomía, religiosidad, 
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lúdica, científico-tecnológica, patrimonio, museografía, bibliote-
cas, centros de formación y producción artística, recreación, pro-
ducción literaria y artesanías.

La matriz hizo posible obtener información respecto a: instituciones 
públicas, privadas y ciertas ong del sector cultural; las preocupaciones, las 
necesidades y los intereses del municipio manifestadas por la población; los 
procesos de gestión cultural en cada municipio; los procesos de intervención 
municipal; los recursos humanos, técnicos y financieros del sector cultural. 
Toda esta información servirá para el análisis del diagnóstico por factores.

Diálogo con informantes clave

Este proceso se orienta a obtener información adecuada, expedita y oportu-
na, que permita hacer comparaciones con otras fuentes. La selección de in-
formantes es fundamental: estos deben ser representativos. Para el diálogo 
con informantes clave, se seleccionaron: a) gerentes de la Corporación Casa 
de la Cultura; b) secretarios de cultura departamental; c) directores de bi-
blioteca; d) gerentes o directores de ong culturales; f) consejeros de cultura.

El ejercicio derivó en identificar las tendencias culturales de cada mu-
nicipio: los potenciales, los éxitos y sus factores; los logros y características 
de los profesionales del sector cultural; la presencia de organizaciones cul-
turales; el buen estado económico del municipio; el aumento de la práctica 
de ciertas actividades culturales; el atractivo ejercido por festivales; los ca-
racteres originales, las especificidades y las iniciativas de cada municipio; 
las deficiencias y las carencias en materia de equipamientos e infraestruc-
tura; la presencia visible de trabajadores culturales; la falta de sistemati-
zación de la información cultural; la falta de continuidad de los procesos 
culturales; la disminución de la ayuda económica; el descuido sobre los 
equipamientos y lugares públicos, y la ausencia de voluntad política.

Talleres municipales: diagnóstico participativo

Orientados desde un proceso horizontal entre los agentes culturales, y de 
estos con su realidad cultural municipal, buscan articular el conocimien-
to de las problemáticas del contexto (árbol de problemas) con su visión 
proyectiva (árbol de objetivos), lo que posibilita un análisis causal de la 
problemática y estrategia de soluciones.
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Análisis de participación:

a. Se definieron los interesados y afectados del plan.

b. Se analizaron los puntos de vista sobre la problemática por mejorar.

c. Se determinaron los criterios para el análisis de problemas.

Análisis de problemas: 

a. Investiga y detecta la situación actual del sector cultural, caracterizán-
dolo desde información institucional, procesos de planeación cultu-
ral, equipamientos e infraestructura y participación comunitaria.

b. Identifica el problema central de esta situación desde el punto de 
vista de los interesados.

c. Visualiza y entiende la interacción entre causas y efectos del pro-
blema central (árbol de problemas). 

¿Cómo se hace el árbol de problemas?

a. Identifica problemas principales existentes que son evidentes den-
tro de la situación analizada.

b. Verifica cuál es el problema central.

c. Identifica las causas del problema central.

d. Identifica los efectos del problema central.

e. Construye un diagrama que presenta las relaciones causa-efecto.

Análisis de objetivos:

a. Permite describir la situación futura que será lograda cuando se 
resuelvan los problemas identificados en el árbol de problemas.

b. Identifica alternativas y objetivos para la realización del plan.

c. Visualiza relaciones existentes entre medios y fines necesarios (ár-
bol de objetivos) para llegar a la situación futura deseada.

¿Cómo se forma el árbol de objetivos?

a. Reformular las situaciones negativas del árbol de problemas de mane-
ra que expresen una situación positiva, deseable, realista y lograble.

b. Verificar las relaciones medio-fin. 

c. Si es necesario, modificar las formulaciones.
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d. Hallar nuevos objetivos o elimine objetivos no deseables o no lo-
grables.

e. Formar el diagrama que presente la relación medio-fin: árbol de 
objetivos.

Análisis de alternativas:

Partiendo del árbol de objetivos, el análisis de alternativas es el paso 
para la formulación de los lineamientos del plan porque:

a. Identifica las soluciones alternativas que podrían formar los linea-
mientos del plan.

b. Selecciona una o varias estrategias alternativas.

c. Determina la estrategia definitiva para la planificación.

¿Cómo se llega a la formulación de una estrategia?

a. Descartar los objetivos que por criterios variados no deben ser per-
seguidos (restricción de recursos, poca probabilidad de éxito, pro-
blemas políticos, horizonte de tiempo muy largo u otros riesgos).

b. Identificar en el árbol de objetivos las diferentes líneas que forman una 
cadena medio-fin y que indican diferentes opciones para la acción.

c. Determinar la alternativa que, considerando las restricciones, re-
presente la mejor estrategia.

Conversatorio

Se estableció un proceso de retroalimentación con una experta, quien convocó 
el primer conversatorio en gestión cultural local, desarrollado en Villamaría.

Fase 2: Socialización y consulta sobre  
las orientaciones por priorizar

Significan la búsqueda de un consenso y la legitimación del diagnóstico que 
ha integrado los puntos de vista y los intereses de los agentes culturales y 
ciudadanos del municipio. Son los resultados del diagnóstico, expresados 
en problemáticas, necesidades, carencias e intereses. Estos resultados son 
socializados y consultados para lograr un aval que los legitime; si la respues-
ta es positiva, se pasa a la redacción del proyecto de política. La consulta 
tuvo estos aspectos como favorables: la Alcaldía Municipal y la Corporación 
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Casa de la Cultura generaron un ambiente propicio; la información fue am-
pliamente difundida; las personas consultadas estaban informadas; los re-
sultados de la consulta fueron difundidos. 

Fase 3: Redacción de la política cultural

Redactar el proyecto de política cultural implica estructurar un esquema 
sobre el cual se soportará la intención de intervención y transformación 
que lleva implícita. Para ello, se requiere: 

a. Posicionar la cultura. Consiste en establecer la visión cultural del 
municipio, establecer su enfoque en articulación y complemento 
con las otras disposiciones de la administración municipal. Refiere 
igualmente la misión cultural, teniendo en cuenta la orientación 
general del municipio expresada en los planes de desarrollo.

b. Principios rectores. Son la piedra angular de la política cultural. Se 
expresan en ideales, fundamentos, reglas a los que la Administra-
ción Municipal y la comunidad en general se suscriben. 

c. Ejes de intervención. Refieren las áreas y los factores sobre los que 
va a cimentarse y estructurarse la política cultural municipal. Estos 
ejes se corresponden con orientaciones del posicionamiento de la 
cultura y los principios rectores.

d. Objetivos por alcanzar. Los objetivos se constituyen como aspira-
ciones o propósitos que se desean lograr con la política cultural. 
Declaran de modo claro y preciso los resultados que se quieren 
obtener, lo que ambiciona la política cultural. El objetivo gene-
ral describe el para qué, es decir, lo que se espera obtener como 
resultado global. Los objetivos específicos se derivan del objetivo 
general, por lo que existe un mayor grado de concreción de las 
intenciones. 

	u Papel que desempeña el municipio, coparticipación  
 y validación de la política cultural

Para conseguir los objetivos establecidos, es necesario establecer las corres-
pondencias entre las acciones de los implicados en la política y el propósito 
colectivo; allí se determinan los límites y las reglas de la intervención mu-
nicipal. Validar el proyecto de política es iniciar el proceso de legitimación 
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con las autoridades municipales correspondientes14, promover la adhesión 
de los diferentes actores, instituciones, organizaciones y agentes del sec-
tor y otros sectores, para desplegar un marco de responsabilidades desde 
la idea de la complementariedad. Con la finalidad de afianzar una mejor 
aprehensión, se difunden ampliamente los resultados y el contenido de la 
política cultural mediante un documento de síntesis.

14 Aquí se comprende hasta qué punto es importante asociar a los miembros del Con-
cejo a todo el proceso. En efecto, es el Concejo quien tendrá que defender la política 
cultural, deberá asumir su implantación y conceder los medios necesarios. 
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Diagnóstico cultural del 
municipio de Villamaría 

(Caldas)

u Levantamiento de información

Descripción general del municipio15

El municipio de Villamaría, conocido como “La Villa de las 
Flores”, se encuentra ubicado en el departamento de Caldas y 
conforma la subregión centro-sur, junto a Neira, Palestina, Chin-
chiná y Manizales. Es el más amplio en extensi ón territorial. Fue 
fundado el 19  de octubre de 1852 y erigido como municipio el 
26 de julio de 1878 (Alcaldía de Villamaría, 2019). En tiempos 
precolombinos, los primeros habitantes en estas tierras fueron 
aborígenes pertenecientes a la familia de los quimbayas y los ca-
rrapas, quienes desaparecieron, según la opinión generalizada, 
por las frecuentes erupciones del Nevado del Ruiz, llamado por 
los indígenas Cumanday (que signifi ca ‘Blanco Hermoso’). 

El territorio estuvo abandonado hasta 1834 por cuenta de las 
incursiones de los conquistadores españoles, hasta la llegada de los 
fundadores: Víctor Castaño, José María Ceballos, Alberto Salazar, 
Benedicto Ángel, Ezequiel Arango, Eufrasio Jaramillo, Pompilio 
Hurtado, Antonio Cardona Valencia, Miguel Toro, José María Gon-
zález, Domingo de Gregorio Gallego y Mario Ceballos. A fi nales 

15 Esta descripción está tomada del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019:
“Villamaría: ¡Avanzamos para vivir mejor!”. 
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de 1851, los pobladores de la Aldea de Maná se constituyeron en junta y, a 
través de un documento redactado por don Ezequiel Arango, solicitaron a la 
Cámara Provincial del Estado Soberano del Cauca el pronunciamiento oficial 
del nuevo caserío, con el nombre de “Aldea de Maná”, pero este fue cambia-
do erróneamente por María, figurando con el nombre de “Aldea de María”. 

La Ordenanza por medio de la cual “Maná” quedo figurando como “Al-
dea de María” fue expedida el 19 de octubre de 1852 en la ciudad de Gua-
dalajara de Buga, adscrita al distrito parroquial de Cartago. Obtenido este 
reconocimiento jurídico y efectuada la visita oficial, los pobladores conti-
nuaron haciendo abiertos en medio de la selva y plantando cultivos apropia-
dos para la región. El comercio se incrementó entre los caseríos que fueron 
surgiendo y se hizo necesaria la adecuación de vías, como el camino viejo 
a Manizales (1850), el camino del Privilegio (1855) y la Vía Arana (1880).

Una de las limitantes que se dieron para el crecimiento de la población 
en el periodo comprendido entre 1899 y 1902 fue la guerra civil protago-
nizada por los adeptos del Partido Liberal y quien en ese momento tenía la 
hegemonía del gobierno, el Partido Conservador, que mantenía un estricto 
control sobre las guerrillas liberales para evitar que se tomaran el caserío 
(Alcaldía de Villamaría, s.  f.). El 5 de junio de 1905, la “Villa de María” entra 
a formar parte de la nueva célula departamental y comienza su crecimiento 
poblacional debido a la acometida en la zona del cable aéreo y del ferrocarril 
de Caldas, que atrajo muchos obreros. Estos dos medios de transporte cons-
tituyeron un factor preponderante para el desarrollo agrícola del municipio 
en esa época, puesto que posteriormente desaparece el ferrocarril y llegan 
los vehículos automotores, cambiando la estructura urbana de Villamaría.

Sitios de interés cultural

Según el Sistema Nacional de Información Cultural (sinic), para el munici-
pio de Villamaría el Parque Nacional Natural de los Nevados es el sitio que 
representa mayor interés cultural:

Abarca uno de los mosaicos naturales más complejos de Colombia, situado 
en la región centro del país, sobre la Cordillera Central de los Andes. Cinco 
nevados coronan sus macizos de rocas volcánicas: El Ruiz, El Cisne, Santa 
Isabel, Quindío y Tolima. Otros aspectos sobresalientes del parque son: ce-
rro Gualí, laguna Verde, laguna del Otún, laguna del Encanto, valle del Cis-
ne, valles del Monzul, valles Lunares, río Gualí, río Lagunillas, río Claro, río 
Otún y río Combeima, entre los más sobresalientes. El nevado del Ruiz es la 
cumbre más elevada del centro del país, cubre una extensión del 100 km2  
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y tiene dos cráteres adventicios: La Olleta, 4850 m. s.  n.  m, y el Alto de la 
Piraña con 800 metros de diámetro y 150 metros de profundidad; es el 
símbolo por excelencia de Caldas. (sinic, s. f.)

El patrimonio arquitectónico está representado por el Palacio Muni-
cipal, los túneles, la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la Capilla Alto 
Arroyo, el Concejo Municipal y el Santuario de la Virgen de las Naciones 
o de los Pobres. Los principales escenarios que definen la historia de la 
Aldea de María —primer nombre de la localidad— y que todavía son 
conservados por los villamarianos son el Óleo del Palacio Municipal, obra 
donada en 1970 que da a conocer la historia del pueblo desde la coloni-
zación. El Templo Nuestra Señora del Rosario cuenta con 150 años de 
historia, construido en madera; a su vez, la Casa Consistorial, en la época 
de la colonización, era el lugar donde se regían los destinos de la localidad.

División administrativa (urbana y rural)

El casco urbano del municipio tiene un desarrollo en damero que inicia 
desde el parque principal. Este sector en gran parte tiene un uso de suelo 
mixto, pero hacia sus alrededores predomina el uso residencial, con algu-
nas concentraciones de comercio. Cuenta con más de 200 manzanas de 
8000 m2, cada una con calles pavimentadas en su gran mayoría. Los barrios 
nuevos presentan otro tipo de trama urbana que genera modificaciones en 
la distribución de las manzanas en sus dimensiones en metros cuadrados.

El municipio cuenta con 70 barrios; de estos, 14 son nuevos proyec-
tos construidos en los últimos años, generando un crecimiento urbano y 
poblacional. Entre los equipamientos presentes, el complejo deportivo tie-
ne una capacidad óptima para el número de habitantes, funciona de forma 
apropiada y se encuentra en las mejores condiciones. Además, se ha dado 
mejoramiento al espacio público con el embellecimiento de zonas que se en-
contraban en malas canciones, para así brindar mejores ambientes a sus ha-
bitantes. Cabe mencionar también que el municipio tiene un centro de salud 
(Hospital San Antonio) y un gran número de centros educativos que ofrecen 
a la población infantil y adolescente educación primaria y secundaria.

El casco urbano ha tenido un gran crecimiento hacia sus zonas de ex-
pansión. Se destaca el crecimiento hacia la zona de la Florida, que en los úl-
timos años ha albergado gran cantidad de nuevos proyectos de vivienda, con 
la ayuda de planes parciales que den soporte al plan básico de ordenamiento 
territorial para un desarrollo óptimo de estos crecimientos urbanísticos.
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Veredas del municipio de Villamaría: Nueva primavera, Río Claro, 
Llanitos, La Batea, Alto Castillo, Bajo Castillo, Miraflores, San Julián, Cuer-
vos, Partidas, Corozal, Santo Domingo, Guayana, Papayal, Valles, Monta-
ño, Gallinazo, El Pindo, Alto Arroyo, Bajo Arroyo, El Avión, La Floresta, 
Tejares, El Yarumo, Potosí, Paramo, Playa Larga, Laguna Alta, Termales, 
Romeral, La Laguna, Frailes, La Florida, Villarazo.

Geografía

El municipio de Villamaría, departamento de Caldas, posee una extensión de 
452 km2. La zona urbana abarca un total de 4 km2 y el área rural, 448 km2. 
El área de expansión urbana es de 1116 km2, el área de protección y reserva 
ambiental es de 216,26 km2 y el área suelo de protección en suelo urbano y 
de expansión es de 0,88 km2. La oferta hídrica del municipio es bastante am-
plia debido a sus numerosas fuentes de agua y recursos naturales. Villamaría 
se encuentra a escasos kilómetros de Manizales, por lo que la relación con 
esta ciudad es muy cercana. El río Chinchiná rodea la zona urbana.

Economía

Debido a la amplia extensión rural del municipio, su economía se ha con-
solidado en gran parte en esa zona: cuenta con 35 veredas que se caracte-
rizan por los cultivos agrícolas, la ganadería y la minería. Desde el punto 
de vista agrícola, el café es el producto de mayor producción en hectáreas, 
seguido por el de la papa. Adicionalmente, se cultivan diferentes tipos de 
frutas y hortalizas como la principal fuente de ingresos para la población 
que habita estas veredas.

	u Información diagnóstica cultural de Villamaría

A continuación, se presenta la información diagnóstica cultural del muni-
cipio de acuerdo con cada una de las técnicas de recolección de informa-
ción empleadas para su levantamiento. 

Revisión bibliográfica

Se realizó la revisión y análisis de los siguientes documentos de carácter 
institucional: 
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 u Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019: “Villamaría: ¡Avanzamos 
para vivir mejor!”.

 u Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019: “Caldas, territorio 
de oportunidades”.

 u Informe de gestión de la Alcaldía Municipal 2017.
 u Informe de gestión de la Alcaldía Municipal 2018.
 u Ficha territorial 2016 de Villamaría (Caldas) de la estrategia terri-

torial de la Dirección de Fomento Regional (Mincultura, 2016). 
 u Ficha territorial 2017 de Villamaría (Caldas) de la estrategia terri-

torial de la Dirección de Fomento Regional (Mincultura, 2017). 
 u Ficha territorial de Villamaría (Caldas) de la estrategia territorial de 

la Dirección de Fomento Regional (Mincultura, 2018). 

Matriz de inventario municipal16 

El instrumento de recolección de información que se diseñó se denomi-
na matriz de inventario, en la cual las áreas y los factores se entrecruzan, 
posibilitando una lectura del estado de municipio. Igualmente, permite 
constituir referentes comparativos e identificar las ofertas de productos y 
servicios culturales y las necesidades de cada municipio (figura 1). Se es-
tablecen puntos de comparación, como la formación y capacitación, iden-
tidad, administración y gestión, participación comunitaria, sostenibilidad 
financiera, y políticas específicas adoptadas. 

Se hace una comparación con otros municipios que, por su proximi-
dad o semejanza de su tamaño, sus problemáticas o su vocación, ofrecen 
puntos de referencia interesantes. 

 u Factores: agentes, entidades y/o instituciones culturales, consu-
mos, equipamientos, prácticas culturales, políticas culturales, in-
versión en el sector cultural y gestión.

 u Áreas: artes visuales, artes interpretativas, artes escénicas, artes me-
diáticas, multimedia, documentación, gastronomía, religiosidad,  
lúdica, científico-tecnológica, patrimonio, museografía, bibliote-
cas, centros de formación y producción artística, recreación, pro-
ducción literaria y artesanías.

16 A través del levantamiento de la matriz de inventario municipal no se identificaron 
acciones o procesos encaminados a las áreas de artes y oficios, y fiestas, festividades, 
celebraciones y eventos; por lo tanto, no se incluyen en la versión final de la matriz.
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Diálogo con informantes clave: resultados 

El diálogo con informantes clave permite tener información pertinente de 
forma rápida. Para orientar el diagnóstico, la buena selección de informan-
tes es fundamental para la validez de la información: deben ser representa-
tivos, de tal manera que la información obtenida pueda ser comparada con 
otras fuentes, por ejemplo, con otros ejercicios sobre el mismo tema. Para 
el diálogo con informantes clave se seleccionaron: directores de casas de la 
cultura; directores de bibliotecas; gerentes o directores de ong culturales; 
consejeros de cultura (tablas 1 a 10).

Tabla 1. Ventajas culturales del municipio 

Aspecto indagado: 

A) Ventajas culturales del Municipio

Aspectos referenciados por los informantes

Ubicación y 

territorio

Nuestro municipio tiene como ventaja que, por ser pequeño, en su parte 
urbana se facilita para el desplazamiento; así se pueden ejecutar y disfrutar las 
manifestaciones que en él se programan.

La estrategia, por ser un Municipio cercano a la capital, tiene esta ventaja, ya 
que los entes gubernamentales están a la mano.

Villamaría es un municipio muy grande y de fácil acceso a Manizales; de tal 
manera, está muy influenciado por este.

Actividades 

y procesos 

artísticos

En el municipio de Villamaría encontramos una hermosa gama de actividades 
culturales que resaltan la hidalguía y unidad de nuestra comunidad. Podemos 
encontrar pintores, escultores, poetas, músicos, recordando que tenemos la 
mejor banda de música estudiantil de Colombia. Todo esto nos da una ventaja 
vanguardista, pues son estos líderes culturales los que nos proporcionan 
las herramientas para guiar y educar al nuevo semillero de futuros poetas, 
escritores, escultores, músicos y todos estos jóvenes que pronto serán nuestra 
imagen fuera de casa.

El municipio de Villamaría se ha destacado culturalmente por tener una 
fuerte presencia artística, la cual se ve representada por agrupaciones como 
La Banda, La Coral, grupos de danzas, grupos de rock, grupos de música 
popular, chirimías, que le han permitido a su comunidad conocer las diversas 
manifestaciones culturales y disfrutar de sus beneficios. 

Las bandas municipales, las bandas marciales, exposición de pintura, artesanías 
de Laura Pinzón y María Inmaculada, y las danzas de la Casa de la Cultura.

Poseemos grupos musicales en todas las modalidades o niveles en cuanto a 
guitarra se refiere.

Poseemos grupos de danzas, también en todos los niveles, grupos de 
chirimías, artes plásticas, etc.

Existen grupos culturales bien organizados: danzas, teatro, pintura, 
participación ciudadana.
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Aspecto indagado: 

A) Ventajas culturales del Municipio

Aspectos referenciados por los informantes

Actividades 

y procesos 

artísticos

Grupos de danza, grupos musicales, banda sinfónica, chirimías; sin embargo, 
faltan muchas más como grupos de teatro.

Una ventaja es la realización de la Feria de la Horticultura, ya que es una 
ventana para mostrar culturalmente al municipio.

Interés de los jóvenes por la música; de hecho, tienen la ventaja de contar con 
una de las mejores bandas del país.

Potencial 

turístico 

Existen estudios que señalan posible realizar un circuito turístico-cultural 
entre los municipios de Neira, Manizales, Villamaría, Chinchiná y Palestina, 
para promover, en la red de paquetes turísticos-culturales, las bellezas 
naturales, los eventos culturales, religiosos y los estudios del patrimonio 
histórico.

Su Parque Natural Los Nevados, los termales del Ruiz y del Otoño, los campos 
y paisajes de nuestras veredas.

Infraestructura
Espacios para realizar actividades, como teatro municipal, Corporación Casa 
de la Cultura, parques, planta física de instituciones educativas, escenarios 
deportivos, biblioteca municipal.

Población y 

participación

Ha crecido el compromiso de los jóvenes que integran grupos dedicados a las 
diferentes ramas de la cultura.

Hay suficiente valoración y prospecto cultural del municipio.

La principal ventaja cultural que presenta el Municipio en los momentos 
actuales está representada en su población, ya que hay habitantes de todas 
las regiones del país; es decir, los villamarianos natos ya somos minoría en 
nuestro propio pueblo.

Patrimonio

Para investigación: archivos de más de cien años en historia (Alcaldía y otras 
instituciones), de textos y fotográficos.

Buen ambiente motivacional para protección del patrimonio cultural.

Memoria heredada en la zona rural y urbana de una cultura antioqueña.

Organizaciones e 

instituciones

Se cuenta con instituciones empeñadas en apoyar las diferentes expresiones 
culturales (Alcaldía Municipal, Corporación Casa de la Cultura).

Villamaría, a través de la Casa de la Cultura y la Alcaldía Municipal, desarrolla 
durante todo el año diversos actos culturales no solo en el área urbana, sino 
en lo rural, con conferencias, talleres y otros aspectos de la cultura general. Se 
destaca también el programa de salud a través del Hospital San Antonio en el 
área rural y urbana.

Promoción, apoyo y desarrollo de las actividades culturales.

Hay autoridades y entidades educativas que se encargan de proporcionar los 
medios para que las actividades culturales surjan y prevalezcan.

Divulgación y 

comunicación 

Se da a conocer con los eventos culturales a los habitantes del municipio y a 
nivel regional y nacional.

Fluidez en la información cultural de interés público.
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Tabla 2. Aprovechamiento de las ventajas culturales del municipio

Aspecto indagado: 

B) ¿Cómo se pueden aprovechar esas ventajas? 

Aspectos referenciados por los informantes

Oferta cultural 

Celebración de la Fiesta de la Horticultura y eventos artísticos y culturales.

Dar a conocer este potencial humano, artístico y cultural realizando eventos 
de esta índole en los diferentes sectores urbanos y rurales.

Con diferentes programas, desarrollados en cada uno de estos espacios 
culturales; es decir, realizar actividades para que la comunidad pueda visitar 
estos lugares con su familia.

Fomento de 

procesos 

artísticos y 

culturales 

Teniéndolos en cuenta a todos, no solamente a unos cuantos o los que están 
“reconocidos” solamente por la Casa de la Cultura del municipio. Existen 
numerosos grupos culturales, pero siempre se reconocen a los mismos.

Villamaría cuenta con la mejor banda estudiantil del departamento. Todas 
estas instituciones y eventos se pueden programar y racionalizar en agendas 
de promoción regional. 

Abriendo espacios que les permitan a las diversas agrupaciones presentar 
su trabajo entre la comunidad. Además de apoyar todas estas iniciativas con 
recursos financieros.

Difusión y viajes de promoción de las expresiones culturales.

Promoviendo y difundiendo su cultura en sus principales manifestaciones, 
como son las artesanías, la literatura, la pintura y la música.

Procesos de 

formación

Programando talleres y cursos y haciendo la difusión necesaria, para que así 
los interesados acudan y los aprovechen.

Participando activamente en los programas que desarrollan estas entidades 
y/o perteneciendo a algún programa de enseñanza en alguna actividad 
cultural, ya sea música, danza o teatro.

Incentivando a la comunidad para que ofrezcan a sus hijos las opciones de 
dedicar, al menos algo de su tiempo, a practicar la música, y en temporadas 
de vacaciones, a ingresar a los cursos antes mencionados, mediante algún 
estímulo productivo.

Fortalecimiento 

institucional

Fortaleciendo y formando nuevas entidades promotoras de cultura, 
sostenidas en profesionales capaces profesional y pedagógicamente, que 
tengan la facilidad de atraer y sostener una cantidad de personas necesarias 
para fundamentar una entidad cultural.

Realizando una auténtica gestión cultural homogénea para que las 
necesidades específicas de la comunidad local se cubran con suficiencia en 
cuanto a indicadores de gestión, consumo y ofertas de la Casa de la Cultura.

Uniendo la experiencia con la juventud por medio del gran ente que es la 
Corporación Casa de la Cultura del municipio de Villamaría.

Acondicionando la infraestructura y apoyando el talento humano.

Ante todo, desde que haya dirigencia política para gestionar recursos y 
buenas disposiciones para ejecutar programas y proyectos.
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Aspecto indagado: 

B) ¿Cómo se pueden aprovechar esas ventajas? 

Aspectos referenciados por los informantes

Salvaguardia del 

patrimonio

Investigación gastronómica o de platos típicos.

Rescatando el aporte de las personas con vivencias y elementos propios de la 
cultura de Villamaría.

Desarrollando archivos digitales de todo el historial.

Desarrollo 

turístico

Villamaría cuenta con lugares como Termales del Otoño, caídas de agua como 
las Nereidas, el turismo sobre el Ruiz, la región del pie del Ruiz, para estudios 
ecológicos y vulcanológicos, zonas específicas para el cultivo de hortalizas 
(que pueden incidir para la creación de una granja agrícola). 

Organización periódica de muestras culturales como atractivo turístico en 
escenarios abiertos.

Asociaciones e 

intercambios

Realizar intercambios con otros municipios.

Realizando propuestas con toda la comunidad educativa, en busca de una 
entidad regional.

Promoción y 

divulgación

Difundiendo más esta feria para que se conozca a nivel nacional y así sean 
más los visitantes de otras regiones que conozcan el municipio.

Dando a conocer las actividades encabezadas por la Administración 
Municipal y líderes comunitarios para un fin común.

Promocionando las actividades que desarrolla la casa de la cultura en 
las diferentes instituciones educativas del municipio, mediante jornadas 
culturales institucionales.

Tabla 3. Reconocimiento de las diferencias culturales en el municipio

Aspecto indagado: 

C) ¿Cómo se reconocen las diferencias culturales en su municipio?

Aspectos referenciados por los informantes

Procesos 

artísticos y 

culturales 

Tratando de formar espacios para diferentes clases de artistas como bailarines, 
cantantes y músicos, o promoviendo días culturales, los cuales brindan 
variedad de espacios para expresarse.

Ha sido muy notoria la participación de la banda municipal del Colegio 
Gerardo Arias en diversos concursos departamentales y nacionales, lo que ha 
marcado un índice cultural muy marcado en nuestro municipio.

Se reconocen diferencias culturales cuando hay programas distintos 
comparados con otros municipios.

Relación urbano/

rural

En este aspecto considero que estamos flojos porque el proceso de 
urbanización inusitado que ha experimentado el municipio en las últimas 
décadas no ha dado tiempo para darle a la cultura el valor que se merece. 
El pueblo se ha convertido en ciudad-dormitorio y la gente trabaja para sus 
necesidades básicas.

De acuerdo con la ubicación en las diferentes zonas del municipio.
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Aspecto indagado: 

C) ¿Cómo se reconocen las diferencias culturales en su municipio?

Aspectos referenciados por los informantes

Formación

Por su nivel cultural e intelectual.

Mediante el producto de la formación que reciben los villamarianos que de 
alguna manera se involucran en el arte y la cultura.

Variables 

socioeconómicas 

Siendo la cultura la educación escolar, existen leves diferencias, pues es 
Villamaría un municipio sin muchas clases sociales.

Por estratos socioeconómicos.

Por su nombre y su categoría.

Asignación de 

recursos 
Con el apoyo que se les da más a unas que a otras.

Segmentación de 

públicos

Se reconoce en la clase de público que acude a los diferentes acontecimientos. 
Ejemplo: hay público que concurre a espectáculos como la música de 
carrilera y de despecho (la mayoría), y otra clase de público también 
numeroso que asiste a los conciertos de la banda juvenil, festival de 
bandas, conciertos de las orquestas de cámara y sinfónica de batuta y tuna 
Sampedrina, lo mismo que de teatro y diferentes exposiciones.

En las diferentes fechas en que se realizan.

Las diferencias culturales, que son muy reconocidas a nivel municipal, ya que 
los eventos que se realizan no tienen la debida difusión y solo se dan cuenta 
unos pocos, ya que es un círculo muy cerrado de los promotores culturales 
de la localidad.

Valores y cultura 

ciudadana

Por su adecuado comportamiento en los diferentes eventos que se llevan a cabo.

Por su capacidad de participación.

Por su hospitalidad y solidaridad.

Se reconocen por las conductas de comportamiento que proyectan las 
personas en los diferentes sectores.

Quienes participan en eventos culturales y deportivos casi siempre serán 
personas sanas, alegres y de buena convivencia, lo que hará que esto marque 
esa diferencia.

Multiculturalidad

Por su respeto y aceptación a la diferencia.

En el municipio habitan algunas personas procedentes de otros lugares del 
país, lo que hace que exista una variedad de cultura, y con cada cultura, un 
estilo y un folclor diferente, al igual que sus costumbres.

Villamaría es un municipio atípico en lo cultural ya que tiene población de 
diferentes regiones caldenses. Esto hace que Villamaría tenga poca identidad 
y sentido de pertenencia (solo las familias tradicionales).

En Villamaría no existen diferencias culturales ya que étnicamente se cuenta 
con el mismo grupo etnográfico. Aquí lo urbano y lo campesino se funden 
para las mismas tareas y propósitos. De hecho, existe alguna presencia de la 
población boyacense, pero se funde ya en las tradiciones caldenses.
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Tabla 4. Aporte de la cultura a la convivencia 

Aspecto indagado: 

D) ¿Cómo puede aportar la cultura a la convivencia dentro de la comunidad de su Municipio?

Aspectos referenciados por los informantes

Desde lo 

individual

Aporta en su totalidad ya que las personas apasionadas por la cultura son personas 
fundamentadas emocionalmente, capaces de afrontar cualquier cantidad de 
problemas, que no temen expresar su punto de vista frente a cualquier público.

La cultura proviene del arte, y el arte es una expresión que nace de la nobleza del 
ser humano; por lo tanto, cuando las personas crean, construyen y eligen, se hacen 
más sensibles y más solidarios, lo que contribuye a una convivencia en paz.

Desde lo 

colectivo

El aporte de la cultura es fundamental para que nos entendamos como municipio, 
como habitantes de un territorio real, y no de Disneylandia. La gente de la Pradera y 
la Floresta creen que viven en Manizales; la gente del sector tradicional del municipio 
ni siquiera conocen la Pradera, no se han tomado la molestia de ir por allá.

Se debe trabajar en unidad y siempre pensando en un bien común y no particular.

Porque permite un sano esparcimiento, favorece la integración social, familiar, 
grupal, permite el desarrollo de las actitudes y aptitudes artísticas de todas las 
edades y grupos sociales.

Mantener niños y jóvenes ocupados, en espacios generados por diferentes actores.

Reconocimiento a grupos juveniles.

Los niños y jóvenes que pertenecen a diferentes grupos musicales, danzas o 
deportes se convierten en verdaderos multiplicadores de esa manifestación en sus 
hogares, interesándose y haciéndose partícipes de muchos eventos.

Realizando eventos que propendan a la participación y motivación de los 
habitantes de los barrios; haciendo que esto genere solidaridad y entretenimiento 
sano en el tiempo libre.

Puede aportar mucho, y más en la situación que vive la juventud y la población del 
municipio, sin grandes alternativas, para la utilización del tiempo libre, haciendo 
uso de los espacios con que se cuenta. Además, realizando cuentos donde se tenga 
en cuenta a toda la población. 

Con actividades de integración familiar, para la niñez, la adolescencia y sin 
olvidarnos de los adultos mayores.

Fomentando más el deporte y la cultura podemos aportar más a que los jóvenes y 
niños se alejen de la droga, la televisión, los juegos en máquinas, etc.

Mostrando a la comunidad de Villamaría que en nuestro municipio hay mucho 
talento y programas que pueden integrar las diferentes comunas de barrios y de 
esta forma tener una mejor convivencia e integración de toda la comunidad.

En tiempos en que las drogas y el sexo mal encaminado están destruyendo a 
nuestros jóvenes, podemos proveerles un espacio para que desarrollen actitudes, 
los cuales podrán convertir luego en destrezas y herramientas de trabajo. 

Procesos 

identitarios

De muchas formas, es decir, la cultura debe dejar siempre un mensaje y una 
enseñanza sobre la importancia o el reconocimiento de nuestra región y municipio.

La cultura, a través de sus diferentes manifestaciones, hace que un municipio se 
compenetre en lo cultural, ya que los pobladores se manifiestan con sus distintos 
aspectos culturales (baile, música, danza, entre otros).
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Aspecto indagado: 

D) ¿Cómo puede aportar la cultura a la convivencia dentro de la comunidad de su Municipio?

Aspectos referenciados por los informantes

Cultura 

ciudadana

Convivencia es comunicación, respeto por el otro, respeto por las diferencias, 
formación ciudadana, tolerancia ideológica, igualdad frente al disfrute de las 
alternativas sociales. Lo que hemos venido llamando cultura aporta a esta 
convivencia lazos de amistad, hermandad, identidad y amor regional, respeto y 
crecimiento ciudadano.

Por medio del arte se puede ayudar a la comunidad de Villamaría a convivir en 
grupo y ser mejores ciudadanos. Además, con la cultura se genera amor por lo 
nuestro y se despierta el sentido de pertenencia.

Realizando campañas educativas que propendan a generar en cada uno de los 
habitantes el sentido de pertenencia.

Es la base de la convivencia. Sin cultura sería Villamaría un centro permanente de 
conflictos.

Carácter 

institucional

A través de los programas que la Alcaldía y la Corporación Casa de la Cultura de 
nuestro municipio desarrollan en el área rural y urbana de nuestro municipio.

Utilizando óptimamente los recursos individuales e institucionales que aportan los 
miembros del sector cultural.

Ampliándose a más sectores (rural), de una manera equitativa. 

Tabla 5. Aporte del municipio al desarrollo cultural del departamento 

Aspecto indagado: 

E) ¿Cuál es el aporte cultural de su municipio al desarrollo de la cultura en todo el departamento?

Aspectos referenciados por los informantes

Procesos 

artísticos y 

culturales

Básicamente es a través de la música y las danzas.

En la música, la banda estudiantil del Colegio Gerardo Arias.

El principal aporte del municipio es que las entidades que promueven la 
cultura suelen sembrar una pequeña semilla en aquellos artistas inquietos, 
obsesionados con el arte, que se interesan y buscan nuevas fuentes de 
enseñanza para perfeccionarse.

En las letras y el arte, pintores y escritores.

Semillero de artistas.

Con nuestra banda musical, grupos artísticos del adulto mayor, muestras 
infantiles y otros.

A través de las diferentes producciones literarias y sociales que se crean en el 
municipio por personas dedicadas a la investigación, la poesía, las danzas, las 
bandas.

Participando en algunos programas que las entidades del municipio llevan a 
cabo en la capital del departamento.

Impulsando más los distintos grupos que existen en el municipio, ya que se 
limitan a uno o dos sin tener en cuenta las distintas manifestaciones culturales 
de diferente índole.
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Aspecto indagado: 

E) ¿Cuál es el aporte cultural de su municipio al desarrollo de la cultura en todo el departamento?

Aspectos referenciados por los informantes

Procesos 

artísticos y 

culturales

Villamaría aporta y participa en todas las funciones y actividades que en 
cualquier área del quehacer cultural caldense se ejecutan.

Muy poco, falta más apoyo económico y de capacitación.

La oportunidad de capacitación que tiene la comunidad y el apoyo que se les da 
a las diferentes manifestaciones existentes en el municipio, como es el caso de la 
banda municipal de Villamaría, adscrita al Colegio Gerardo Arias Ramírez.

Participando con los diferentes grupos culturales en las actividades y fiestas de 
los municipios.

Oferta cultural Feria de la Horticultura.

Histórico

Primero que todo, es un aporte histórico, según las anotaciones monográficas 
de historiadores como Fabio Pineda. Esto quiere decir que nuestro indigenismo, 
el paso de colonizadores, el malogrado puente de “La Expansión” sobre el río 
Chinchiná (cargado de historia partidista) son parte de su arquitectura y sus 
quehaceres políticos, son aspectos que forman parte de la cultura caldense.

Turístico

El turismo es un potencial enorme, pero lo fundamental es que nos conozcamos.

Sus sitios turísticos, la comunidad y los diferentes sectores culturales que tienen 
todas las capacidades para representar nuestro municipio.

Desarrollo 

económico

Tradicionalmente, la fortaleza del municipio es el cultivo de las flores y 
hortalizas; sin embargo, esta cultura ha sido injustificadamente relegada por la 
falta de interés oficial y privado. 

Deportivo

En el deporte, con el microfútbol, cuyos jugadores son la base de la selección 
Caldas.

Ana María Giraldo Gómez, alpinista que llegó a la cima del Everest, y las niñas 
que participan en natación.

Tabla 6. Aporte del municipio a la cultura nacional

Aspecto indagado: 

F) ¿Cómo puede aportar la cultura de su municipio a la cultura nacional?

Aspectos referenciados por los informantes

Procesos de 

formación

Fortaleciendo e intensificando la enseñanza a los jóvenes, para que así, en un 
futuro cercano, pueden ser grandes artistas ante el país.

La Alcaldía Municipal, a través de la biblioteca municipal, está desarrollando 
en escuelas y colegios rurales y urbanos talleres, conferencias y algunas otras 
actividades orientadas a fomentar el hábito de la lectura en las bibliotecas.

Oferta cultural 

Haciendo eventos culturales como los concursos de bandas, Feria de la 
Horticultura, cabalgatas, campeonatos de deportes, festival de teatro y 
concurso de poesía y exposiciones.

Con la realización de las ferias de la horticultura y con la banda musical del 
Gerardo.
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Aspecto indagado: 

F) ¿Cómo puede aportar la cultura de su municipio a la cultura nacional?

Aspectos referenciados por los informantes

Procesos 

artísticos y 

culturales

La cultura de este municipio aporta al resto del país enseñanzas y valores 
humanos, representándolos en sus artistas y líderes culturales.

La mejor manera de aportar a la cultura de nuestro país es por medio 
del apoyo que se les pueda dar a los representantes de las diversas 
manifestaciones artísticas de nuestro municipio.

A través de nuestra Feria Nacional de la Horticultura, de la banda estudiantil, 
grupos de artesanos, del deporte nacional e internacional, etc.

Intercambio y 

trabajo en red

Con la coparticipación de las actividades en red que el Ministerio de Cultura 
articula.

Entre más fuerte sea un eslabón, menos vulnerable es; si tenemos un 
municipio culto, también tendremos un país más culto.

Apoyando y buscando la participación de los grupos y/o organizaciones 
en actividades, programas y concursos a nivel nacional, generando así un 
intercambio cultural.

Proyección y 

visibilidad

Con la identificación de nuestros mejores productos culturales y su difusión, 
para ser disfrutados por propios y extraños. Expresiones culturales que 
engalanan las ferias y fiestas del municipio, a las que llegan turistas de todo 
el país.

Demostrando que el municipio tiene cantidad de cosas para mostrar, pero 
ante todo somos una comunidad en paz.

Haciendo conocer, por medio de presentaciones culturales, las costumbres y 
el nivel cultural de nuestro departamento.

Teniendo en cuenta a todos los actores culturales en los programas y 
concursos que desarrollan las diferentes ciudades.

Primero hay que decir que la región cuenta con eventos de trascendencia 
nacional. A la Fiesta de la Horticultura vienen colonias de diferentes zonas 
del país. Villamaría es conocida a nivel nacional por la participación de la 
banda juvenil de música, por selectivos departamentales; por participar en 
las ponencias nacionales de los Congresos Paulistas Vicentinos y lo mismo 
ha ocurrido en Congresos de las Sociedades de Mejoras Públicas. Debe 
recordarse también que Villamaría a nivel mundial estuvo presente en el 
Encuentro de Lourdes (Francia), de parejas cristianas, al igual que destacar la 
participación de deportistas de talla mundial en natación y montañismo.

Procesos de 

gestión

Con el estudio de nuestras particularidades se determinarían los campos más 
apropiados a los cuales se dedicarían los esfuerzos culturales. Hace falta un plan 
de desarrollo cultural en el municipio, y si este existe, no se ha socializado.

Capacitando más a la gente.

Motivando más a los capacitadores.

Aportando más dinero.

Con mayor masificación y más apoyo.

Que se encuentre al frente de la Casa de la Cultura una persona que se 
interese por todas las manifestaciones artísticas.
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Tabla 7. Contribución de Colombia a la cultura del mundo

Aspecto indagado: 

G) ¿Cómo puede Colombia contribuir a la cultura del mundo? 

Aspectos referenciados por los informantes

Diversidad

Colombia es un país rico en diversidad cultural. Su gente se caracteriza por 
sentirse orgullosa de sus valores y costumbres. El amor por lo nuestro nos 
permite dar a conocer con orgullo nuestra cultura a todo al mundo. Su diversidad 
y riqueza es el más grande aporte que Colombia le puede hacer al mundo.

Los mejores actores culturales de Colombia interactúan con las demás culturas 
nacionales.

Dando a conocer las diferentes muestras culturales de todas las regiones.

Aprovechando más todas las regiones que posee y su folclor, además de proteger, 
resaltar y aprovechar todos los valores humanos que existen en estas regiones.

Seguir contribuyendo a la demostración de que somos pluriculturales y de la 
belleza que hay en el ser humano colombiano. Sus tradiciones, su léxico, su 
cultura en general.

Expresiones 

artísticas

Con los reconocimientos que se hagan por todas las actividades (banda, danzas).

Aportando todo el folclor colombiano y los famosos cantantes colombianos.

Colombia ya se ha estado reconociendo como baluarte de cultura en las letras. 
Gabriel García Márquez es Nobel de literatura; el gran pintor y escultor a nivel 
mundial Fernando Botero; la Orquesta Sinfónica de Antioquia; las bandas 
musicales de Manizales y Neira en Europa; la banda de Pereira en el Festival 
Mundial de Valencia-España; el grupo de danzas de la Universidad de Caldas en 
Bélgica; Manuel Elkin Patarroyo es un gran científico, etc.

Generando mayor apoyo para la cultura, abriéndole la puerta a los artistas para 
que el mundo conozca la creatividad y el sabor latino de los colombianos.

Los estudiantes de música proyectan ser promovidos a nivel mundial, los 
encuentros de bandas están tomando gran fuerza, y Villamaría es potencia

Con los diferentes eventos culturales que se realizan en cada rincón del país 
durante todo el año.

Con todas sus manifestaciones (orquestas, deportistas, danzas folclóricas, 
artesanos de toda índole, escritores, buena radio, prensa y televisión, folclor 
afro y de los indígenas).

Las artes, el turismo y la tecnología son campos bastante prometedores.

Reconocimiento

Colombia viene dando su cuota nacional. Primero, en tecnología médico-
quirúrgica (Antioquia). Segundo, gracias a nuestro Nobel de Literatura, ahora se 
conocen y se leen más escritores colombianos. La vacuna contra el paludismo del 
profesor Patarroyo, el trabajo artesanal indígena, las pasarelas de modas abren 
mercado y cultura. En el estudio de neurofisiología aportamos teoría y práctica 
experimental, y de una manera contradictoria tenemos un problema político-
social cuya solución puede servir en el contexto político del Tercer Mundo. 

Creando una conciencia de cultura y de participación a nivel económico, social 
y político.

Convenios e 

intercambios
A través de convenios y proyectos culturales a nivel internacional e 
intercambios.
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Aspecto indagado: 

G) ¿Cómo puede Colombia contribuir a la cultura del mundo? 

Aspectos referenciados por los informantes

Convenios e 

intercambios

Aportando embajadores culturales para unir e intercambiar vida, amor y 
esperanza, que es lo que finalmente se necesita.

Siendo coherente y consistente con el ordenamiento cultural que actualmente 
promueven los convenios internacionales para la unificación de criterios en el 
manejo de la autenticidad.

Turismo

El paisaje turístico como los nevados puede ser cuna de grandes 
descubrimientos.

Colombia tiene tradiciones culturales que por su diversidad permiten atraer a 
gran variedad de turistas; por tal motivo, quienes nos visitan pueden aprender 
de diferentes formas de vida.

Fomento y 

financiación

Incentivando con recursos las diferentes casas de la cultura y del deporte, a fin 
de que este trascienda las fronteras.

Dando más apoyo para el manejo de los recursos naturales, para mejorar la 
calidad de los productos. Invitando a los expositores en diferentes eventos a 
nivel nacional, y con ello, dando apoyo económico.

Con aportes suficientes por parte del Estado y haciendo reconocimiento a las 
personas y entes interesados en este campo.

Tabla 8. Compromiso de los gobernantes con el sector cultural a nivel municipal 

Aspecto indagado: 

H) ¿Cómo comprometer a los gobernantes para que apoyen la cultura en los municipios del 

departamento?

Aspectos referenciados por los informantes

Propuestas y 

proyectos

Con proyectos que apunten al desarrollo de talentos culturales que representen al 
municipio y que aporten a la cultura del país.

Aprovechando las campañas preelectorales para que los diferentes candidatos 
incluyan en los programas de gobierno proyectos culturales, y en el presupuesto 
asignen las partidas suficientes.

Presentando proyectos muy bien sustentados sobre programas y propuestas 
realizables.

Con iniciativas que comprometan a los gobernadores a apoyar con énfasis los 
programas dedicados a la culturización de sus habitantes.

Por medio de proyectos emprendedores que les den a los gobernantes la 
seguridad de que por medio del arte y la cultura se puede ayudar al desarrollo de 
nuestra comunidad.

Generando espacios de participación y de intercambio cultural entre los 
municipios con asignación presupuestal para el efecto.

Mostrándoles videos y actos culturales que sabemos son competitivos a nivel 
nacional e internacional, podemos representar nuestro departamento de Caldas 
con muy buenos resultados.



90 La política cultural como política pública

Aspecto indagado: 

H) ¿Cómo comprometer a los gobernantes para que apoyen la cultura en los municipios del 

departamento?

Aspectos referenciados por los informantes

Conocimiento 

y compromiso

Creándoles conciencia, puesto que antes de concientizar a los habitantes del 
común, es necesario concientizar a los líderes ya que en ocasiones ellos ni 
siquiera conocen el folclor innato del departamento.

A los gobernantes hay que comprometerlos mediante muestras y logros de 
los valores humanos en los diferentes campos de la cultura, mediante apoyo 
económico y social para que se ofrezcan resultados. 

Concientizándolos del talento humano que hay en cada región y de la 
importancia que representa la cultura para los pueblos.

Sencillamente motivándolos para que tomen en cuenta que la cultura une los 
pueblos y hace patria. Que tomen en cuenta las ciudades y países que nos llevan 
delantera en el aspecto cultural. 

Sentido de 

pertenencia

Identificándose como colombianos y que se reconozcan como tal. Conociendo su 
país, su región, su departamento y su municipio, y mostrando a los demás como 
colombianos que podemos ofrecer, dar y recibir.

Pidiéndoles conciencia de pertenencia: que entre mayor cultura tengamos, más 
reconocimiento tendremos como municipio, como departamento o nación.

Planeación

Dentro del programa de gobierno estén las diferentes actividades a desarrollarse 
en diferentes escenarios del municipio.

Con planes que permitan la continuidad y que no sucumban por el cambio de 
dirigentes.

Comunicación Mediante la fluidez en la comunicación.

Mecanismos 

de control y 

transparencia

Haciéndoles firmar durante las campañas electorales un documento donde conste 
que dedicarán como mínimo el 5 % del presupuesto total en el fortalecimiento de 
las actividades culturales. Es justo: si al deporte se le da el 3 %, a la cultura se le 
debe dar más, por ser más importante.

Haciendo cumplir la ley que obligue a destinar recursos para el desarrollo de las 
artes, el deporte, el turismo, la investigación, etc.

En Caldas se ha venido acabando con la promoción de la cultura y lo poco que 
se está haciendo se maneja con programas de becas que acaban en los mismos 
con las mismas; sin embargo, puede pensarse en: que los políticos, dentro de sus 
agendas de promoción, detallen con claridad sus pensamientos y compromiso 
con el desarrollo cultural; que los presupuestos de la cultura figuren con claridad; 
que las entidades culturales vigilen constantemente ese presupuesto; que se acabe 
con la promoción de becas y se atienda más a los talleres creativos; que se realicen 
juicios cívicos (bandos, mesas redondas) a los gobernantes para que cumplan.

Mecanismos 

de control y 

transparencia

Tener compromiso a través de acuerdos, ordenanzas, basados siempre en leyes y 
las resoluciones que a bien promulgue el Ministerio de la Cultura, además de los 
incentivos que dispongan los gobernantes para los grupos, centros educativos, 
adultos mayores y juveniles.

Hacer que cumplan lo prometido en campaña, ya que cuando están en esta, 
prometen, pero no cumplen, y que existan entes que hagan cumplir estas 
promesas.
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Tabla 9. Recomendaciones respecto al uso adecuado de los recursos de la cultura

Aspecto indagado: 

I) ¿Cuáles son sus recomendaciones para que los recursos de la cultura se utilicen 

adecuadamente?

Aspectos referenciados por los informantes

Mecanismos 

de control y 

transparencia

Mi recomendación es que constantemente se hagan visitas y sondeos de 
los lugares patrocinados, puesto que muchas veces el apoyo no se brinda a 
quien lo sabe usar, sino a quien más conviene, creando esto preferencias con 
entidades no muy eficientes.

Que estos sean manejados y presupuestados por una junta de actores 
culturales de nuestro municipio.

Aprovecharlos, pero es muy difícil porque todo el mundo quiere sacar partido 
de ello. Además, en algunas ocasiones (casi siempre), los recursos se utilizan 
para todo, menos para lo que está asignado.

Crear veedurías autónomas.

No politizarlos.

Con un buen control y veedurías ciudadanas, representadas por los mismos 
expositores culturales. 

Enfocar las ciencias culturales, que los recursos sean manejados por personas 
reconocidas en cada campo y llevando estrictas auditorías internas y externas. 

Dando a conocer los presupuestos y recursos existentes para la cultura y se 
repartan equitativamente para todos los grupos culturales existentes, ya que 
solo se interesan en unos pocos, desmotivando a los que no son tenidos en 
cuenta. Además, debe existir un ente que fiscalice el uso adecuado de estos.

Evitando la corrupción y asegurándose de que los recursos que sean 
destinados a la cultura sean bien aprovechados, para que así se contribuya con 
su desarrollo.

Haciendo un seguimiento a quienes de una u otra forma tienen que ver 
con los recursos para que estos menesteres lleguen a los municipios y a los 
departamentos.

Que los rubros presupuestales lleguen a los distintos entes a los que se 
destinen, y que haya transparencia ante los organismos de control.

Hacer una veeduría que pueda fiscalizar todas las inversiones y ejecuciones de 
los proyectos.

Instancias de 

participación

Citando a las diferentes entidades culturales, conociendo sus necesidades y 
debilidades, y con ello fortalecerlas.

Generar sentido de pertenencia en los actores del proceso.

Vigilar el cumplimiento de las metas institucionales.

Asociarse como juntas y comités de vigilancia de los diagnósticos, programas y 
seguimientos a los quehaceres culturales.

Darles mayor publicidad, que la gente conozca los proyectos y motivar su 
participación en su elaboración. A la par, mantener informada a la comunidad 
acerca del desarrollo de los proyectos culturales.
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Aspecto indagado: 

I) ¿Cuáles son sus recomendaciones para que los recursos de la cultura se utilicen 

adecuadamente?

Aspectos referenciados por los informantes

Planeación y 

cobertura

Que se atiendan programas completos.

Optimizando recursos a través de programas eficientes que causen impacto en 
la población en todo el tema cultural.

Analizar el estado actual de los proyectos.

Cambiar el sistema educativo académico del municipio por uno de énfasis en 
desarrollo cultural, turístico y de emprendimiento. 

Aprovechar la época preelectoral para que los candidatos tomen conciencia 
de que si quieren el progreso de un pueblo o una nación, que la saquen de la 
ignorancia y el letargo de la mediocridad, y en presupuesto hagan cumplir el 
renglón que el Gobierno tiene legislado y dispuesto para la cultura. 

Darle participación a todas las iniciativas culturales que se generen 
en el municipio, desde las instituciones educativas hasta los grupos o 
organizaciones constituidas para promover la cultura.

Que las entidades culturales del municipio trabajen en llave y socialicen sus 
programas para priorizar aspectos culturales.

Estrategias de 

fomento

Acabar con los premios en efectivo y orientar los programas hacia talleres de 
formación y creación; también hacia la organización de muestras colectivas de 
arte, literatura, artesanías y cultura religiosa.

Instituir premios como edición de libros, revistas, videos, que tengan una 
finalidad cultural en el municipio y fuera de él.

Idoneidad de las 

personas a cargo

Nombrar gobernantes y legisladores con visión de futuro.

No mezclar la cultura con la política; valorar lo cultural y artístico, dando 
apoyo y poniéndolos en el lugar que se merecen.

Desafortunadamente, el espíritu político de nuestros gobernantes impide de 
cierta forma el desarrollo de los programas en bien de la cultura; no obstante, 
existen funcionarios que están dando prioridad a los programas culturales y 
esto merece el apoyo de toda la comunidad.

Teniendo una persona honrada y que le duela su municipio.



93Diagnóstico cultural del municipio de Villamaría (Caldas)

Tabla 10. Visión cultural del municipio a diez años

Aspecto indagado: 

J) ¿Cómo cree usted que será culturalmente su municipio dentro de diez años? 

Aspectos referenciados por los informantes

Liderazgo y 

reconocimiento

Si los gobernantes siguientes siguen en la misma tónica actual, que se rodeen de 
personal competente para ejercer cada una de sus actividades y dando a la cultura 
la importancia que se merece, Villamaría estará ocupando un lugar de vanguardia 
a nivel municipal, departamental, nacional y, por qué no, también internacional. 

Será un municipio modelo en el departamento y en la nación.

Afortunadamente nuestro municipio está avanzando en el campo cultural, y 
dentro de diez años Villamaría debe estar ocupando un puesto muy importante 
dentro de la cultura departamental y nacional.

Con sus ideas y su empuje, espero que sea el eje cultural de Caldas.

Un municipio reconocido internacionalmente en temas musicales.

Infraestructura y 

equipamientos 
Con mejores escenarios culturales, escuelas de teatro y de canto. Y teniendo 
todos los sitios deportivos y culturales en buenas condiciones.

Oferta cultural

Necesariamente tendrá que ser avanzado, habrá más gente interesada en la cultura 
y reclamará por eventos periódicos en el teatro municipal y en otros espacios.

Cada vez más especializado en sus expresiones, con mayor conciencia y 
pertenencia de nuestros potenciales culturales y con mayor difusión en todos 
los rangos de edad.

Planeación

Al promover la cultura de forma seria y con los recursos necesarios, podemos 
incentivar y garantizar ser pioneros en lo cultural en este municipio.

Dentro de diez años pienso que mi municipio será uno de los pioneros 
culturales del país, por tantos valores que existen; pero si recibe el debido 
apoyo de sus gobernantes.

Mientras haya buenos proyectos decenales, es decir, a largo plazo, nuestro 
municipio tendrá que crecer en lo cultural, deportivo, lúdico; pero, además, 
que existan en el banco de proyectos planificación y educación.

Desarrollo 

turístico
Como centro y destino turístico de la capital de Caldas.

Asociatividad

Con una cantidad de asociaciones y grupos reconocidos a nivel nacional.

Continuando con el desarrollo que se ha venido generando y dando 
oportunidades de participación a la comunidad organizada culturalmente, se 
darán resultados óptimos de imagen y beneficio para la región.

No se generan 

cambios o se 

deteriora el 

sector

Soñando puede ser excelente, pero siendo realistas no cambiará mucho en diez 
años.

Olvidado por la falta de apoyo.

Creo que será igual ya que los líderes culturales son los mismos desde hace 
mucho tiempo y no se les da oportunidad a otras personas que pueden aportar 
mucho más.

La idea estatal es recortar presupuestos a la cultura; por otra parte, los políticos 
no quieren nada con la cultura porque no da votos. En diez años la cultura 
estará a merced de la ayuda privada.
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Taller municipal: árboles de problemas y árboles de objetivo

El análisis de participación determina quiénes son los beneficiarios de la  
acción, esta herramienta es el equivalente a la evaluación de necesidades, y per-
mite anticipar algunos resultados deseados de la intervención (figuras 2 a 13).

La mayoría de los recursos 
brindados por el municipio 

en el ámbito cultural se 
destinan principalmente a la 
Feria de la Horticultura y a la 

realización de eventos

Empobrecimiento 
cultural y un 

municipio que nadie 
conoce

Mal manejo de los 
recursos disponibles

Pérdida de la tradición e 
identidad cultural del 

municipio

Mala utilización del 
tiempo en niños y 

jóvenes 

RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS INSUFICIENTES PARA EL 
SECTOR CINEMATOGRÁFICO EN EL MUNICIPIO 

Falta de capacitación 
en dirección cinemato-

grá�ca

No se cuenta con 
recursos para desarrollar 
procesos de formación

Carencia de formación y 
divulgación cultural 

Insu�ciente conocimiento 
de nuestros recursos 
humanos, naturales y 

sociales

Falta de planeación, 
programación y 

formulación de proyectos 
culturales

Figura 2. Árbol de problemas: área de cinematografía
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Los recursos brindados por el 
municipio en el ámbito 
cultural se destinan al 

desarrollo integral del sector

Enriquecimiento 
cultural y conocimiento 

de la historia de 
Villamaría 

Mal manejo de los 
recursos disponibles

Fortalecimiento de la 
tradición e identidad 

cultural del municipio

Buena utilización 
del tiempo en niños 

y jóvenes 

Existen procesos de 
capacitación en dirección 

cinematográ�ca

Existen recursos para 
desarrollar procesos de 

formación

Excelente formación y 
divulgación cultural 

Amplio conocimiento de 
nuestros recursos humanos, 

naturales y sociales

Existen procesos de 
planeación, programación 

y formulación de 
proyectos culturales

RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS 
INSUFICIENTES PARA EL SECTOR CINEMATOGRÁFICO 

EN EL MUNICIPIO 

Figura 3. Árbol de objetivos: área de cinematografía
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Ignorancia, miseria, 
pobreza, subdesarrollo

Falta de progreso 
individual y social

Aculturación, pérdida 
de valores

Ignorancia sobre la 
cultura autóctona e 

indiferencia 

Falta soñar, planear, 
gestionar, realizar

Hay mucho conformismo y 
faltan deseos de progreso, 

falta de pertinencia

No hay conciencia de la 
cultura como una prioridad 
de progreso en el municipio

FALTAN POLÍTICAS, RECURSOS E INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS Y LITERATURA 

Figura 4. Árbol de problemas: bibliotecas y literatura

Existe el conocimiento, 
mejora la calidad de vida 
y aumenta el desarrollo

Existe progreso 
individual y social

Existen procesos de 
reconocimiento de la 
cultura y los valores

Conocimientos 
sobre la cultura 

autóctona 

Existen soñadores con 
planes y proyectos, que 

nunca dejarán de gestionar 
a pesar de la adversidad

Existen pocas pero valiosas 
personas comprometidas 
que aportan a la cultura y 

al progreso 

Existen pequeños pero valiosos 
grupos de personas e 

instituciones que trabajan 
culturalmente por la literatura, 

las bibliotecas y la cultura 

EXISTEN POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA GENERAR 
INFRAESTRUCTURA, FORTALECER, DINAMIZAR LAS 

BIBLIOTECAS EN EL MUNICIPIO, CON PROYECTOS DE APOYO 
A LA LECTOESCRITURA

Figura 5. Árbol de objetivos: bibliotecas y literatura 
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Si no nos capacitamos, 
no podemos formar a 

otros (ciclo repite)

Se concentra el 
trabajo en unos pocos 
por amor a la cultura

Nos quedamos sin recursos 
tanto humanos como 

materiales para trabajar

Desmotivación para 
asistencia a diferentes 
expresiones artísticas  

No hay capacitación 
su�ciente en el 
manejo del área

No hay unidad de los grupos, por 
lo tanto, no hay conciencia del arte 
extraclase como escuela formativa 

Pocos recursos percibidos 
de las administraciones y 

entidades privadas 

Desvío del recurso 
económico para el apoyo 
de la actividad cultural

ESCASEZ DE RECURSOS Y ESPACIOS FÍSICOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS, CAPACITACIONES Y REUNIONES  

Figura 6. Árbol de problemas: artes plásticas

Existe personal capacitado 
que fomenta procesos de 

formación

La población del municipio 
trabaja unida en pro de los 

procesos culturales 

Se cuenta con recursos 
tanto humanos como 

materiales para trabajar

Existen procesos de 
formación de públicos y 

una amplia oferta cultural  

Se cuenta con 
capacitación su�ciente 
en el manejo del área

Existe conciencia sobre el arte 
y la cultura como espacio de 
formación y desarrollo de la 

población del municipio 

Se perciben los recursos 
necesarios de las adminis-

traciones y entidades 
privadas

Existen recursos 
económicos para el apoyo 

de la actividad cultural

EXISTENCIA DE SUFICIENTES RECURSOS Y ESPACIOS FÍSICOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, CAPACITACIONES Y REUNIONES

Figura 7. Árbol de objetivos: artes plásticas
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Se concentra el 
trabajo en unos 

pocos por amor a la 
cultura

Falta de valores y 
aptitudes por parte 

de los jóvenes 

Pérdida de la identidad 
en el municipio 

Falta de procesos de 
planeación y gestión para 

el desarrollo de 
proyectos y actividades 

culturales en el 
municipio  

Desvío del recurso 
económico para el 

apoyo de la actividad 
cultural

Falta de reconoci-
miento de las artes 

como medio de 
protección y difusión 

de la identidad del 
municipio 

Desconocimiento de los 
líderes culturales de la 

existencia del recurso y la 
forma de gestionarlo 

Falta de conciencia de 
los administradores 

públicos de la trascen-
dencia de los proyectos 

culturales 

FALTA DE RECURSOS Y ESTÍMULOS A MÚSICA, DANZA 
Y LA CULTURA EN GENERAL

Figura 8. Árbol de problemas: música y danza
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Trabajo generalizado 
en bene�cio de la 

cultura

Ganancia de valores 
y aptitudes de los 

jóvenes 

Rescate de la identidad 

Existen procesos de 
planeación y gestión para 
el desarrollo de proyectos 
y actividades culturales en 

el municipio  

Uso debido del recurso 
económico para el 

apoyo de la actividad 
cultural

Existe conciencia sobre 
el arte y la cultura 
como espacio de 

formación y desarrollo 
de la población del 

municipio  

Conocimiento de los 
líderes culturales de la 

existencia del recurso y la 
forma de gestionarlo 

Conciencia de los 
administradores públicos 
de la trascendencia de los 

proyectos culturales 

EXISTENCIA DE RECURSOS Y ESTÍMULOS A MÚSICA, DANZA 
Y LA CULTURA EN GENERAL

Figura 9. Árbol de objetivos: música y danza
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Extinción del área de 
teatro como proceso 

de formación  

El teatro no es un 
medio de subsistencia 
para quienes quieren 

dedicarse a él 

Búsqueda de otros 
o�cios y pérdida de 

talentos locales

Improvisación de 
escenarios y resultados 

mediocres  

No se cuenta con la 
vinculación de personal 
capacitado para liderar 

los procesos de 
formación 

Falta de reconocimiento 
de las artes escénicas 

como profesión u o�cio

De�ciente 
infraestructura

Desvío del recurso 
económico para el apoyo 
de la actividad cultural

Migración de talentos

INEXISTENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LAS ESCUELAS 
DE FORMACIÓN EN TEATRO 

Figura 10. Árbol de problemas: artes escénicas 
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Posicionamiento de 
los procesos de 

formación en teatro  

El teatro es una 
alternativa para el 

desarrollo profesional y 
laboral de los habitantes 

del municipio 

Oferta cultural óptima 
y en los escenarios 

adecuados  

Vinculación de 
personal capacitado 

para liderar los 
procesos de formación 

Reconocimiento de las 
artes escénicas como 

profesión u o�cio

Infraestructura 
fortalecida y al servicio 

de la formación y la 
oferta escénica en el 

municipio

Recurso económico para 
el apoyo de la actividad 

cultural

Retención del talento local y estímulo de sus capacidades

RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE ESCUELAS DE FORMACIÓN EN TEATRO 

Figura 11. Árbol de objetivos: artes escénicas

Desconocimiento 
total de la cultura 

Pérdida de la 
identidad cultural 

Estancamiento 
cultural  

Falta de divulgación de los 
programas culturales en 
los diferentes estamentos 

gubernamentales

Falta de sentido de 
pertenencia  Falta de liderazgo 

PÉRDIDA DE IDENTIDAD DE LAS CULTURAS AUTÓCTONAS 
DEL MUNICIPIO

Figura 12. Árbol de problemas: patrimonio y museos
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Buen reconocimiento 
de la cultura a nivel 

municipal

Tenemos identidad 
cultural 

Un gran desarrollo 
cultural  

Contamos con todos los 
medios de divulgación 

para los diferentes 
programas culturales

Contamos con un 
gran sentido de 

pertenencia  

Buena calidad y 
cantidad de líderes 

PÉRDIDA DE IDENTIDAD DE LAS CULTURAS AUTÓCTONAS 
DEL MUNICIPIO

Figura 13. Árbol de objetivos: patrimonio y museos

Conversatorio municipal 

En el marco del proyecto “Estrategias de gestión cultural: un enfoque desde 
las políticas culturales para el desarrollo local en el contexto del posacuerdo”,  
que da lugar a la presente política, el 6 de junio de 2019 se llevó a cabo en 
el municipio de Villamaría el Conversatorio “La gestión cultural munici-
pal: perspectivas desde lo local”, donde se contó con la participación tanto 
de los agentes y actores que intervienen en la vida cultural del municipio 
como de la comunidad académica interesada en los asuntos de la gestión 
cultural local y las políticas culturales. El conversatorio se realizó con los 
siguientes objetivos: 

a. Integrar y hacer partícipes activos a los agentes culturales, institu-
ciones, organizaciones y comunidades en un proceso de reflexión, 
discusión, consulta y proposición alrededor de la importancia de 
la gestión cultural pública municipal.

b. Identificar las diferentes necesidades culturales de las comunida-
des con la idea de vislumbrar posibles líneas de trabajo desde la 
gestión cultural pública, apoyarlas e impulsarlas.

c. Impulsar la creación de una red de gestores culturales del munici-
pio de Villamaría. 

Y tuvieron lugar las intervenciones relacionadas a continuación: 
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d. Conferencia “La cultura y su gestión desde la experiencia mexica-
na”, Ph.D. Guadalupe Margarita González Hernández, Universi-
dad Autónoma de Zacatecas. 

e. Ponencia “La gestión cultural local en Villamaría: una mirada des-
de las artes”, de Juan Camilo García Santana, gerente de la Corpo-
ración Casa de la Cultura de Villamaría.

f. Ponencia de Alexánder Velásquez Gaviria, Consejo Municipal de 
Cultura.

Igualmente, en el marco del conversatorio, se desarrolló el taller par-
ticipativo con agentes y actores culturales para el levantamiento del diag-
nóstico cultural del municipio.
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Análisis de la información 
diagnóstica

u Fase de análisis de los resultados

El análisis de resultados consiste en comprender los resultados 
que se consiguie ron, es sencillamente entrelazar los datos y re-
sultados que se encontraron en la investigación con los datos o 
información de la base teórica y los antecedentes, desarrollados 
en la primera parte del texto.

Disposición y transformación de datos

Se presentan los datos de manera abarcable y operativa, teniendo 
como referente la información diagnóstica17 y la defi nición de 
cultura constituida desde el referente institucional. Desde esta 
relación, es posible la comprensión y el estudio de los datos re-
copilados, al igual que proporcionar conclusiones estructuradas. 

17 Para la elaboración del diagnóstico cultural del municipio y su respecti-
va verifi cación, se tuvieron en cuenta diferentes fuentes de información, 
tales como el Plan de Desarrollo Municipal, los informes de gestión, las 
fi chas territoriales registradas en el Sistema de Información de Fomen-
to Regional (sifo), entrevistas a los miembros del Consejo Municipal 
de Cultura, entrevistas al personal de apoyo de la corporación Casa de 
la Cultura de Villamaría, los resultados del taller participativo realizado 
con los agentes culturales del municipio y el diagnóstico realizado en el 
2007 para la formulación del Plan Departamental de Cultura. A partir de 
dichas fuentes se consolidó la matriz de análisis. 
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La disposición organiza los datos levantados de campo y los ordena, en 
particular desde las matrices de análisis, simplificando la información y 
su procesamiento, comprensión y análisis. Asimismo, establece relaciones 
entre los conceptos y los datos empíricos levantados.

La reducción de datos busca hacer menor la cantidad, el tamaño, la 
intensidad o la importancia de la información recolectada, con el fin de ex-
presarla de manera conceptual, numérica o gráfica. La reducción de datos 
es una operación que se realiza a lo largo de todo el proceso de diseño de 
la política, se presenta gráficamente y refiere dos acciones claves en la in-
vestigación: la categorización y codificación de los datos (Rodríguez et al.,  
1999, p. 205). 

Las categorías

Son las clasificaciones más básicas de conceptualización; se refieren a clases 
de objetos de los que puede decirse algo específicamente (Thiebaut, 1998).  
Las nociones, las formas de entendimiento de la política cultural, la re-
lación entre la teoría y la práctica encuentran su referente en el marco 
teórico-conceptual. Para Gomes (2003), las categorías son empleadas para 
establecer clasificaciones. En este sentido, trabajar con ellas implica agru-
par elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto que refiere tanto 
las áreas de desarrollo institucional como los factores institucionales que 
determinan y modifican el estado de las áreas.

La codificación

La codificación es el proceso de poner juntos los segmentos de datos que pare-
cen ilustrar una idea o un concepto. Es una forma de hacer abstracción a partir 
de los datos existentes en sus recursos para construir un mayor entendimien-
to. Involucra la identificación de referencias empíricas (datos) a las diferentes 
ideas, propósitos o categorías, y facilita la búsqueda de patrones. Codificar 
significa vincular los datos al concepto de cultura; la tarea analítica consiste en 
fijar los vínculos que se constituyen entre los datos y los conceptos.

Asimismo, la codificación es un proceso en dos niveles: en primer 
lugar, se codifican los datos en categorías; posteriormente, se establecen 
comparaciones entre sí para agruparlas en temas y fijarles vinculaciones 
(Tesh, 1990) desde los referentes institucionales donde se asienta el con-
cepto de cultura.
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Contenido operacional

Es el conjunto de procedimientos que describen las actividades, las que a 
su vez indican la existencia de categorías; es decir, el contenido operacional 
determina qué actividades u operaciones se han de realizar para medir una 
categoría e interpretar los datos obtenidos, y además articula los procesos 
o acciones de un concepto que son necesarios para identificar referentes. 

	u El procesamiento de la información desde la triangulación

La reunión y el cruce (matriz de cruce de factores vs. áreas) de toda la 
información pertinente constituye el corpus de la investigación. La trian-
gulación de la información se determina a partir de los siguientes pasos:

a. La selección de la información. Este proceso permitió distinguir y 
resaltar la información útil desde su nivel de pertinencia; es decir, 
tomar en cuenta aquello que efectivamente se relaciona con el ob-
jetivo y el propósito: el diseño de la política cultural.

b. La triangulación entre las diversas fuentes de información. Dados los 
datos de naturaleza esencialmente cualitativa y la utilización de 
más de un instrumento para su recolección, se complejiza la trian-
gulación, pues hay que integrar todo el trabajo de campo. La ac-
ción de revisión está guiada por un enfoque pragmático, lo que se 
gestiona y comprende por cultura a nivel real, municipal, desde lo 
institucional, referente clave para describir la realidad cultural de 
municipio. Desde allí se presenta una nueva discusión con los re-
sultados concretos del trabajo de campo: entre lo que nos indican 
las categorías y lo encontrado en la indagación en campo.

c. Estructuración. Este proceso integra los resultados en un todo co-
herente y lógico: después de la contrastación, se pueden establecer 
en primera instancia conjeturas relativas a las conexiones que se 
configuran entre los datos, sus uniformidades y las regularidades 
que subyacen.
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u Obtención de resultados y verifi cación de conclusiones

Es necesario verifi car los resultados, es decir, confi rmar que estos corres-
ponden a los signifi cados e interpretaciones, con base en la conexión entre 
los hallazgos y la realidad. La obtención de resultados y su verifi cación se 
realiza mediante un intercambio comunicativo con los principales agentes 
culturales que forman parte de la institucionalidad cultural del municipio, 
donde se ha de informar de manera transparente el proceso de análisis 
efectuado y las conclusiones obtenidas. Desde este proceso, se logró el con-
senso y la aprobación de los resultados y su verifi cación, aspecto esencial 
para continuar con el diseño de la política.
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u Contexto general de la institucionalidad 
 cultural: Corporación Casa de la Cultura

Desde el punto de vista administrativo y organizativo, la instan-
cia responsable de los asuntos cultural es en el municipio es la 
Secretaría de Educación, Turismo y Ecoturismo, con el apoyo y 
gerencia de la Corporación Casa de la Cultura. Esta instancia se 
organiza administrativamente de acuerdo con la estructura or-
gánica del municipio, formalizada mediante el Decreto 088 de 
2015, a través del cual la Secretaría de Educación, Turismo y Eco-
turismo cada año realiza un convenio de interés público con la 
Corporación Casa de la Cultura, con el objetivo de hacer progra-
mas y actividades de interés público de orden artístico y cultural.

Para la vigencia 2018, esta asociación se efectuó en el mar-
co de los proyectos denominados “Implementación, prácticas y 
disfrute de las diferentes manifestaciones artísticas en Villamaría” 
(código bpin y bpim 2018188730020) y “Asesoría para la promo-
ción del desarrollo de la cultura y las artes Villamaría” (códi-
go bpin y bpim 2018178730018), por un valor de $360 000 000, 
como se encuentra registrado en la Ficha municipal Villamaría, 
Caldas, 2018, del Sistema de Información de Fomento Regional. 
Cabe resaltar que este modelo de funcionamiento se ha venido 
implementado desde 1983, cuando la Corporación se constituyó 
bajo personería jurídica. 
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En tal sentido, quien se encarga de planear, diseñar y ejecutar accio-
nes relacionadas con el adecuado funcionamiento del sistema municipal de 
cultura es la Corporación Casa de la Cultura, entidad que además participa 
en la formulación de programas y proyectos culturales con base en los li-
neamientos del Plan de Desarrollo Municipal. 

	u Planes de Desarrollo e informes de gestión18

Indudablemente, es en el municipio donde se expresa y refleja una dimen-
sión operativa de la cultura. Allí un concepto complejo y amplio se “reduce”  
esencialmente a lo que puede ser ejecutable, operativizable en favor 
de un cambio. Un concepto de cultura que se contextualiza en tres di-
mensiones: la institucional marcada en los planes de desarrollo; la ins-
titucional desde el aparataje administrativo y de gestión que posee el 
municipio; y la concerniente a las necesidades y problemáticas sentidas 
por la comunidad. La cultura adquiere un papel funcional tanto en los 
grupos sociales como en la capacidad institucional que se tiene para res-
ponder a sus demandas.

La dimensión institucional integra el gran proyecto interventor de la 
cultura a nivel municipal desde el Plan de Desarrollo Municipal, donde se 
despliega una concepción de cultura como un amplio contexto en el que 
se desarrollan todas las expresiones, en unas condiciones a la vez generales 
y particulares:

Dentro de nuestros pilares centrales promoveremos la cultura en todas sus 
expresiones; para nosotros es primordial “ser capaces de hacer uso de la 
imaginación y el pensamiento para poder experimentar y producir obras 
autoexpresivas, además de participar en acontecimientos elegidos personal-
mente, que sean religiosos, literarios o musicales, entre otros” (Nassbaum, 
2002), para volver la mirada al ser humano que siente, piensa y se expresa 
en relación consigo mismo y con los demás. 

Se trabajará por el reconocimiento de nuestro municipio con el fin de gene-
rar identidad y sentido de pertenencia con el territorio, para así promoverlo 
como un destino con productos diferenciadores y de excelente calidad, que 
resalte su patrimonio natural y las actividades culturales, para convertir al 
turismo en un dinamizador de la economía local que al final se reflejará en 

18 La información que acá se presenta tiene su fuente en el Plan de Desarrollo de Villa-
maría, 2016-2019. 
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el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas 
de nuestro municipio. (Alcaldía Municipal de Villamaría, Plan de Desarro-
llo de Villamaría 2016-2019, p. 26)

Las dimensiones prácticas y de intervención de la cultura implican 
una racionalidad funcional que refiere productos, patrimonio y activida-
des culturales en función de dinamizar el sector económico implícito. La 
dimensión operativa y funcional de la cultura refiere orientaciones mucho 
más puntuales a la hora de intervenir en el municipio:

Se motivarán escenarios públicos para la libre expresión, donde los sen-
tidos, la imaginación y el pensamiento de la población motiven al juego, 
al sano esparcimiento, y al buen uso del tiempo libre. Escenarios físicos e 
inmateriales que motiven el turismo local y externo, generando identidad, 
sentido de pertenencia, pero principalmente generando amor propio, por 
los demás seres vivos y por el municipio en general. (Alcaldía Municipal de 
Villamaría, Plan de Desarrollo de Villamaría 2016-2019, p. 28)

Para el municipio, la cultura es eje de transformación social y gene-
rador de estrategias de innovación cultural, las cuales permitan resaltar la 
cultura ciudadana:

El trabajo sólido en estrategias que consoliden la cultura ciudadana podrá 
trascender al municipio al contexto departamental, donde las diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales lleven al territorio a ser un foco 
de desarrollo social y económico a través del fomento y creación de in-
dustrias culturales. Promoviendo las retretas musicales, representaciones 
artísticas de la danza, teatro, circo, diseño audiovisual y otras manifes-
taciones artísticas en diferentes plazas y parques, haciendo de nuestro 
municipio el escenario predilecto para la convergencia ciudadana y digni-
ficación de la vida. […]

El fortalecimiento del sector cultural se deberá generar en un plan estraté-
gico que promueva la cultura en todas sus expresiones, incluso se deberá 
promover una Política Pública de Cultura en el orden local que trascienda 
los periodos electorales, buscando la consolidación de programas inno-
vadores que generen identidad y sentido de pertenencia ante los bienes 
materiales e inmateriales del municipio y así hacer uso eficiente de estos, 
e impulsar a Villamaría como territorio cultural de Colombia. (Alcaldía 
Municipal de Villamaría, Plan de Desarrollo de Villamaría 2016-2019, 
pp. 85-86) 
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La dimensión de la gestión se “consolida desde una estrategia trans-
versal e integral para la optimización y articulación de los recursos en las 
diferentes áreas, programas y subprogramas, los cuales a su vez se formulan 
a través de dos partes: diagnóstica y estratégica” (p. 33). La cultura es incor-
porada a la dimensión social, al estar ligada al concepto de cohesión social.

Objetivo del sector cultura

“Consolidar al municipio de Villamaría como territorio y destino referentes 
del hecho cultural, artístico y turístico a escala regional y nacional. Claro 
está, siempre articulado a las políticas nacionales y de orden departamen-
tal” (Alcaldía Municipal de Villamaría, Plan de Desarrollo de Villamaría 
2016-2019, p. 85). 

“Todos por un Nuevo País”

La Nación busca la promoción de la cultura a través del fortalecimiento de 
su infraestructura; la valoración del patrimonio y el desarrollo de procesos 
de creación artística para garantizar el acceso y disfrute de los bienes y 
servicios culturales; la valoración del patrimonio cultural para el fortale-
cimiento de las identidades y la memoria; el apoyo a proyectos de interés 
público que desarrollen procesos artísticos o culturales; y la formación de 
ciudadanos integrales para la convivencia pacífica a través del fomento a 
la lectura, la construcción de proyectos de vida en torno a la cultura, y el 
deporte y el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas.

“Caldas, territorio de oportunidades”

Su propósito es garantizar la dotación de bibliotecas, el fortalecimiento 
de infraestructura de las casas de la cultura, el apoyo para el proyecto de 
bandas escolares, la promoción y apoyo a los proyectos derivados de la 
declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero, potenciar el sector cultural como 
generador de desarrollo social y económico a través del fomento y creación 
de industrias culturales (música, audiovisuales, diseño visual) y promover 
las retretas musicales, representaciones artísticas de danza, teatro, circo, 
literatura y otras manifestaciones artísticas en diferentes plazas y parques 
de los municipios.

Su programa 1, “Ciudad y campo como territorio de participación ha-
cia la cultura para la vida”, cuenta a su vez con los siguientes subprogramas:
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 u Subprograma 1: “Recuperando el patrimonio y la diversidad cul-
tural en la construcción de una sociedad de paz que respeta y de-
fiende la memoria y la identidad cultural cafetera”.

 u Subprograma 2: “Propiciando conocimiento, práctica y disfrute de 
las diferentes manifestaciones artísticas (música, teatro y circo, li-
teratura, danza y artes visuales)”.

 u Subprograma 3: “Promoción del desarrollo de la cultura y las artes 
en el municipio a través del fortalecimiento institucional”.

 u Subprograma 4: “Acceso y participación en la vida cultural para 
la consolidación del municipio como un espacio multicultural, 
abierto, equitativo, incluyente, creativo y diverso”.

De forma estructural, presenta objetivos y acciones que en conjunto 
constituyen la estrategia a desarrollar en el municipio. La dimensión insti-
tucional también contempla el proceso de implementación de los progra-
mas, como los resultados que miden las contribuciones del área cultural 
del plan al cumplimiento de la misión, objetivo superior u objetivo de 
desarrollo. Estas perspectivas se consolidan en los informes de gestión pe-
riódicos en los que se establezcan los avances y logros obtenidos y el pro-
ceso de utilización de recursos, así como la identificación de factores que 
permitieron o impidieron alcanzar otros mejores.

	u Análisis diagnóstico por áreas

Artes plásticas

El principal espacio con el que cuenta el municipio para el desarrollo de los 
procesos relacionados con las artes plásticas son las instalaciones de la Cor-
poración Casa de la Cultura, y de manera particular su salón de artes plás-
ticas. Igualmente, para el desarrollo de las diferentes actividades culturales, 
eventos y procesos de formación enmarcados en esta área, se cuenta con el 
apoyo de las instituciones educativas del municipio, parte fundamental de 
los beneficiarios de los procesos de formación. 

Sin embargo, la infraestructura cultural del municipio no es suficiente 
para el fomento de la creación, circulación y exhibición de los productos y 
procesos relacionados con la plástica a nivel local, no alcanza para cubrir 
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la totalidad de la población interesada e impide la ejecución de estrategias 
encaminadas a ampliar los procesos y técnicas a otros grupos poblacionales 
con necesidades específicas.

Dentro de la producción artística y las actividades culturales genera-
das en el municipio de Villamaría, se resalta el muralismo y la labor de una 
importante cantidad de artistas plásticos destacados en la pintura y la es-
cultura. Hay una gran fortaleza en el municipio desde el muralismo, que ha 
permitido descentralizar la cultura a través de estrategias de intervención 
desde las cuales se ha plasmado un mural en cada escuela de las veredas del 
municipio, articulado con la estrategia de “Caravanas veredales” dirigida 
desde la Alcaldía municipal.

Villamaría presenta dificultades en cuanto a los procesos de agremia-
ción y trabajo en equipo puesto que existe baja participación y disposición 
por parte de los agentes del sector cultural. Sin embargo, es necesario conti-
nuar generando procesos de articulación que motiven la participación de sus 
artistas, y en el caso particular de la plástica, identificar los potenciales y lo-
grar trabajar de manera conjunta entre los pintores, escultores y muralistas. 

El taller de artes plásticas posee dos líneas de atención; la primera está 
enfocada a la población en general y la segunda gira en torno a la atención 
de población con problemas de aprendizaje, déficit de atención, síndrome 
de Down, entre otras, así como a población infantil y adolescente con pro-
blemas de conducta asociada a consumo de sustancias psicoactivas y otras 
problemáticas. Este taller se desarrolla con el fin de fomentar el adecuado 
uso del tiempo libre en niños y adolescentes, mediante artes plásticas como 
el modelado, la pintura, el muralismo y el dibujo. Existe una buena acep-
tación de los talleres por parte de la comunidad. 

Hace falta avanzar en el abordaje de otras técnicas como la escultura y 
la cerámica, que no han podido ser implementadas por los recursos reque-
ridos para la adquisición de los elementos necesarios como hornos, caba-
lletes o mesas de dibujo, y por la disponibilidad del espacio físico; aspectos 
fundamentales para ampliar el panorama de las plásticas y las muestras que 
se realizan en el municipio. Actualmente, desde el área de artes plásticas, 
no se identifican acciones, estrategias o iniciativas articuladas con los fac-
tores de emprendimiento y comunicación, y no se cuenta con información 
específica respecto a las fuentes de financiación.

Se considera que la política cultural es un gran aporte para el muni-
cipio, y se espera que a través de su implementación logren reorganizarse 
y reestructurarse las ideas y líneas de desarrollo de los diferentes campos 
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y procesos desde lo artístico, así como todos los procesos de gestión que 
lleven al crecimiento y potenciación de las artes en el municipio.

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y acto-
res culturales del municipio respecto a esta área son: 

a. Desconocimiento por parte de la Administración Municipal de las 
potencialidades artísticas plásticas de la zona. 

b. Falta de organización para la conformación de programación de 
artes plásticas.

Música 

Las acciones y procesos de formación relacionados con la música en el 
municipio se enmarcan en el Plan Departamental de Música, a través de la 
Escuela Municipal de Música y la Banda Sinfónica, la cual cuenta con un 
importante reconocimiento a nivel regional y se encuentra inscrita en el 
Plan Departamental de Bandas. La Escuela Municipal de Música, gracias a 
la formación musical en cuerdas típicas andinas colombianas, y teniendo 
como instrumentos esenciales la guitarra, el tiple y la bandola, pretende 
fomentar y transmitir la música tradicional de la región andina a las nuevas 
generaciones, en función de dar preeminencia a las costumbres hereda-
das de nuestros ancestros. Por otra parte, la Institución Educativa Gerardo 
Arias cuenta con procesos de formación en banda sinfónica, prebanda y 
semillero de iniciación.

Los espacios con los que dispone el municipio para el desarrollo de 
los procesos musicales son las instalaciones de la Corporación Casa de la 
Cultura, particularmente el Salón de Música, y las instalaciones de la Insti-
tución Educativa Gerardo Arias Ramírez. Cabe aclarar que dichos espacios 
no cuentan con las especificaciones técnicas adecuadas, y que la Escuela 
de Música no tiene el equipamiento apto para atender el número de per-
sonas inscritas en los procesos que lleva a cabo. Asimismo, el número de 
personas que quieren acceder al núcleo de formación en música sinfónica 
supera la capacidad actual; por tanto, es indispensable crear un apéndice a 
esta banda para que se pueda brindar una cobertura con calidad.

A partir del Plan de Desarrollo Municipal, en la dimensión social que 
abarca al sector cultural es posible evidenciar, desde el Programa “Ciudad 
y campo como territorio de participación hacia la cultura para la vida” y, 
en concreto, desde el subprograma “Propiciando conocimiento, práctica y 
disfrute de las diferentes manifestaciones artísticas (música, teatro y circo, 
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literatura, danza y artes visuales)”, el interés de la administración local por el 
fortalecimiento de las Escuelas de Música y Arte mediante la certificación y 
formación de semilleros en actividades artísticas y culturales. Así, han con-
solidado espacios de inclusión tanto en la zona urbana como rural, desde 
un enfoque de habilidades para la vida. Igualmente, se manifiesta su interés 
por crear una agenda cultural permanente que propicia conocimiento, prác-
tica y disfrute de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales a nivel 
urbano y rural, y por el fortalecimiento de las bandas musicales y músico- 
marciales estudiantiles a través de convenios interinstitucionales público- 
privados y la meta de institucionalizar un festival de música colombiana. 

Desde allí, la Corporación Casa de la Cultura ha propendido a la capa-
citación de personas en talleres y cursos de formación artística en chirimía, 
guitarra y música tradicional colombiana, así como a la realización de dife-
rentes actividades culturales durante el año en la zona urbana y rural, como 
muestras artísticas y rescate de valores autóctonos. Empero, no hay una 
consolidación del proceso, los esfuerzos son dispersos y no se llenan las 
expectativas de la población; por lo tanto, se debe seguir trabajando en la 
creación y fortalecimiento de los convenios y alianzas interinstitucionales. 

Adicionalmente, es necesario trabajar en los procesos de profesionali-
zación y certificación de la formación en música, ya que existe un alto nivel 
de saberes a nivel empírico que podrían formalizarse y certificarse; es posi-
ble así ampliar su reconocimiento, aportar al desarrollo laboral de quienes 
participan en estos procesos de formación y activar la cadena de valor del 
sector musical en el municipio. 

Como iniciativa liderada desde la Casa de la Cultura, se logró la con-
formación de la Asociación de Músicos de Villamaría (que cuenta con apro-
ximadamente 35 asociados), a fin de aportar a la generación de empleos en 
el sector a partir de la visibilidad y legitimidad de los artistas en la comu-
nidad, así como de participar en los eventos municipales y en concursos 
de orden municipal y departamental. Por lo tanto, es importante continuar 
trabajando por su consolidación y posicionamiento a nivel local, organiza-
tivo y estratégico, para la activación de la industria cultural y reconocerla 
como un referente para la generación de procesos colaborativos en los de-
más sectores, ya que desde su experiencia y trayectoria podrán definirse 
nuevos procesos que fortalezcan la cultura en Villamaría.

En cuanto a las fuentes de financiación, se han desarrollado diferentes 
propuestas para ser presentadas a fondos concursables, algunas de ellas dise-
ñadas por agentes particulares y otras lideradas desde la Casa de la Cultura.  
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Desde allí se ha logrado acceder a recursos de concertación y estímulos. 
Actualmente, desde el área de música no se identifican acciones, estrategias 
o iniciativas articuladas con los factores de comunicación y poblaciones y 
grupos de interés. Las necesidades y problemáticas identificadas por los 
agentes y actores culturales del municipio respecto a esta área son: 

a. Falta de apoyo, estímulos, incentivos al talento musical del muni-
cipio; falta de motivación en los niños a través de eventos musica-
les para descubrir sus cualidades en este arte.

b. No se puede desarrollar ni mostrar en su totalidad el gran poten-
cial musical que existe en el municipio. 

c. Se evidencia un bajo nivel de concientización frente a la importan-
cia de los procesos musicales por parte de la comunidad.

Artes escénicas

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y actores cul-
turales del municipio respecto a esta área son:

a. Falta continuidad en los proyectos de teatro.

b. Faltan lineamientos y políticas que reconozcan y fortalezcan las 
artes escénicas.

c. No hay desarrollo teatral.

d. Es deficiente la actividad teatral.

e. Falta una motivación a la comunidad para integrar los grupos.

f. Insuficiente desarrollo de procesos teatrales.

g. La mayoría de las personas consideran que el teatro es ocasional, 
mas nunca se concientizan para continuar procesos.

h. El teatro no es prioridad cultural.

i. No hay sentido de pertenencia por el teatro, ya que no hay insta-
laciones adecuadas con los elementos técnicos necesarios para en-
sayos y presentaciones; tampoco hay eventos que lo promuevan.

j. Existe bajo nivel de apropiación de la comunidad frente a la acti-
vidad teatral.
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Danza

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y actores cul-
turales del municipio respecto a esta área son:

a. No hay políticas definidas para abrir espacios de difusión de la 
danza a nivel municipal.

b. El bajo desarrollo del nivel artístico de la danza.

c. No existe un movimiento dancístico fortalecido con proyección.

d. La danza moderna opaca en su gran mayoría a la danza tradicional.

Literatura

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y actores cul-
turales del municipio respecto a esta área son:

a. No hay un proyecto que apoye el desarrollo literario.

b. Desconocimiento del talento literario por parte de la Administra-
ción y la ciudadanía en general.

c. No existe una planificación ni una permanencia de talleres de for-
mación literaria.

d. La planeación en el área literaria se realiza detrás de los escritorios, 
ignorando la realidad colectiva.

e. Escasa valoración de la producción y la actividad literaria del mu-
nicipio.

f. Desconocimiento en las áreas de literatura por parte de la comuni-
dad, para fomentar espacios de su interés.

g. No se explota el potencial de lectores y escritores.

h. El principal problema de la literatura es la falta de motivación e 
interés para un mejor desempeño literario en la comunidad.

Patrimonio y museos

Respecto a la dimensión patrimonial, el municipio no cuenta con bienes de 
interés cultural inmuebles con declaratoria del nivel municipal o departa-
mental; tampoco cuenta con alguna manifestación reconocida como patri-
monio inmaterial por parte del municipio. Las necesidades y problemáticas 
identificadas por los agentes y actores culturales del municipio respecto a 
esta área son:
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a. Falta de políticas de Estado para la difusión, conservación y pro-
tección cultural.

b. No se tiene inventario cultural y patrimonial tanto urbano como rural.

c. Carencia de patrimonio en desarrollo del plan municipal.

d. Pérdida del patrimonio cultural del municipio.

e. La gente no tiene sentido de pertenencia frente al patrimonio del 
municipio.

f. La población no se ha concientizado de la importancia del patri-
monio.

g. Falta de motivación y sentido de pertenencia por recuperar, forta-
lecer y mantener las tradiciones.

h. Pérdida de la tradición oral en el municipio.

Bibliotecas

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y actores cul-
turales del municipio respecto a esta área son:

a. Falta de políticas municipales responsables con las bibliotecas y 
la literatura.

b. Desarticulación entre institución educativa y biblioteca municipal.

c. Desarticulación del nivel municipal con la dinámica de la biblio-
teca pública.

d. Inexistencia y continuidad en los procesos bibliotecarios.

e. Deficiente desarrollo y divulgación de programas en la biblioteca.

f. Poca cultura en la comunidad para visitar las bibliotecas.

g. Los estudiantes dejan de lado la biblioteca por el internet.

h. Desinterés por la lectura.

i. Falta de sentido de pertenencia y apoyo de la comunidad por las 
actividades que se realizan desde la biblioteca.

j. No existe un taller de lectura explícitamente dirigido a una pobla-
ción específica.
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Cinematografía

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y actores cul-
turales del municipio respecto a esta área son:

a. Falta continuidad en la gestión de los proyectos de cinematografía.

b. Falta de capacitación en dirección.

c. No se hace tangible el respaldo que ampare la cinematografía.

d. Ausencia de producción y conocimiento de cine.

e. Desinterés de la comunidad en materia del desarrollo de las artes 
visuales y falta de sensibilización de las autoridades.

f. Desarrollo insuficiente de la cinematografía.

Fiestas, festividades, celebraciones y eventos

Dentro de las experiencias significativas en el ámbito de la cultura, se 
destaca el caso del Festival de Música Colombiana Campo Elías Vargas 
Duque; un festival liderado desde la Administración Municipal en conve-
nio con la Corporación Casa de la Cultura, creado con el objetivo de res-
catar las tradiciones campesinas locales a través de la música, e integrar y 
reconocer a artistas y grupos ganadores de otros festivales municipales y  
regionales que incentivan el amor por las tradiciones culturales propias 
de la música colombiana.

Este evento ha generado un impacto a nivel municipal evidenciado 
en el fortalecimiento de la identidad e historia desde la apropiación de la 
música tradicional colombiana campesina. Solo en el 2017 contó con la 
participación de 25 grupos y 3 orquestas musicales que intervinieron en 
diferentes actividades, como el Encuentro de Música Tradicional Campesi-
na Parrandera, el Encuentro de Música Andina, Pasillos y Bambucos, y el 
Encuentro de Música del Caribe y Pacífico. Se realizan además talleres de 
luthería y elaboración de instrumentos. 

Es posible establecer una caracterización del contexto cultural del 
municipio a partir de sus fiestas, festividades, celebraciones y eventos, 
como se muestra en la tabla 11.
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La necesidad y problemática identificada por los agentes y actores 
culturales del municipio respecto a esta área es la falta de competitividad 
en los desfiles y eventos regionales y nacionales.

Artes y oficios

El municipio no cuenta con línea base ni escenarios que propendan al 
rescate y la visibilización de saberes, artes y oficios tradicionales, direc-
cionados al fomento y apropiación del patrimonio cultural, así como al 
fortalecimiento de las expresiones y prácticas culturales, artísticas y pa-
trimoniales provenientes de la actividad artesanal, que puedan articularse 
con las dinámicas de emprendimiento cultural en el municipio. 

A la fecha, la entidad que ha asumido procesos de formación asocia-
dos a esta área ha sido El Centro de Atención Social Laura Pinzón, adscrito 
a la Secretaría de Educación del municipio, que ofrece cursos ampliados 
en alianza con el sena: culinaria, costura, pintura, manualidades y sistemas. 
Los artesanos no cuentan con representación en el Consejo Municipal de 
Cultura. La necesidad y problemática identificada por los agentes y actores 
culturales del municipio respecto a esta área es la falta de capacitación para 
los orientadores y talleristas en el área artesanal.

	u Análisis diagnóstico por factores

Infraestructura y equipamientos

Los espacios físicos destinados para los procesos y actividades de carácter 
cultural son muy limitados, puesto que en las instalaciones de la Casa de  
la Cultura operan diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal, como la  
Unidad de Turismo, la Oficina de Prensa, la Secretaría de Educación, la Ins-
pección de Policía y su Sala de Audiencias, el punto Vive Digital (adscrito a 
Planeación Municipal) y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agro-
pecuaria. Así, para los procesos culturales únicamente se cuenta con dos sa-
lones destinados a los talleres de música y artes plásticas, respectivamente, 
y tres oficinas desde donde funciona administrativamente la Corporación. 

Igualmente, los espacios con los que se cuenta tanto en la Casa de 
la Cultura como en el Teatro Municipal no cumplen satisfactoriamente 
con los requerimientos respecto al espacio y las condiciones técnicas para 
ofrecer procesos de formación con un nivel de calidad y cobertura mayor. 
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Tampoco se cuenta con los recursos ni la dotación suficiente para ofertar y 
ejecutar los procesos de formación que requiere la población, tanto los que 
tradicionalmente se han ofertado como los que podrían ampliarse desde 
otras áreas de interés que competen al ámbito cultural, como cinematogra-
fía, artes y oficios, artes literarias, entre otros. 

Como el mayor aportante de recursos ha sido la Alcaldía, desde allí se 
ha tomado la potestad sobre la contratación y la disposición de los espacios 
físicos de la Corporación Casa de la Cultura. Como resultado, histórica-
mente en las instalaciones de la Casa de la Cultura se han dispuesto dife-
rentes instancias y dependencias del orden municipal, como han sido la 
funeraria municipal (de 2010 a 2014), la sala de audiencia de los juzgados 
y los archivos de las unidades de Desarrollo Social y Salud, además de las 
que actualmente aquí operan. 

Asimismo, la Casa de la Cultura albergó el archivo de la Notaría, que 
actualmente está bajo su custodia y forma parte fundamental del archivo 
histórico del municipio (de 1864 a 1998). Este se encuentra en estado de 
conservación con el fin de ser digitalizado e incorporado al archivo nacio-
nal, un proceso liderado desde la Oficina de Patrimonio de la Casa de la 
Cultura. Este es un aspecto preocupante porque la Corporación no tiene 
autonomía respecto a la utilización de sus propios espacios. 

Una de las principales apuestas en las cuales se ha enfocado la admi-
nistración actual de la Casa de la Cultura es en el proyecto de reconstruc-
ción de la Casa Consistorial de Villamaría. Espera que se convierta en un 
Centro Cultural del Municipio en el que converjan todas las artes y ma-
nifestaciones culturales que permitan ampliar los procesos de formación, 
promoción, divulgación y disfrute de la cultura en el municipio. A este 
proyecto se le está dando viabilidad a través de los recursos de regalías y se 
espera operar bajo la figura de comodato: la Casa Consistorial se entregaría 
en esta figura a la Corporación, y la Casa de la Cultura se entregaría en 
Comodato a la Alcaldía por cincuenta años. 

Adicionalmente, se evidencia que el deterioro de los equipamientos cul-
turales del municipio y la falta de infraestructura y adecuación de los equi-
pamientos culturales ha provocado desmotivación de los actores culturales.

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y acto-
res culturales del municipio respecto a este factor son:

a. Falta de dotación, mantenimiento e implementación de espacios 
en el área de artes plásticas.
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b. No existe una biblioteca pública que llene las expectativas de la 
comunidad.

c. Falta de infraestructura óptima para las bibliotecas: sala virtual, 
sala de lectura, mobiliario, dotación, servicio de hemeroteca y do-
cumental.

d. Faltan políticas e infraestructura institucional para el desarrollo de 
bibliotecas públicas y literatura.

e. Infraestructura, muebles, equipos deficientes.

f. Se adolece de instrumentos para adelantar estrategias.

g. Pocos recursos audiovisuales.

h. Carencia de dotación.

i. Carencia total de escenarios adecuados para la práctica, creación y 
presentación de montajes coreográficos.

Producción artística y actividades culturales

La producción artística y las actividades culturales del municipio derivan 
principalmente de las áreas de música, artes plásticas, y fiestas, festivida-
des, celebraciones y eventos. Los procesos con mayor visibilidad tanto a 
nivel local como regional son los de la Banda Sinfónica y la Feria Nacional 
de la Horticultura. No se evidencia una dinámica consolidada de circula-
ción ni promoción de la producción que se genera incluso a nivel local. 

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y acto-
res culturales del municipio respecto a este factor son:

a. Carencia de motivación y entrega.

b. Ausencia generalizada de expresiones en artes plásticas, contem-
poráneas y cinematografía.

c. Poco desarrollo de las expresiones culturales.

d. Carencia de sensibilización cultural por parte de la comunidad.

Instituciones espacios de participación

Otro de los principales componentes de análisis del sector cultural en el 
municipio obedece a la conformación y operación de los escenarios de 
participación considerados en el Sistema Nacional de Cultura, particu-
larmente los Consejos Municipales de Cultura. El Consejo de Cultura de 
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Villamaría se creó mediante el Acuerdo 015 del 10 de junio de 1998, y 
actualmente opera mediante el Acuerdo 101 del 4 de septiembre de 2017, 
el cual dicta las disposiciones de su composición, objetivos y funciones y 
deroga todos los anteriores. 

Sin embargo, se presentan algunas dificultades relacionadas con la 
participación efectiva de los consejeros y el conocimiento de los objetivos 
y roles que tienen dentro de esta instancia, así como frente a la participa-
ción efectiva en la formulación de los componentes del plan de desarrollo. 
Actualmente, y según acto administrativo, el Consejo cuenta con represen-
tación de la Alcaldía, la Corporación Casa de la Cultura y los sectores de 
literatura, música, discapacitados, organizaciones cívicas y comunitarias, 
medios de comunicación, ong culturales, teatro y circo, artes plásticas y 
visuales, danza, comunas, corregimientos y barrios, bibliotecas, jóvenes, 
sectores productivos y personeros estudiantiles. Carece de la participación 
de los sectores de indígenas, patrimonio, afrocolombianos, educación, ar-
tesanos y población lgbti.

El Consejo de Cultura posee reglamento interno aprobado con el Decreto 
101 de septiembre de 2017 y plan de trabajo compuesto por 3 objetivos: 
1. Diseño y organización de eventos y actividades culturales. 2. Sociali-
zación de la oferta cultural a nivel nacional, departamental y municipal.  
3. Seguimiento y apoyo en la realización del componente cultural del plan 
de desarrollo. (sifo, 2018, p. 14) 

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y acto-
res culturales del municipio respecto a este factor son: 

a. Falta del buen funcionamiento del Consejo Municipal de Cultura.

b. Carencia de compromiso por parte de la comunidad.

Procesos de gestión e intervención municipal

No se han cumplido todas las metas respecto al Plan de Desarrollo o sus 
resultados no corresponden a los allí planteados. Las necesidades y pro-
blemáticas identificadas por los agentes y actores culturales del municipio 
respecto a este factor son:

a. Articulación incipiente entre las políticas culturales y ejecución 
presupuestal desde lo comunitario, municipal, departamental y 
nacional.

b. No hay continuidad en los proyectos.
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c. No existe un Plan de Desarrollo Cultural en el municipio.

d. Falta de competencias institucionales, gubernamentales y sociales 
(competitividad).

e. Se adolece de instrumentos para adelantar estrategias.

f. Falta de reconocimiento y apoyo de la Administración Municipal.

g. Falta de gestión.

h. Indiferencia o desinterés de los entes gubernamentales para garan-
tizar la continuidad del proceso.

i. Falta de sentido de pertenencia de los dirigentes y administracio-
nes para el desarrollo de una política seria para el municipio.

j. Falta de comunicación, motivación, estímulo, liderazgo, sentido 
de pertenencia, apoyo económico, locaciones adecuadas.

Industrias culturales y emprendimiento

Actualmente, los agentes y actores culturales del municipio no identifican 
necesidades y problemáticas respecto a estos factores. 

Comunicación

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y actores cul-
turales del municipio respecto a este factor son:

a. Desconocimiento de las tic en la creación de espacios para la difu-
sión de las actividades culturales.

b. Insuficiente desarrollo de los medios audiovisuales existentes.

Redes y asociaciones

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y actores cul-
turales del municipio respecto a este factor son:

a. Desarticulación entre los actores.

b. Ausencia de redes urbanas y rurales, municipales y departamen-
tales.

c. No se conservan nuestros gestores culturales.
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Poblaciones y grupos de interés

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y actores cul-
turales del municipio respecto a este factor son: 

a. Poca cobertura a nivel rural. 

b. No se generan procesos de extensión cultural hacia el centro po-
blado y sector rural disperso del municipio.

Fuentes de financiación

Respecto al aspecto de financiación, la actividad cultural del municipio se 
lleva a cabo con recursos de orden nacional, departamental y municipal pro-
venientes de diferentes fuentes, tales como la Estampilla Procultura, el Siste-
ma General de Participaciones, el Impuesto Nacional al Consumo, el Fondo 
Nacional del Turismo y el sector privado. Sin embargo, a la fecha no se 
ha contado con recursos provenientes de otras fuentes como cooperación, 
programas de concertación, estímulos u otros del Ministerio de Cultura, ni 
otros como regalías o recursos de otros ministerios.

No obstante, se han venido gestionando a través de diferentes ini-
ciativas y proyectos como el Festival de Música Colombiana Campo Elías 
Vargas Duque y el proyecto Zoom-Sueños, elaborado en conjunto con la 
Secretaría de Gestión Social, y los proyectos “Escuela de arte para la pobla-
ción con capacidades especiales” y “Reconstrucción de la Casa Consisto-
rial, considerada como bien de interés cultural”; este último próximamente 
recibirá recursos de regalías para su ejecución. 

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y acto-
res culturales del municipio respecto a este factor son:

a. Falta de promoción y apoyo.

b. Ausencia de recursos económicos por parte del Estado y entidades 
privadas.

c. Insuficiencia en recursos por parte del Ministerio de Cultura o 
entidades competentes.

Procesos de formación

Como lo evidencian las fichas territoriales, en cuanto a procesos de formación 
artística, la instancia municipal de cultura cuenta con un amplio portafolio 
de servicios, que van desde la música: banda sinfónica, música tradicional 
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(cuerdas típicas), música colombiana y banda marcial, hasta talleres de pro-
moción y protección del paisaje cultural cafetero y arquitectura histórica, 
pasando por las artes plásticas (dibujo y pintura), y talleres de promoción de 
la lectura y la escritura liderados por la Biblioteca Pública Municipal. 

Adicionalmente, con la restauración del Teatro Municipal 19 de Oc-
tubre, todos los jueves se desarrollan eventos y veladas culturales que pro-
mueven la circulación artística y el reconocimiento de actores culturales. El 
primer domingo de cada mes se realiza el programa “Domingos de Antaño”, 
que tiene como objetivo socializar muestras de procesos liderados por la 
Casa de la Cultura, como la exhibición del museo fotográfico restaurado y 
digitalizado en el 2018. Igualmente, la entidad territorial adecuó la antigua 
Institución Educativa Noruega para instalar el Programa de Responsabili-
dad Social “Cultivarte”, cuyo objetivo es promover y fomentar habilidades 
artísticas, culturales y sociales en niños y jóvenes de los 7 a los 17 años de 
edad, a fin de fortalecer así la infraestructura cultural del municipio. 

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y acto-
res culturales del municipio respecto a este factor son:

a. Falta de espacios de formación y promoción.

b. Falta de una buena formación integral.

Procesos identitarios

Actualmente, el municipio no cuenta con mecanismos de identificación, 
protección y promoción de sus símbolos e imaginarios, ni logran iden-
tificarse procesos de fortalecimiento de la identidad y memoria cultural 
municipal que rescaten los valores autóctonos y tradicionales. Tampoco se 
cuenta con estrategias orientadas a la divulgación y aplicación de los dere-
chos culturales de la población, ni al respeto por las diferencias culturales 
que existen en el municipio.

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y acto-
res culturales del municipio respecto a este factor son: 

a. Inexistencia de una política cultural municipal que proteja la cul-
tura autóctona y la inculque en las nuevas generaciones.

b. Pérdida de identidad cultural del municipio
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Recursos humanos, técnicos y financieros

El equipo de trabajo con el que cuenta la Corporación Casa de la Cultura, 
o personal de apoyo, está constituido por el gerente (nombrado por la 
junta directiva y el alcalde municipal) y contratistas que se desempeñan 
como auxiliares administrativos, gestor de proyectos culturales, monitores 
de áreas artísticas, bibliotecario y apoyo logístico; el primero, vinculado 
como funcionario público de libre nombramiento y remoción, y los demás 
bajo la modalidad de prestación de servicios. 

Las necesidades y problemáticas identificadas por los agentes y acto-
res culturales del municipio respecto a este factor son:

a. Falta de continuidad en la contratación.

b. Falta de desarrollo, financiación y planificación de actividades 
culturales que permitan la ejecución de los diferentes programas 
artísticos.

c. Falta de recursos económicos.

d. Falta de recursos para apoyar la adquisición de instrumentos y 
talleristas.

e. No hay recursos para el desarrollo de las actividades musicales.

f. Falta de apoyo económico y técnico por parte del gobierno depar-
tamental y nacional en lo relacionado con investigación, escuelas 
de formación y proyección.

g. No existe apoyo económico para las escuelas de formación.

h. Nos falta apoyo económico y fortalecimiento en el área de la inves-
tigación de la danza y el teatro.

i. Nos falta apoyo económico y fortalecimiento en el área de la inves-
tigación de la danza.

j. Falta de aprovechamiento del talento humano.

k. Ausencia de personal de planta.
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u Posicionamiento de la cultura en el municipio 

Visión 

Para el 2030, Villamaría será eje de liderazgo y desarrollo cultu-
ral en el contexto departamental, regional y nacional, generando 
dinámicas de gestión cultural que propendan a un gran sentido 
de pertenencia, compromiso e identidad a partir de la generación 
y el fortalecimiento de programas, proyectos e iniciativas cultu-
rales, contando con un alto grado de participación comunitaria 
que permitirá una excelente calidad de vida para los habitantes 
del municipio, optimizando los niveles de convivencia para la 
población, articulados con los planes de desarrollo municipal, 
departamental y nacional.

Misión

El municipio de Villamaría desarrolla, de manera permanente, di-
námica y proactiva, procesos de gestión cultural que posibilitan el 
diseño, ejecución, control y evaluación de planes, programas y pro-
yectos culturales en instituciones, organizaciones y comunidades 
del municipio; fortalece los procesos democráticos desde la sensi-
bilidad, la creatividad, la participación, la investigación, el respeto 
por la identidad, la formación artística y la producción cultural.
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Cuenta con un talento humano idóneo, y con la tecnología adecuada 
proporciona un desarrollo integral con equidad, compromiso y responsabili-
dad social, pilares de una nueva ciudadanía participativa consciente e informa-
da de su realidad y de su entorno, con una mirada amplia, universal y crítica.

Objetivo general

Fomentar los procesos de intervención cultural municipal, desde los co-
nocimientos, procedimientos y técnicas de la gestión cultural, planeados y 
contextuales con la realidad cultural municipal, para fortalecer y promover 
la democracia cultural, plural y participativa y el reconocimiento de los 
valores y manifestaciones culturales presentes en el municipio.

	u Marco normativo 

Es el conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y 
sistemas que establecen la forma en que debe desarrollarse la política, para 
alcanzar los objetivos propuestos. Se cita el marco normativo más repre-
sentativo en la materia tratada.

Constitución Política de Colombia 1991

Título I. De los principios fundamentales

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, pro-
mover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y de-
más derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares.

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de 
la Nación colombiana.
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Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación.

Título II. De los derechos, las garantías y los deberes

Capítulo 1. De los derechos fundamentales

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos de-
rechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política 
o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condi-
ción económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Capítulo 2. De los derechos sociales, económicos y culturales 

Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y 
mediante las formalidades que establezca la ley.

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a 
la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por me-
dio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística 
y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 
nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionali-
dad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven 
en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y 
la difusión de los valores culturales de la Nación.

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son li-
bres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las 
ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas 
e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las 
demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas 
e instituciones que ejerzan estas actividades.

Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección 
del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que con-
forman la identidad nacional pertenecen a la Nación y son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para 
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readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamenta-
rá los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados 
en territorios de riqueza arqueológica.

Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997)

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos con-
cordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio 
cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cul-
tura y se trasladan algunas dependencias. 

Título I. Principios fundamentales y definiciones 

Artículo 1. De los principios fundamentales y definiciones de esta ley

1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, inte-
lectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que com-
prende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, 
sistemas de valores, tradiciones y creencias.

2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la na-
cionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, 
como proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. 
Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la 
cultura colombianas.

3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades 
culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y 
variedad cultural de la Nación colombiana.

4. En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido 
ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales.

5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el 
Patrimonio Cultural de la Nación. [...]

8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el 
desarrollo cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo 
tendrá en cuenta el Plan Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los 
recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos 
los efectos legales, el carácter de gasto público social.

9. El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la 
interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia son valores culturales funda-
mentales y base esencial de una cultura de paz.
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10. El Estado garantizará la libre investigación y fomentará el talento inves-
tigativo dentro de los parámetros de calidad, rigor y coherencia académica.

11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraes-
tructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos 
a la misma.

12. El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura 
universal.

13. El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al 
creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizará el acceso 
de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en 
igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas 
limitadas física, sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la 
juventud y los sectores sociales más necesitados.

Artículo 2. Del papel del Estado en relación con la cultura. Las funcio-
nes y los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en con-
formidad con lo dispuesto en el artículo anterior, teniendo en cuenta que el 
objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación 
del patrimonio cultural de la nación y el apoyo y el estímulo a las personas, 
comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones 
artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional.

Título II. Patrimonio cultural de la nación 

Abordado desde todas las dimensiones plasmadas a partir del artículo 4 y 
hasta el artículo 16. 

Título III. Del fomento y los estímulos a la creación, a la investigación 
y a la actividad artística y cultural

Artículo 17. Del fomento. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y 
las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las 
demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, 
el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del 
pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica.

Artículo 18. De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cul-
tura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promo-
cionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el 
fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, 
entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concur-
sos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos de-
dicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de 
divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas 
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sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el 
campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la 
investigación a nivel individual y colectiva en cada una de las siguientes 
expresiones culturales:

a) Artes plásticas.

b) Artes musicales.

c) Artes escénicas.

d) Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, 
la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comu-
nidades del país.

e) Artes audiovisuales.

f) Artes literarias.

g) Museos (museología y museografía).

h) Historia.

i) Antropología.

j) Filosofía.

k) Arqueología.

l) Patrimonio.

m) Dramaturgia.

n) Crítica.

ñ) Y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto del 
Ministerio de Cultura.

Artículo 19. Régimen aduanero para el intercambio cultural. Con el 
fin de favorecer el intercambio cultural, señálase como criterios generales, 
a los que debe sujetarse el Gobierno Nacional para la fijación del régimen 
aduanero, la supresión de aranceles del ingreso temporal de bienes cultura-
les o la adopción de medidas que faciliten su entrada al país y la exención 
de impuestos de aduana y nacionalización a bienes de interés cultural que 
sean adquiridos a cualquier título o recuperados por una entidad pública.

Artículo 20. Difusión y promoción. Según el caso, el Ministerio de Cultu-
ra organizará y promoverá sin distingos de ninguna índole la difusión y pro-
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moción nacional de las expresiones culturales de los colombianos, la par-
ticipación en festivales internacionales y otros eventos de carácter cultural.

Así mismo, el Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de 
Comercio Exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, promoverá la 
difusión, promoción y comercialización de las expresiones de los colombia-
nos en el exterior, sin distingos de ninguna índole.

Artículo 22. Infraestructura cultural. El Estado, a través del Ministerio de 
Cultura y las entidades territoriales, definirá y aplicará medidas concretas 
conducentes a estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de es-
pacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales y, en ge-
neral, propiciará la infraestructura que las expresiones culturales requieran.

Se tendrán en cuenta en los proyectos de infraestructura cultural la elimi-
nación de barreras arquitectónicas que impidan la libre circulación de los 
discapacitados físicos y el fácil acceso de la infancia y la tercera edad.

Artículo 25. Recursos de Ley 60 de 1993 para actividades culturales. 
Los municipios asignarán a las actividades culturales, prioritariamente ca-
sas de la cultura y bibliotecas públicas, al menos un dos por ciento (2 %), de 
los recursos regulados en el artículo 22 numeral 4.o, de la Ley 60 de 1993.

Artículo 26. De los convenios. El Ministerio de Cultura orientará y apoya-
rá a las gobernaciones, las alcaldías municipales y distritales y a los cabildos 
indígenas en la realización de convenios con instituciones culturales sin 
ánimo de lucro que fomenten el arte y la cultura, con el objeto de resca-
tar, defender y promover el talento nacional, democratizar el acceso de las 
personas a los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura y el arte con 
énfasis en el público infantil y juvenil, tercera edad y discapacitados físicos, 
psíquicos y sensoriales; así como consolidará las instituciones culturales y 
contribuirá a profundizar su relación interactuante con la comunidad.

Artículo 27. El creador. Se entiende por creador cualquier persona o gru-
po de personas generadoras de bienes y productos culturales a partir de 
la imaginación, la sensibilidad y la creatividad. Las expresiones creadoras, 
como expresión libre del pensamiento humano, generan identidad, sentido 
de pertenencia y enriquecen la diversidad cultural del país.

Artículo 28. El gestor cultural. Impulsa los procesos culturales al interior 
de las comunidades y organizaciones e instituciones, a través de la parti-
cipación, democratización y descentralización del fomento de la actividad 
cultural. Coordina como actividad permanente las acciones de adminis-
tración, planeación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y 
proyectos de las entidades y organizaciones culturales o de los eventos cul-
turales comunitarios.
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Artículo 29. Formación artística y cultural. El Estado, a través del Mi-
nisterio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará la formación y 
capacitación técnica y cultural, del gestor y el administrador cultural, para 
garantizar la coordinación administrativa y cultural con carácter especiali-
zado. Así mismo, establecerá convenios con universidades y centros cultu-
rales para la misma finalidad.

El Ministerio de Cultura establecerá convenios con universidades públicas 
y privadas para la formación y especialización de los creadores en todas 
las expresiones a que se hace referencia en el artículo 16 de la presente ley.

El Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Educación 
Nacional, promoverá en las universidades estatales, en los términos de la 
Ley 30 de 1992, la creación de programas académicos de nivel superior en 
el campo de las artes, incluyendo la danza-ballet y las demás artes escénicas.

Ley 617 de 2000

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraor-
dinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 
1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentrali-
zación, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.

Ley 1379 de 2010

Por la cual se organiza la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y se dictan 
otras disposiciones.

Ley 797 de 2003

Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pen-
siones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los 
Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.

	u Principios orientadores de la política

a. El ser humano como eje vital del desarrollo cultural y social.

b. La participación como un derecho fundamental.

c. La descentralización que fortalezca a las organizaciones locales 
para que puedan implementar y desarrollar eficazmente la política.

d. La interculturalidad, entendida como el respeto a la diversidad y a 
las relaciones entre culturas.

e. La concertación entre los distintos sectores sociales, que permitan 
acuerdos y convenios interinstitucionales. 
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f. La integración de los sectores culturales y sus diversas expresiones.

g. El rescate, preservación y acceso a los bienes y servicios culturales 
a través del apoyo a la creación, expresión y difusión.

	u Ejes de intervención: áreas y factores institucionales

Los ejes de intervención se refieren a las grandes preocupaciones o a las 
dimensiones sobre las que va a gravitar la política cultural municipal. Son 
instrumentos que utiliza la administración para desarrollar sus políticas 
culturales (figuras 14 y 15).
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Figura 14. Ejes de intervención: áreas
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Figura 15. Ejes de intervención: factores institucionales

	u Objetivos de la política 

1. Maximizar la utilización de equipamientos e infraestructura cul-
tural del municipio.

2. Diversificar las actividades culturales del municipio.

3. Gestionar ante los diferentes entes públicos y privados el apoyo fi-
nanciero, para los programas y proyectos culturales del municipio.

4. Incrementar la cobertura de beneficiarios de los programas y 
proyectos culturales.
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5. Realizar programas de formación y capacitación de los gestores y 
agentes culturales del municipio.

6. Generar procesos de investigación cultural.

7. Concientizar a la comunidad frente a las iniciativas, proyectos y 
programas culturales.

8. Generar procesos de planeación y administración cultural.

9. Crear espacios de integración y participación colectiva comu-
nitaria.

10. Diseñar un sistema de información cultural.

11. Conformar una red de gestores culturales del municipio. 

12. Establecer estrategias para la continuidad en los procesos culturales.

	u Estrategias

Estrategias por ejes de intervención: áreas

El conjunto coherente de estrategias emanadas de las áreas, con el propó-
sito de desplegar tareas en un determinado factor cultural y artístico para 
producir determinados cambios (tablas 12 a 21).

Tabla 12. Estrategias para el área de artes plásticas

Área Estrategias

Artes plásticas

Mediante la coordinación de las entidades encargadas.

Mediante capacitación adecuada.

Mediante unidad de grupos; por lo tanto, hay conciencia en el arte y en las 
escuelas de formación; mediante recursos económicos de entidades públicas y 
privadas.

Mediante estímulo para los nuevos talentos.

Mediante los implementos necesarios.

Mediante la realización de actividades encaminadas a la divulgación de las 
artes plásticas.

Mediante construcción de políticas colectivamente.

Mediante gestión de recursos.

Mediante presupuesto para la zona rural.
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Área Estrategias

Artes plásticas

Mediante la continuidad en los docentes del área artística.

Mediante procesos formativos desde la edad escolar.

Mediante información de la Administración Municipal respecto a 
convocatorias para la presentación de proyectos.

Mediante procesos de divulgación de las artes plásticas.

Generar proyectos que permitan a la comunidad participar activamente de los 
mismos.

Mediante procesos de formación adecuados, para lograr identidad, sentidos de 
pertenencia y motivación.

Tabla 13. Estrategias para el área de artes escénicas

Área Estrategias

Artes escénicas

Mediante la realización de programas de promoción, difusión y capacitación en 
el medio.

Mediante la asignación de recursos adecuados para el sector.

Mediante el apoyo a las escuelas de formación artística.

Mediante la inclusión del área de teatro en el plan de desarrollo.

Mediante espacios adecuados para fomentar el teatro.

Mediante disponibilidad de tiempo en el horario de clase para ensayos teatrales.

Mediante la continuidad en los procesos.

Mediante capacitación en títeres, saqueros, manejo de luces y puestas en escena.

Mediante infraestructura y dotación para el desarrollo de actividades.

Mediante políticas definidas en el área.

Mediante la creación de entidades de carácter artístico.

Mediante líneas de acción para la formación de áreas escénicas.

Mediante generación de procesos de liderazgo.

Tabla 14. Estrategias para el área de música

Área Estrategias

Música

Articulación e institucionalización de los proyectos musicales.

Creación de una Escuela Musical.

Remuneración apropiada para los capacitadores.

Llevar a cabo procesos de planeación que permitan desarrollar programas a 
largo plazo.

Disponibilidad de recursos.

Mediante voluntad política.

Mediante políticas públicas a nivel cultural.

Mediante el fortalecimiento y articulación del Consejo Municipal de Cultura 
con los planes y proyectos municipales.
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Área Estrategias

Música

Mediante la continuidad de los procesos.

En cuanto a la conservación de los instrumentos, es importante la reparación 
periódicamente.

Dotación de accesorios que complementan el buen desarrollo del grupo 
(afinador, metrónomo, etc.).

Generar espacios adecuados para las prácticas de los grupos musicales.

Contratar a docentes en cada institución para capacitar a los estudiantes.

Contratar a personas especializadas que fortalezcan la parte técnica de cada 
instrumentista, y periódicamente renovar instrumentos para las instituciones 
educativas y grupos musicales.

Tabla 15. Estrategias para el área de danza

Área Estrategias

Danza

Es necesario mayor compromiso por parte de los dirigentes gubernamentales.

Se necesita apoyo de entidades gubernamentales y privadas.

Cambios administrativos positivos en el área cultural mediante aumento 
presupuestal, compromiso e inversión de entidades nacionales y 
departamentales.

Generación de convenios interinstitucionales.

Generación de conciencia de los administradores públicos de la trascendencia 
de los proyectos culturales.

Incentivar a las instituciones educativas para los jóvenes que participan en los 
procesos culturales.

Realizar investigaciones de la historia y música de cada danza.

Adecuar una planta física para enseñar.

Disponer de vestuario adecuado.

Mediante excelente capacitación.

Mediante la generación de espacios de participación.

Mediante una buena planeación.

Mediante la contratación de buenos instructores.

Mediante la realización de encuentros intermunicipales y departamentales.

Mediante espacios adecuados para la realización de las prácticas.
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Tabla 16. Estrategias para el área de literatura

Área Estrategias

Literatura

Diseñar programas que divulguen a la comunidad conocimiento sobre los 
diferentes espacios que brinda la literatura, que ayuden a la disminución del 
analfabetismo.

Mediante recursos asignados al área literaria.

Mediante formadores literarios y el compromiso de los mismos en la 
búsqueda de talentos.

Mediante voluntad política de gobernantes frente a procesos literarios.

Mediante actividades y eventos en el municipio a nivel literario.

Mediante investigación seria en el área de literatura.

Mediante el apoyo a los nuevos talentos literarios.

Mediante el diseño, desarrollo y difusión de programas que motiven y 
generen interés en la comunidad.

Tabla 17. Estrategias en el área de patrimonio y museos

Área Estrategias

Patrimonio y 

museos

Es necesario llevar a cabo un trabajo conjunto entre las instituciones 
culturales del municipio.

Comprometer a los entes gubernamentales para que apoyen los procesos 
culturales que se realicen, mediante organización administrativa pública 
o privada adecuada, y mediante presencia administrativa en el proceso de 
inventario del patrimonio cultural material e inmaterial del municipio.

Mediante la elaboración de proyectos en bien del patrimonio articulados al 
Plan de Desarrollo Municipal, para que tenga como prioridad a las políticas 
encaminadas a la conservación del patrimonio cultural.

Es importante adelantar procesos de investigación, planeación, formación y 
capacitación para la comunidad en el ámbito del patrimonio cultural.

Es importante dar cumplimiento a los programas y normas establecidas, y 
respetar la normatividad especial, como es el caso de los pueblos indígenas.

Es importante conocer y aplicar las normas que protegen al patrimonio, 
mediante la contratación de personal idóneo que asesore y divulgue el 
patrimonio, como los Grupos Vigías del Patrimonio.

En cuanto a la comunidad, es necesario realizar procesos de sensibilización 
en cultura ciudadana y en patrimonio cultural, para que la comunidad 
conozca la importancia de conservar, difundir y promover el patrimonio 
cultural.

Es necesario contar con suficientes recursos para el logro de los objetivos 
propuestos y propiciar procesos de participación comunitaria conducentes a 
la generación de compromiso, interés y sentido de pertenencia en cuanto al 
ámbito cultural por parte de los habitantes del municipio.
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Tabla 18. Estrategias para el área de bibliotecas

Área Estrategias

Bibliotecas

Mediante la asignación de recursos económicos.

Una excelente promoción de programas que incentivan a la comunidad al 
acercamiento a la biblioteca.

Planes de proyección de la biblioteca al área rural.

Trabajo conjunto de la biblioteca con la Administración Municipal, mediante 
compromiso de gobernantes departamentales, nacionales y municipales.

Mediante el acompañamiento del bibliotecario a los estudiantes para la 
realización de sus consultas; mediante la tecnología como complemento de los 
libros.

Mediante una buena sistematización de los libros.

Mediante una planta física excelente.

Mediante una red entre bibliotecas.

Mediante el compromiso con directivos y docentes.

Mediante la implementación de estrategias de animación y promoción de la 
lectura.

Mediante la capacitación a docentes para fomentar la lectura.

Mediante la actualización de colecciones.

Mediante la dotación de libros adecuados que permitan motivar la lectura en las 
diferentes edades.

Tabla 19. Estrategias para el área de cinematografía

Área Estrategias

Cinematografía

El fortalecimiento de esta área se logrará mediante la presencia de equipos y 
materiales para el desarrollo de las artes visuales.

Mediante promoción por parte de los entes educativos.

Mediante espacios de formación para el conocimiento del cine.

Mediante la masificación, estudio y aplicación de las nuevas tecnologías.

Mediante una agenda de conectividad que permita retroalimentar los procesos.

Es necesaria la implementación de un programa de apoyo permanente a los 
talleres de cine y cine clubes.

Realizar capacitaciones en arte cinematográfico y sensibilización.

Crear escenarios aptos para la difusión y realización de proyectos audiovisuales.

Contratar a personal idóneo que fortalezca esta área.

Dotación de recursos económicos suficientes y escenarios adecuados, y diseñar 
procesos de planeación y programación.

Se requiere dotación de materiales y aumento en el presupuesto.

Generar investigaciones para conocer el origen de las raíces culturales del 
municipio.

Se requiere voluntad política en el campo cultural.
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Tabla 20. Estrategias para el área de fiestas, festividades, celebraciones y eventos

Área Estrategias

Fiestas, festividades, 

celebraciones y eventos

Desde esta área se propenderá al fortalecimiento de los 
procesos identitarios y escenarios de encuentro de la 
comunidad, bajo su dimensionamiento como puntos de 
encuentro para la convivencia y reconocimiento de los valores 
culturales del municipio.

Deberán optar por la articulación directa con todas las áreas de 
referencia de la política, especialmente patrimonio y museos, 
y artes y oficios, así como a sus factores, prevaleciendo 
procesos identitarios, poblaciones y grupos de interés, y el 
emprendimiento y las industrias culturales como plataforma 
de circulación y activación de la cadena de valor del sector 
cultural del municipio.

Tabla 21. Estrategias para el área de artes y oficios

Área Estrategias

Artes y oficios

Se debe propender al rescate y visibilización, promoción 
y difusión de saberes, artes y oficios, mediante procesos 
de acompañamiento y formación direccionados al 
fortalecimiento de las expresiones y prácticas culturales, 
artísticas y patrimoniales del sector artesanal del municipio, 
teniendo en cuenta componentes como: investigación, 
formación, circulación y apropiación, partiendo del 
levantamiento de línea base del sector en el municipio. 

Se promoverán las prácticas asociadas a esta área a través 
del desarrollo de procesos articulados a los factores de 
emprendimiento e industrias culturales, así como a la 
activación de los procesos de producción y circulación 
de manera conjunta con el área de fiestas, festividades, 
celebraciones y eventos. 

Estrategias por ejes de intervención: factores 

Es el conjunto coherente de estrategias emanadas de los factores deter-
minados en la matriz de inventario, con el propósito de desplegar tareas 
en una determinada área cultural y artística, con el propósito de producir 
determinados cambios (tablas 22 a 34).
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Tabla 22. Estrategias para el factor de infraestructura y equipamientos

Factor Estrategias

Infraestructura y 

equipamientos

Mantenimiento y ampliación de la infraestructura cultural del 
municipio.

Manutención y consecución de equipos, muebles y enseres para el 
desarrollo de procesos culturales.

Gestionar ante instituciones públicas y privadas el apoyo para 
mantener y mejorar el equipamiento cultural del municipio.

Apropiación de los espacios públicos para el desarrollo de procesos 
culturales.

Realizar inventario y valoración de la infraestructura y equipamiento 
cultural del municipio.

Tabla 23. Estrategias para el factor de producción artística y prácticas culturales

Estrategias por ejes de intervención: factores

Factor Estrategias

Producción artística y 

prácticas culturales

Fomentar la producción artística desde las áreas privilegiadas en 
el marco de las políticas y las demás áreas en las que se identifique 
potencial en el municipio.

Reconocer y divulgar las prácticas culturales desarrolladas en el 
territorio.

Diseñar líneas programáticas y ampliar la oferta cultural y 
programación en el municipio desde las diferentes artes y prácticas 
culturales.

Generar incentivos para la creación de contenidos y promoción de las 
manifestaciones culturales en el municipio.

Tabla 24. Estrategias institucionales para el factor de espacios de participación

Factor Estrategias

Instituciones (espacios 

de participación)

Generar espacios de concertación cultural en el municipio.

Propiciar mecanismos de representación comunitaria frente a la toma 
de decisiones desde el desarrollo de procesos culturales.

Despertar un interés comunitario frente a la problemática cultural del 
municipio.

Generar alternativas de solución desde la problemática cultural.
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Tabla 25. Estrategias para el factor de procesos de gestión e intervención municipal

Factor Estrategias

Procesos de gestión 

e intervención 

municipal

Convocar a instituciones, agentes y comunidad en general en el diseño, 
ejecución, evaluación, control y comunicación de planes, programas y 
proyectos culturales.

Ofrecer y fortalecer servicios de asesoría y consultoría cultural a nivel 
departamental y nacional.

Implementar un sistema de administración cultural municipal: 
infraestructura, estructura organizacional (manual de funciones), recurso 
humano, financiero y logístico.

Diseñar un sistema municipal de cultura.

Crear un banco de proyectos culturales.

Elevar los niveles de eficiencia y eficacia administrativa.

Crear e implementar un sistema de cogestión cultural.

Descentralizar los procesos administrativos culturales y ampliar cobertura.

Elaborar un plan de seguimiento al desarrollo de los procesos culturales.

Diseño, aprobación, aplicación e implementación del manual de 
procedimientos y funciones.

Aplicar un sistema de gestión de calidad que acredite y certifique los 
procesos culturales.

Diseñar e implementar un modelo de gerencia solidaria en el área cultural.

Tabla 26. Estrategias para el factor de industrias culturales

Factor Estrategias

Industrias 

culturales

Realizar procesos de reconocimiento y levantamiento de línea base de las 
industrias culturales en el municipio y su posicionamiento a nivel regional.

Generar procesos de formación en torno a la cadena de valor.

Fomentar los procesos de creación y participación, para la activación de la 
cadena de valor de cada una de las áreas tratadas en esta política.

Fortalecer la cadena de valor de la industria musical en el municipio.

Tabla 27. Estrategias para el factor de emprendimiento

Factor Estrategias

Emprendimiento

Generar procesos de formación en torno a los procesos de formulación y 
ejecución de proyectos y planes de negocio de orden cultural.

Conformar unidades de acompañamiento para el desarrollo de 
emprendimientos culturales en el municipio en alianza con otras 
instituciones, entidades y dependencias a nivel municipal, regional, 
nacional e internacional.

Fortalecimiento de la economía local a través de la incubación y el 
acompañamiento a las iniciativas culturales.



149Villamaría 2030: política cultural estratégica

Tabla 28. Estrategias para el factor de comunicación

Factor Estrategias

Comunicación

Crear una base de datos de agentes e instituciones culturales del 
municipio.

Articular la información cultural municipal a los sistemas de información 
departamental (cedic) y nacionales (sinic).

Generar espacios en la parrilla de programación de los medios de 
comunicación municipal (radio, televisión e impresos).

Conformar un grupo de trabajo en producción, difusión audiovisual y 
periodismo cultural municipal.

Realizar intercambios culturales.

Conformación del observatorio cultural.

Tabla 29. Estrategias para el factor de redes y asociaciones

Factor Estrategias

Redes y asociaciones

Creación de la Red Municipal de Gestores Culturales. 

Fortalecimiento de los procesos e iniciativas existentes de agremiación y 
asociación por subsectores.

Tabla 30. Estrategias para el factor de poblaciones y grupos de interés

Factor Estrategias

Poblaciones y grupos 

de interés

Reconocer y garantizar, desde todas las áreas y factores de esta 
política, el reconocimiento y garantía de los derechos culturales de las 
poblaciones, tales como afrocolombianas, pueblos indígenas y población 
con discapacidad; y grupos de interés conformados por comunidades 
víctimas, campesinas, jóvenes en situación de riesgo, primera infancia 
afro e indígena, desmovilizados, desplazados. 

Fomentar el diálogo cultural a nivel local.

Diseñar programas y proyectos que apunten a la inclusión y atención de 
las poblaciones y grupos de interés. 

Respecto a los grupos indígenas, es necesario diseñar políticas que 
consoliden culturalmente los resguardos; incluir políticas que fortalezcan 
la cultura afro e indígena; aplicar la Ley 715 de 2001; realizar consultas 
permanentes de la problemática cultural indígena por parte de las 
instituciones gubernamentales.
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Tabla 31. Estrategias para el factor de fuentes de financiación

Factor Estrategias

Fuentes de 

financiación

Fortalecer el mecenazgo cultural del municipio.

Crear un fondo con aporte de entidades privadas y públicas para el 
mantenimiento y mejoramiento de infraestructura y financiación de los 
proyectos, programas e iniciativas culturales del municipio.

Generar procesos de autosostenibilidad financiera de programas y proyectos 
culturales del municipio.

Crear y fortalecer programas de emprendimiento cultural a nivel municipal.

Aumentar el porcentaje de inversión presupuestal municipal del rubro de 
cultura.

Participar en convocatorias a partir de proyectos a nivel departamental, 
nacional e internacional.

Diversificar los sistemas de financiación.

Tabla 32. Estrategias para el factor de procesos de formación

Factor Estrategias

Procesos de 

formación

Realizar cursos, talleres y seminarios a representantes de los diferentes 
sectores culturales.

Establecer convenios con universidades, centros educativos a nivel 
departamental y nacional.

Desarrollar diferentes procesos de capacitación para el personal que labora 
en las áreas culturales.

Propender a la profesionalización de los agentes culturales del municipio.

Brindar oportunidad a los talentos del municipio a través de la creación de 
semilleros.

Tabla 33. Estrategias para el factor de procesos identitarios

Factor Estrategias

Procesos 

identitarios

Apoyar e incrementar los grupos que trabajen por la identidad y memoria 
cultural municipal, rescatando los valores autóctonos y tradicionales.

Respeto por las diferencias culturales que existen en el municipio.

Propender a la protección, aplicación, promoción y difusión de los derechos 
socioculturales.

Proteger, aplicar, promover y difundir los símbolos municipales.

Realizar eventos donde converjan la multiculturalidad departamental, 
regional y nacional.
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Tabla 34. Estrategias para el área de recursos humanos, técnicos y financieros

Factor Estrategias

Recursos humanos, 

técnicos y financieros

Crear los cargos requeridos para el sector cultural con personal calificado 
e idóneo.

Cualificar el recurso humano a nivel de gestión y administración, 
planeación cultural e ideas emprendedoras.

Crear estímulos y reconocimientos para los agentes y gestores culturales 
que sobresalgan en las diferentes áreas.

Promocionar el recurso humano a nuevos cargos de acuerdo con el perfil 
y desempeño.

	u Ejecución del Plan

Corresponde a la ejecución del Plan de Administración Municipal, a través 
de sus dependencias y entidades descentralizadas, en asocio con el Consejo 
Municipal de Cultura del municipio de Villamaría, las entidades, institu-
ciones y organizaciones culturales locales. Con este fin, se formularán los 
respectivos planes de acción, que guardarán relación con principios, polí-
ticas y estrategias articuladas al concepto de transversalidad.

Evaluación y seguimiento

Una característica fundamental de los procesos de gestión cultural radica 
en asegurar el máximo de confianza de la comunidad, gracias a la res-
ponsabilidad y compromiso social que asume; por lo tanto, se concibe el 
sistema de seguimiento y evaluación como un instrumento y medio que 
asegura la generación de la información útil, oportuna y confiable, que posi- 
bilita saber el desarrollo (proceso) y cumplimiento de los objetivos y 
propósitos planteados. El seguimiento de actividades que posibiliten el 
cumplimiento del objetivo es el foco principal de atención, e igual de im-
portante es el cronograma.

También se deben designar los responsables de la ejecución, segui-
miento y evaluación, de tal manera que se constituya un comité de segui-
miento, cuya composición varía en función de la responsabilidad asignada. 
Es deseable que formen parte del comité de seguimiento representantes 
de la Administración Pública y cultural del municipio (funcionarios mu-
nicipales responsables de la política cultura), agentes, creadores y gestores 
culturales, y representantes de los usuarios. 
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El comité debe compartir una visión común y positiva enmarcada 
en la política cultural, velar por una evaluación continua de las acciones y 
objetivos de la política y sugerir ajustes. Se propone que la Administración 
Municipal diseñe un procedimiento permanente de evaluación y segui-
miento a la política, y cuente con la información requerida para efectuar los 
ajustes pertinentes y preparar el informe consolidado al Consejo Municipal 
de Cultura y del municipio. 

El sistema del seguimiento de la política cultural requiere disponer de 
la información adecuada que, además de permitir la evolución y diagnós-
tico de su estado, facilite la medición del impacto de las distintas acciones 
originadas en la constante actividad de la Administración Municipal. El 
éxito de la ejecución de la política depende en gran medida de la implanta-
ción de un sistema de seguimiento y evaluación permanente, que permita 
a los organismos de control internos y externos registrar sobre la marcha el 
avance o retroceso de los proyectos y los inconvenientes en el cumplimien-
to de las actividades programadas, relacionando el avance y los resultados 
en términos físicos, financieros, de ejecución presupuestal, temporalidad, 
productividad e impacto social y cultural.

	u Proceso de institucionalización de la política 

La formalización y normalización de la presente política se realiza me-
diante la formulación y trámite del acuerdo ante el Concejo Municipal 
de Villamaría. La obligatoriedad de formular la política cultural pro-
viene del Plan de Desarrollo o de un mandato legal, y busca establecer 
una articulación y complementariedad entre los diferentes planes de 
desarrollo a nivel nacional y departamental. La política cultural debe 
dar respuesta a situaciones problemáticas identificadas en el munici-
pio, a través de los diagnósticos sectoriales y en articulación con los 
lineamientos normativos nacionales. Asimismo, deberá tener definido 
un marco legal e institucional, el cual estará explícito y documentado 
en el acuerdo o decreto que la promulgue. 

El Plan de Acción para la Implementación de la Política Cultural de-
berá ser adoptado por resolución dentro de los cuatro meses siguientes a la 
fecha de publicación del decreto o acuerdo de adopción de la política. El 
sector cultura, responsable de formular la política, hará las apropiaciones 
presupuestales necesarias que garanticen su implementación y ejecución.
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El secretario de despacho del sector cultural designará a los funcio-
narios responsables de liderar el respectivo proceso e informará de la dele-
gación de dicho equipo de trabajo, enviando copia del acto administrativo 
a la Secretaría de Planeación. La secretaría responsable de la gestión de la 
política deberá presentar en el respectivo comité el cronograma y plan de 
trabajo para la formulación de la política pública, en función de que sea 
aprobado y viabilizado por las dependencias involucradas, y para generar 
el compromiso que garantice resultados exitosos del proceso.

Una vez las políticas por adoptar queden aprobadas en el Plan de 
Desarrollo Municipal, el proceso de formulación debe iniciar a partir del 
segundo año del gobierno, dado el tiempo requerido para concretar pro-
ductos. En la figura 16 se sintetiza el proceso legal y normativo que deberá 
recorrer la política cultural hasta su fase de ejecución. 
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A continuación, se describe de manera detallada el “cómo se hace” de 
cada uno de los pasos indicados en el proceso anterior:

1. Se deben incluir las políticas públicas que el municipio considera 
pertinentes y necesarias de adoptar de manera formal, lo cual 
se realiza siguiendo el procedimiento metodológico y normativo 
adoptado para la formulación del Plan de Desarrollo.

2. Para realizar el proceso de adopción de la política cultural, se 
debe hacer el siguiente análisis: si existe la política nacional,  
se debe tomar la decisión de adoptarla; si no existe, se debe for-
mular la política municipal, para lo cual se deberá tener en cuen-
ta la ruta metodológica adoptada por el municipio. 

Para el caso de Villamaría, la ruta metodológica determina el proceso 
que se seguirá, dependiendo del avance de construcción de la política, 
cuyas decisiones deben ir encaminadas a realizar los siguientes procesos:

 u Formulación: cuando no existen políticas nacionales formal y ofi-
cialmente adoptadas. 

 u Adaptación: cuando existen políticas nacionales de obligatorio 
cumplimiento por parte de las entidades territoriales, en cuyo 
caso el municipio toma la decisión de adaptar o ajustar sus ac-
ciones al modelo nacional. 

 u Adopción: el proceso de la adopción hace referencia a cómo hacer 
formal la decisión de contar con una política pública, en cuyo 
caso puede ser mediante acuerdo del Concejo o mediante acto 
administrativo firmado por el acalde.

3. Esta etapa incluye la conformación del Comité Intersectorial de 
Apoyo a la Política Pública, en caso de que no exista. Para la con-
formación de este comité, el secretario de despacho responsable 
de la política pública debe delegar una persona que se encargará 
de elaborar el acto administrativo, señalando las dependencias o 
secretarías que deben conformar el Comité.

4. El cronograma y el Plan de Trabajo de la Formulación de la Polí-
tica Pública deben ser socializados por parte de la secretaría res-
ponsable ante el comité estratégico respectivo, en concordancia 
con el decreto vigente. Para el caso de las políticas de carácter 
social, esto se hará ante el comité social.
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5. El Comité Intersectorial de Apoyo a la Política deberá participar y 
validar cada fase del proceso, incluido el diagnóstico situacional. 
Para esto, se debe contratar una entidad de reconocida experien-
cia e idoneidad que haga el acompañamiento técnico (definir la 
estructura del diagnóstico, el tipo de información requerida y las 
fuentes de información, el diseño metodológico para el análisis 
de la información, así como el enfoque investigativo). El aborda-
je de las situaciones más relevantes deberá acompañarse de datos 
estadísticos, los cuales se constituirán en la línea de base para la 
definición de los indicadores con los cuales se hará seguimiento 
y evaluación de la política.

6. Se debe desarrollar un componente de comunicación con el fin 
de convocar el mayor número de actores sociales, para lo cual el 
Comité Intersectorial deberá realizar talleres con los actores de la 
comunidad convocados para la movilización ciudadana, al igual 
que definir los momentos del proceso en los cuales participarán 
los agentes formados, con el fin de: 

       a. Validar diagnósticos 

       b. Formular líneas estratégicas de política

7. La estructura del documento de política pública debe contener 
los siguientes capítulos: Diagnóstico situacional; Fundamento 
conceptual y normativo de la política; Objetivos de la política; 
Ejes estratégicos; Líneas de acción; Responsables, y Sistema de 
Seguimiento y Evaluación.

8. Se debe sistematizar el proceso, según la definición de la metodo-
logía, la conformación del equipo intersectorial y la vinculación 
de la entidad de apoyo. El objetivo de realizar la sistematización 
es registrar de manera ordenada, secuencial, permanente y acu-
mulativa los aspectos más relevantes de todo el desarrollo del Plan 
de Acción establecido para la construcción de la Política Pública. 

9. El documento de política pública consolidado con todos sus 
componentes debe ser validado por la Secretaría de Planeación. 
Esta validación incluye la revisión de la metodología, la forma, la 
redacción y la presentación. Este documento no puede ser envia-
do a la Secretaría Jurídica sin el visto bueno de esta validación.

10. Solicitud escrita de concepto técnico. 
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11. Después de validado el documento de política pública, se pre-
sentará a la Secretaría Jurídica el proyecto de acuerdo de apro-
bación de la política o el borrador de decreto para su respectiva 
revisión y aprobación19.

12. El documento de política pública debe ser entregado a los gru-
pos de interés como el resultado del proceso de formulación, 
adopción o adaptación de la política pública. Este documento 
también debe ser publicado en la página web del municipio.

13. El Plan de Acción Cuatrienal para la implementación de la polí-
tica pública deberá ser adoptado por acto administrativo dentro 
de los cuatro meses siguientes a la fecha de publicación de dicho 
decreto o acuerdo.

19 En el anexo 2 se presenta, a manera de ejemplo, el Acuerdo de Política Cultural asu-
mido por el municipio de Villamaría.
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Conclusiones

En el contexto de la Administración Pública municipal, las polí-
ticas culturales tienen la tarea de proponer soluciones ante situa-
ciones problemáticas manifi estas en el sector cultural; de hecho, 
la política cultural es esa búsqueda, es una posibilidad para la 
consecución del bienestar social. Ese conjunto de objetivos y ac-
ciones concertadas que estructuran la política cultural implican 
no solo a los agentes técnicos y políticos, sino esencialmente a 
las comunidades. 

El diseño de la política cultural municipal participativa abar-
ca dos dimensiones fundamentales: la académica y la contextual. 
La dimensión académica, desde la valoración y el reconocimien-
to de los espacios epistémicos que articulan conocimientos, sa-
beres, técnicas y prácticas en torno a la cultura; desde ámbitos de 
construcción de metodologías interdisciplinarias y participativas 
para la gestión cultural, que superan un recetario instrumental 
o de procedimientos institucionales. Y la dimensión contextual, 
desde la valoración del saber y conocimiento adquiridos en los 
procesos de administración y gestión cultural local desarrollados 
en instituciones de carácter público de manera práctica y empí-
rica; reconocimiento que va más allá de la discursividad política 
sobre las políticas culturales.

La nuevas circunstancias prácticas en las que se desarro-
llan los procesos de gestión cultural municipal, así como las nue-
vas necesidades, intereses y carencias culturales perfeccionan y 
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reconceptualizan la naturaleza y operatividad de las políticas culturales, 
generando nuevos encargos y responsabilidades administrativas y de ges-
tión institucional de la cultura; nuevos roles alcanzan la cultura, un sector  
de gran evolución y trascendencia para la cimentación y el fortalecimiento de  
espacios de convivencia y ciudadanía, aspecto clave en las dinámicas terri-
toriales y el desarrollo socioeconómico.

En estos nuevos escenarios, la política cultural demanda que sus no-
ciones, acciones y proyecciones se ajusten y cohesionen de acuerdo con el 
contexto municipal, que sean operativas desde los medios administrativos 
y de gestión con los que cuenta el municipio. Se requiere, por tanto, de un 
proceso de investigación diagnóstica participativa que posibilite la identifi-
cación de las problemáticas más sentidas en el municipio, y desde las cuales 
se activen los mecanismos de cooperación y convivencia. Es allí donde se 
hace explícita la responsabilidad política, social y ética que asumen agentes, 
gestores culturales, administración pública y comunidad en general.

Toda política cultural se sustenta en el interés social. Su propósito es 
el mejoramiento de las condiciones de vida en general del municipio, me-
diante una administración y gestión cultural pública que emprende tareas 
y acciones bien intencionadas en términos éticos. La formulación de una 
política cultural es el resultado de implementar un enfoque participativo 
en el contexto municipal, acompañado y respaldado de una instituciona-
lidad cultural municipal que, en primer lugar, fortalece los principios de 
democracia, descentralización y autonomía; y, en segundo lugar, acoge un 
enfoque municipal para la formulación y ejecución de la política, desde 
donde emanan las acciones que articulan a los agentes y se imponen frente 
a los desequilibrios territoriales existentes en Colombia a nivel municipal.

La institucionalidad cultural local genera espacios participativos don-
de se comparten energías y experiencias entre el municipio y la sociedad 
civil. Asimismo, es la encargada de elaborar políticas culturales públicas de 
alcance local. La política cultural municipal define las líneas estratégicas 
de intervención a través de los procesos de planeación y ordenamiento del 
territorio; facilita la conexión interinstitucional a favor de su ejecución.

La institucionalidad cultural sienta las bases para la construcción de 
una política que fundamenta y fortalece una amplia y democrática participa-
ción ciudadana. Como lo señala Maldonado (2016), el análisis de las necesi-
dades básicas insatisfechas, que sirven de base para fijar las metas de impacto 
y controles tanto a la ejecución de los recursos como a los resultados, garan-
tiza las competencias de la ciudadanía en el proceso de gestión de la política.
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Un enfoque territorial local y diferencial constituye quizás la clave 
del proceso de diseño de política cultural en el contexto municipal. El 
éxito del proceso de diseño de la política cultural no está en la ejecución 
de lo establecido, ni en una implementación al garete y sin control; está en 
el fortalecimiento de la democracia local, la participación ciudadana, las 
capacidades administrativa y técnica desde una consolidada instituciona-
lidad que busca la satisfacción del interés público (Tuirán y Trejos, 2017). 

La política cultural que aquí se presenta se concibió con la intenciona-
lidad de involucrar al gobierno municipal en su definición, con el objetivo 
de conocer y poner en cuestión los procesos administrativos tradicionales 
que la identifican y sus limitaciones y capacidades que la hacen institu-
cionalidad pública. Desde el convencimiento de la necesaria participación 
de la comunidad y de la Administración Municipal en la formulación de 
la política cultural, se hacen evidentes asuntos y temas que sobrepasan las 
disposiciones políticas, técnicas y de gestión de los poderes locales: los 
compromisos a priori del gobierno local con las esferas superiores de go-
bierno nacional; las inercias administrativas, producto de la incorporación 
de una burocracia no preparada para asumir responsabilidades que brotan 
del sector; la inexistencia de mecanismos técnicos para la ejecución de pla-
nes de desarrollo cultural a nivel local; dificultades que son condicionantes 
intensos para la formulación de la política cultural.

Así, una institucionalidad cultural que asume el papel definido desde 
una política posibilita revelar sus capacidades, que sin duda son necesarias 
asumir, ampliar, fortalecer e incorporar en los procesos de gestión de la 
política cultural, con estrategias que empoderen al municipio en su diseño 
y ejecución: 

Los programas de capacitación de los recursos técnicos, la conformación de 
equipos especializados articulados con otras áreas del municipio, el cono-
cimiento y aprovechamiento de las herramientas existentes de captación de 
plusvalías como insumos para favorecer una mayor autonomía financiera 
local, el reconocimiento de los recursos locales existentes y las iniciativas 
factibles de desarrollar con ellos, el contar con una planificación del territo-
rio y el disponer de sistemas de información y de registro de las necesidades 
como insumo base para todo proceso de gestión de la cultura, todas ellas 
resultan estratégicas —entre otras posibles— para el autofortalecimiento 
local y de crecimiento de la autonomía a partir de la conjugación de los 
recursos locales competitivos y económicos con estrategias de concertación 
social e institucional de objetivos, financiamiento y líneas de actuación. 
(Gargantini y Pedrotti, 2018) 
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La institucionalidad cultural municipal como actor estratégico no 
abandonará la indagación de nuevas alternativas de soluciones que supe-
ren las presentadas e implementadas históricamente en el municipio. En 
este sentido, la herramienta teórica y metodológica construida a partir del 
concepto de cultura como institución posibilitó al gobierno local y a la 
Administración Municipal asumir su rol y responsabilidad en materia de 
políticas culturales, así como el diseño de una política cultural participativa 
que busca realzar la importancia de los gobiernos y las administraciones 
locales, abandonando la idea de ser subestimados, percibidos y autoconsi-
derados “sujetos menores”.

El diagnóstico cultural impulsó la corresponsabilidad de la comuni-
dad, la cual adquirió un nivel de concientización y una mayor considera-
ción de sus capacidades democráticas decisorias, y con ello maduraron su 
rol como ciudadanos. Con una política cultural participativa se fortalece la 
institucionalidad cultural del municipio; política que no solamente refiere 
mejorar sus capacidades técnicas, sino además, y esencialmente, las capa-
cidades políticas de las comunidades, que como actores centrales asumen 
sus deberes y derechos en el campo de las decisiones culturales. 

Esta exigencia de concientización y consideración asimismo hace refe-
rencia al contexto local, a la realidad municipal, evidencia de madurez co-
munitaria e institucional que debe ser estimulada, con la implementación 
de sistemas de información y tecnologías virtuales; evidencia también de la 
consolidación de un espacio democrático y participativo, lugar privilegiado 
para ejercer sus derechos y obligaciones (Gargantini y Pedrotti, 2018).

Con la política cultural, el municipio ha adquirido no solo una he-
rramienta de gestión cultural local, sino, y lo más importante, se le ha 
otorgado la competencia institucional para intervenir y transformar, desde 
las alternativas, las necesidades y problemáticas culturales sentidas por el 
municipio. Forja una perspectiva institucional capaz de afrontar las nuevas 
realidades y problemáticas que demandan nuevas respuestas urgentes e 
inmediatas. Como respuesta, la política cultural busca articular la institu-
cionalidad cultural con la Administración Municipal; abre nuevos espacios 
e instancias de participación, y fortalece los canales democráticos para la 
resolución de conflictos.

En el plano institucional, la política cultural es un instrumento de 
gestión y administración que dinamiza los procesos culturales, fortalece 
la gobernabilidad legitimada desde la participación, lo que implica un li-
derazgo serio y comprometido. La política cultural consolida procesos de 
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análisis y de aplicaciones prácticas en el contexto municipal, incorporán-
dose a la agenda pública local.

Desde la política cultural, el municipio consolida y mejora sus formas 
de administrar y gestionar la cultura local, configura una acción cultural 
profunda, amplia y eficaz, que se sustenta y se soporta en las instituciones, 
cuya función es impulsar procesos de gestión de la política cultural, desde la  
articulación entre la ciudadanía y la Administración Pública Municipal. Valo-
rar el contexto local de manera dinámica y cambiante y analizar las dimensio-
nes cada vez más amplias del hecho cultural en su carácter práctico posibilita 
contrastar un concepto de cultura con el contexto local, poniendo en primera 
línea las conceptualizaciones que impliquen un referente empírico. 

Fueron estos los pilares básicos sobre los que se diseñó la política 
cultural municipal participativa, al tiempo que se sitúo al municipio como 
el territorio en el que se manifiestan las oportunidades y los peligros de 
la nueva era de cambios que trae la sociedad de conocimiento y la glo-
balización. Una política que como eje articulador entre el municipio y la 
cultura proporciona tanto a la gestión pública como al sector cultural un 
instrumental teórico y de acción coherente con un conjunto de medidas y 
acciones que se implementan desde la administración pública municipal, 
pero también desde los sectores privado y asociativo; desde allí la cultura 
gana protagonismo e importancia.

Un instrumento que posibilita la comunicación entre las necesidades 
y las capacidades institucionales, encargado de fortalecer una fecunda y 
madura participación, que centre su interés en los beneficios colectivos. 
Un instrumento que dinamiza gestión institucional en las casas de la cul-
tura, estableciendo y fortaleciendo los diálogos para contribuir de manera 
articulada y concertada en la ejecución de planes, programas y proyectos. 
En términos institucionales, las casas de la cultura lideran integralmente 
los procesos culturales del municipio; desde ellas se resalta y se acrecienta 
el papel esencial de la cultura en la representación global del municipio y 
en sus procesos de desarrollo. De igual manera, exige de una alta calidad y 
compromiso por parte de quienes lideran las labores culturales, con ade-
cuados perfi les a las funciones que deben realizar.

En conclusión, una política cultural que no fue motivada desde con-
diciones reactivas, a la espera de que las cosas sucedan para hacer algo, y 
que se amolda a los hechos o situaciones tal y como suceden, cediendo el 
control ante las circunstancias, las condiciones o por el entorno. Son las 
condiciones reactivas las que suelen retrasar las tareas. Por el contrario, una 
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política que busca anticiparse a las futuras realidades desde un entorno de 
diálogo, convivencia, democracia y riqueza cultural que favorezcan el bien-
estar del conjunto de todos los ciudadanos de municipio.

La política fue diseñada a partir de dos etapas: una de investigación 
diagnóstica y otra de diseño de política cultural, la cual incluye estrategias 
y plan de acción. La metodología combinó el estudio y análisis conceptua-
les y teóricos respecto a la cultura en su dimensión operativa, con la conso-
lidación de un ejercicio participativo de amplia convocatoria. Una política 
que prioriza la participación e integra a todos los sectores de la ciudadanía 
para traducir las problemáticas culturales en alternativas de solución cons-
truidas desde la articulación entre las prácticas culturales locales, y desde 
los procesos de gestión cultural municipal.

Las múltiples miradas permitieron un proceso de descomposición 
de la información, extensa y cualifi cada, lo que posibilitó sintetizarla en 
la política cultural; las líneas estratégicas proyectadas invitan a continuar 
construyendo espacios de comunicación y cooperación entre agentes, ins-
tituciones y comunidades, y convertirlos en realidades tangibles. Se trata 
de una política cultural que se basa en evidencias, y por ello, se hace ne-
cesaria la implementación de modelos y sistemas de gestión efi caces como 
soporte y medio para concretar estos propósitos de intervención y cambio. 
Un sistema de gestión que se mantiene gracias a la información confi able 
y verás, y facilita así la distribución de recursos y los procesos de toma de 
decisiones transparentes.
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Recomendaciones fi nales

Una vez aprobada la política, esta a su vez continúa hacia la fase 
de implementación, que consiste en la ejecución de un conjunto 
programado y secuencial de actividades, construidas desde un 
soporte participativo, ordenadas al resultado, propósitos y objeti-
vos proyectados por la política, tal como se presenta en las decla-
raciones ofi ciales (Acuerdo Municipal). El ejercicio real consiste 
en transformar los objetivos de la política en resultados concretos. 

La implementación de la política es un proceso consecutivo, 
maleable y dúctil, que debe ser dirigido, valorado y concretado. 
La implementación guarda una estrecha relación entre lo plan-
teado y lo que se ha conseguido, contexto en el que subsisten 
componentes de la situación anterior, pero también emergen con-
secuencias inadvertidas que pueden crear las transformaciones. 
Así también, la implementación debe estar centrada en los ejes de 
intervención y de gestión planteados por la política, y no en las 
angostas y preestablecidas áreas de gobierno que funcionan.

Los gestores culturales y la comunidad que participó en las 
diferentes actividades para llevar a cabo la recolección de la infor-
mación consideran que es muy importante impulsar y fortalecer 
las áreas culturales relacionadas con el teatro, la danza, la literatura, 
la cinematografía y las artes plásticas, porque si bien en algunos de 
ellas se presentan aproximaciones, hace falta la contratación de per-
sonal sufi ciente e idóneo y de recursos económicos que permitan 
la compra de los elementos que ayudan a su vital funcionamiento.
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Es necesario contar con más recursos económicos que ayuden a rea-
lizar las diferentes adecuaciones y construcciones requeridas para generar 
espacios adecuados culturalmente, en clave de dotar de elementos y herra-
mientas necesarias para realizar un excelente trabajo, para pagar salarios 
adecuados que motiven a los gestores culturales y así eviten la migración 
de estos para la ciudad, y finalmente recursos que permitan a la Casa de la 
Cultura fortalecer aquellas áreas olvidadas o descuidadas a nivel cultural.

En el sector cultural del municipio es necesario implementar proce-
sos de gestión y administración que permitan la sostenibilidad a través del 
tiempo de los diferentes programas y proyectos que se llevan a cabo, es 
decir, que tengan una continuidad, ya que por lo general en cada Adminis-
tración Municipal estos cambian, al igual que las personas encargadas de 
manejarlos. La comunidad manifiesta como un aspecto negativo la influen-
cia de la política en los procesos culturales en el municipio; afirma que no 
existe un apoyo continuo y adecuado por parte de los entes gubernamen-
tales para el área cultural.

Finalmente, se requiere diseñar estrategias que permitan involucrar 
en los procesos y actividades a la zona rural con la urbana, puesto que 
se presenta distanciamiento, y la zona rural no es tenida en cuenta en el 
sector cultural para que desempeñe un papel participativo y enriquecedor. 
El propósito es establecer políticas que ayuden a mejorar el sentido de 
pertenencia de la comunidad por su municipio y generen motivación para 
formar parte de las actividades culturales propuestas.
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 d
e 

la
s 

ár
ea

s 
de

 s
u 

co
m

pe
te

nc
ia

 y
 

po
nd

rá
 p

ar
te

 d
e 

su
s 

pu
bl

ic
ac

io
ne

s 
en

 d
om

in
io

 p
úb

lic
o,

 e
n 

la
 s

er
ie

 C
lá

si
co

s 
de

l i
c

c
.

• 
E

l A
rc

hi
vo

 G
en

er
al

 d
e 

la
 N

ac
ió

n 
fo

rt
al

ec
er

á 
el

 p
ro

gr
am

a 
de

 c
ap

ac
it

ac
ió

n 
en

 la
 fu

nc
ió

n 
ar

ch
iv

ís
ti

ca
 y

 d
e 

ge
st

ió
n 

do
cu

m
en

ta
l, 

co
n 

un
a 

co
be

rt
ur

a 
a 

es
ca

la
 n

ac
io

na
l, 

di
ri

gi
do

 a
 la

s 
en

ti
da

de
s 

pú
bl

ic
as

 y
 p

ri
va

da
s 

qu
e 

cu
m

pl
en

 fu
nc

io
ne

s 
pú

bl
ic

as
 q

ue
 h

ac
en

 p
ar

te
 d

el
 s

is
te

m
a 

na
ci

on
al

 d
e 

ar
ch

iv
os

.

4)
 F

om
en

ta
r 

lo
s 

há
bi

to
s 

de
 le

ct
ur

a 
en

 la
 p

ob
la

-
ci

ón
 c

ol
om

bi
an

a 

• 
E

l M
in

is
te

ri
o 

de
 C

ul
tu

ra
 a

co
m

pa
ña

rá
 a

 lo
s 

en
te

s 
te

rr
it

or
ia

le
s 

en
 e

l d
is

eñ
o 

de
 p

la
ne

s 
de

 le
ct

ur
a 

co
n 

en
fo

qu
e 

te
rr

it
or

ia
l y

 d
ife

re
nc

ia
l, 

ar
ti

cu
la

do
s 

a 
lo

s 
pl

an
es

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
 d

ep
ar

ta
m

en
ta

le
s 

y 
m

un
ic

ip
al

es
.

• 
Se

 a
m

pl
ia

rá
 y

 c
ua

lifi
ca

rá
 la

 o
fe

rt
a 

de
 s

er
vi

ci
os

 b
ib

lio
te

ca
ri

os
 y

 d
e 

pr
om

oc
ió

n 
de

 le
ct

ur
a 

de
 la

s 
bi

bl
io

te
ca

s 
pú

bl
ic

as
 d

e 
la

 R
ed

 N
ac

io
na

l d
e 

Bi
bl

io
te

ca
s 

Pú
bl

ic
as

, m
ed

ia
nt

e 
el

 d
es

ar
ro

llo
 d

e 
pr

oc
es

os
 fo

rm
at

iv
os

 p
ar

a 
tu

to
re

s 
y 

pr
om

ot
or

es
 d

e 
le

ct
ur

a.
• 

Se
 c

on
ti

nu
ar

á 
co

n 
la

 a
ct

ua
liz

ac
ió

n 
de

 la
s 

co
le

cc
io

ne
s 

bi
bl

io
gr

áfi
ca

s 
de

 la
s 

bi
bl

io
te

ca
s 

pú
bl

ic
as

 c
on

 m
at

er
ia

le
s 

y 
co

nt
en

id
os

 im
pr

es
os

, 
au

di
ov

is
ua

le
s 

y 
di

gi
ta

le
s,

 c
on

 é
nf

as
is

 e
n 

la
 p

ri
m

er
a 

in
fa

nc
ia

, n
iñ

ez
 y

 ju
ve

nt
ud

, p
ar

a 
ac

er
ca

rs
e 

a 
la

 r
ec

om
en

da
ci

ón
 d

e 
la

 U
ne

sc
o 

de
 c

on
ta

r 
co

n 
do

s 
lib

ro
s 

po
r 

ca
da

 h
ab

it
an

te
.

• 
Se

 p
on

dr
á 

a 
di

sp
os

ic
ió

n 
lib

ro
s 

en
 e

sp
ac

io
s 

no
 c

on
ve

nc
io

na
le

s,
 p

ar
a 

qu
e 

fa
m

ili
as

 q
ue

 n
o 

cu
en

ta
n 

co
n 

lib
ro

s 
pu

ed
an

 a
cc

ed
er

 a
 e

llo
s.

• 
Se

 im
pl

em
en

ta
rá

 e
l p

ro
gr

am
a 

de
 B

ib
lio

te
ca

s 
It

in
er

an
te

s.
 

5)
 C

on
so

lid
ar

 e
sp

ac
io

s 
pa

ra
 p

ro
ce

so
s 

ar
tí

st
ic

os
 

y 
cu

lt
ur

al
es

• 
Se

 c
on

st
ru

ir
á,

 a
de

cu
ar

á 
y 

do
ta

rá
 e

n 
lo

s 
te

rr
it

or
io

s 
in

fr
ae

st
ru

ct
ur

as
 c

ul
tu

ra
le

s 
qu

e 
re

sp
on

da
n 

a 
lo

s 
co

nt
ex

to
s 

lo
ca

le
s,

 t
al

es
 c

om
o 

bi
bl

io
te

ca
s,

 e
sc

ue
la

s 
de

 m
ús

ic
a,

 s
al

as
 d

e 
da

nz
a,

 c
en

tr
os

 c
ul

tu
ra

le
s,

 m
us

eo
s 

ar
qu

eo
ló

gi
co

s,
 p

ar
qu

es
 a

rq
ue

ol
óg

ic
os

, e
sp

ac
io

s 
m

ul
ti

fu
nc

io
na

le
s,

 e
nt

re
 o

tr
os

.
• 

Se
 e

st
ru

ct
ur

ar
á 

el
 M

us
eo

 d
e 

la
 D

iv
er

si
da

d 
É

tn
ic

a 
y 

C
ul

tu
ra

l p
ar

a 
fo

rt
al

ec
er

 la
 id

en
ti

da
d 

cu
lt

ur
al

 y
 la

 p
ro

ye
cc

ió
n 

de
 fu

tu
ro

s 
co

m
pa

rt
id

os
.

• 
Se

 r
ea

liz
ar

án
 e

xp
os

ic
io

ne
s 

it
in

er
an

te
s 

qu
e 

pe
rm

it
an

 la
 c

ir
cu

la
ci

ón
 d

e 
un

 a
m

pl
io

 e
sp

ec
tr

o 
de

 c
on

te
ni

do
s 

ar
tí

st
ic

os
 e

 h
is

tó
ri

co
s 

en
 la

s 
re

gi
on

es
 d

el
 p

aí
s.

• 
Se

 d
is

eñ
ar

án
 c

ir
cu

it
os

 r
eg

io
na

le
s 

pa
ra

 la
 m

ov
ili

da
d 

de
 la

s 
pr

od
uc

ci
on

es
 d

e 
la

s 
ar

te
s 

es
cé

ni
ca

s,
 v

is
ua

le
s 

y 
au

di
ov

is
ua

le
s,

 e
n 

ar
ti

cu
la

ci
ón

 
co

n 
la

s 
in

fr
ae

st
ru

ct
ur

as
 y

 lo
s 

pr
og

ra
m

as
 e

xi
st

en
te

s 
en

 e
l t

er
ri

to
ri

o,
 q

ue
 in

cl
uy

an
 la

 p
ar

ti
ci

pa
ci

ón
 d

e 
lo

s 
m

un
ic

ip
io

s 
qu

e 
ha

ce
n 

pa
rt

e 
de

 lo
s 

pd
e

t
.
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O
b

je
ti

vo
  2

. P
ro

te
ge

r 
y 

sa
lv

ag
ua

rd
ar

 la
 m

em
or

ia
 y

 e
l p

at
ri

m
on

io
 c

ul
tu

ra
l d

e 
la

 N
ac

ió
n

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
A

C
C

IO
N

ES
 

1)
 M

em
or

ia
 e

n 
la

s 
m

an
os

 

• 
La

 c
re

ac
ió

n,
 p

or
 p

ar
te

 d
el

 M
in

is
te

ri
o 

de
 C

ul
tu

ra
, d

e 
cu

at
ro

 n
ue

va
s 

es
cu

el
as

 t
al

le
r 

de
 C

ol
om

bi
a 

en
 r

eg
io

ne
s 

de
l p

aí
s 

do
nd

e 
se

 id
en

ti
fiq

ue
n 

ofi
ci

os
 t

ra
di

ci
on

al
es

 y
 p

rá
ct

ic
as

 c
ul

tu
ra

le
s 

en
 r

ie
sg

o.
• 

La
 c

re
ac

ió
n 

de
 u

na
 e

sc
ue

la
 t

al
le

r 
na

ra
nj

a,
 a

 p
ar

ti
r 

de
 la

 a
lia

nz
a 

en
tr

e 
la

s 
es

cu
el

as
 t

al
le

r 
de

 C
ol

om
bi

a 
e 

in
st

it
uc

io
ne

s 
de

 c
ar

ác
te

r 
pr

iv
ad

o,
 

en
fo

ca
da

 e
n 

ap
oy

ar
 lo

s 
em

pr
en

di
m

ie
nt

os
 d

e 
la

s 
es

cu
el

as
 t

al
le

r 
y 

ta
lle

re
s 

es
cu

el
a.

• 
La

 e
la

bo
ra

ci
ón

 d
e 

lo
s 

lin
ea

m
ie

nt
os

 d
e 

bu
en

as
 p

rá
ct

ic
as

 p
ar

a 
la

 h
ig

ie
ne

 y
 m

an
ej

o 
de

 c
oc

in
a 

tr
ad

ic
io

na
l y

 a
rt

es
an

al
 d

e 
C

ol
om

bi
a,

 a
 p

ar
ti

r 
de

 la
 a

rt
ic

ul
ac

ió
n 

de
 lo

s 
m

in
is

te
ri

os
 d

e 
C

ul
tu

ra
 y

 d
e 

Sa
lu

d 
ju

nt
o 

co
n 

el
 I

ns
ti

tu
to

 N
ac

io
na

l d
e 

V
ig

ila
nc

ia
 d

e 
M

ed
ic

am
en

to
s 

(I
nv

im
a)

.
• 

E
l a

po
yo

 d
el

 M
in

is
te

ri
o 

de
 C

ul
tu

ra
 a

 la
 c

re
ac

ió
n 

de
 c

ua
tr

o 
un

id
ad

es
 d

e 
ne

go
ci

o 
ba

sa
do

s 
en

 e
l m

od
el

o 
de

 e
m

pr
en

di
m

ie
nt

o 
de

 la
 D

iá
sp

or
a 

A
fr

ic
an

a 
en

 C
ol

om
bi

a,
 c

on
te

m
pl

an
do

 la
 in

te
gr

al
id

ad
 d

el
 p

at
ri

m
on

io
 y

 la
s 

ca
de

na
s 

de
 v

al
or

 d
e 

di
ch

o 
em

pr
en

di
m

ie
nt

o.
• 

La
 p

re
se

rv
ac

ió
n 

qu
e 

el
 ic

c
 c

on
ti

nu
ar

á 
pr

om
ov

ie
nd

o 
al

 o
fic

io
 d

e 
ti

pó
gr

af
o,

 m
ed

ia
nt

e 
el

 t
ra

ba
jo

 d
e 

la
 I

m
pr

en
ta

 P
at

ri
ót

ic
a.

 L
a 

im
pr

en
ta

 e
s 

la
bo

ra
to

ri
o 

de
 d

oc
en

ci
a 

en
 a

rt
es

 g
rá

fic
as

 p
ar

a 
un

iv
er

si
da

de
s 

de
 B

og
ot

á 
y 

de
 p

rá
ct

ic
as

 p
ar

a 
un

iv
er

si
da

de
s 

de
l p

aí
s.

 

2)
 M

em
or

ia
 d

e 
lo

s 
te

rr
it

or
io

s

• 
Se

 a
co

m
pa

ña
rá

 t
éc

ni
ca

m
en

te
 la

 fo
rm

ul
ac

ió
n 

e 
im

pl
em

en
ta

ci
ón

 d
e 

Pl
an

es
 E

sp
ec

ia
le

s 
de

 M
an

ej
o 

y 
Pr

ot
ec

ci
ón

 (
pe

m
p)

 y
 P

la
ne

s 
E

sp
ec

ia
le

s 
de

 
Sa

lv
ag

ua
rd

ia
s 

( p
e

s)
 y

 s
e 

ge
ne

ra
rá

n 
la

s 
co

nd
ic

io
ne

s 
ne

ce
sa

ri
as

 d
e 

or
de

n 
no

rm
at

iv
o 

qu
e 

no
 li

m
it

en
 s

u 
ej

ec
uc

ió
n.

• 
Se

 d
ar

á 
co

nt
in

ui
da

d 
al

 P
ro

gr
am

a 
E

xp
ed

ic
ió

n 
Se

ns
or

ia
l, 

pa
ra

 a
te

nd
er

 la
s 

re
gi

on
es

 d
e 

M
on

te
s 

de
 M

ar
ía

 y
 C

at
at

um
bo

; s
u 

im
pl

em
en

ta
ci

ón
 s

e 
am

pl
ia

rá
 a

 d
os

 d
e 

la
s 

re
gi

on
es

 p
ri

or
iz

ad
as

 e
n 

lo
s 

pl
an

es
 d

e 
de

sa
rr

ol
lo

 c
on

 e
nf

oq
ue

 t
er

ri
to

ri
al

 (
pd

e
t
).

• 
E

l M
in

is
te

ri
o 

de
 C

ul
tu

ra
, e

n 
ar

ti
cu

la
ci

ón
 c

on
 la

s 
de

m
ás

 e
nt

id
ad

es
 d

el
 G

ob
ie

rn
o 

na
ci

on
al

, s
e 

vi
nc

ul
ar

á 
a 

la
 c

el
eb

ra
ci

ón
 d

el
 B

ic
en

te
na

ri
o 

de
 

la
 C

am
pa

ña
 L

ib
er

ta
do

ra
 d

e 
18

19
, s

eg
ún

 lo
 d

is
pu

es
to

 e
n 

la
 L

ey
 1

91
6 

de
 2

01
8 

y 
el

 D
ec

re
to

 7
48

 d
e 

20
18

.
• 

Se
 im

pl
em

en
ta

rá
 e

l P
la

n 
D

ec
en

al
 d

e 
Le

ng
ua

s 
N

at
iv

as
 d

e 
C

ol
om

bi
a,

 e
n 

la
 p

er
sp

ec
ti

va
 d

e 
re

co
no

ci
m

ie
nt

o,
 fo

m
en

to
, p

ro
te

cc
ió

n,
 u

so
, 

pr
es

er
va

ci
ón

 y
 fo

rt
al

ec
im

ie
nt

o 
de

 la
s 

le
ng

ua
s 

de
 g

ru
po

s 
ét

ni
co

s 
y 

le
ng

ua
 d

e 
se

ña
s 

de
 C

ol
om

bi
a,

 p
ar

a 
la

 g
ar

an
tí

a 
de

 s
us

 d
er

ec
ho

s 
lin

gü
ís

ti
co

s 
y 

el
 d

e 
su

s 
ha

bl
an

te
s.

• 
Se

 d
ar

á 
co

nt
in

ui
da

d 
y 

se
 fo

rt
al

ec
er

á 
el

 P
ro

gr
am

a 
N

ac
io

na
l d

e 
V

ig
ía

s 
de

l P
at

ri
m

on
io

, c
on

 e
l fi

n 
de

 fo
rt

al
ec

er
 la

s 
ca

pa
ci

da
de

s 
lo

ca
le

s 
de

 
ge

st
ió

n 
de

l p
at

ri
m

on
io

 e
 in

ce
nt

iv
ar

 e
l r

ec
on

oc
im

ie
nt

o 
a 

la
 la

bo
r 

de
 lo

s 
vi

gí
as

 v
in

cu
la

do
s 

co
n 

el
 p

ro
gr

am
a.

• 
Se

 a
co

m
pa

ña
rá

n 
pr

oc
es

os
 o

ri
en

ta
do

s 
al

 c
on

oc
im

ie
nt

o 
y 

la
 d

ef
en

sa
 d

e 
la

 p
ro

pi
ed

ad
 in

te
le

ct
ua

l d
e 

lo
s 

cr
ea

do
re

s 
y 

de
 la

s 
co

m
un

id
ad

es
. 
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3)
 M

em
or

ia
 c

on
st

ru
id

a

• 
D

es
ar

ro
lla

r 
co

nd
ic

io
ne

s 
ne

ce
sa

ri
as

 d
e 

or
de

n 
no

rm
at

iv
o 

qu
e 

no
 li

m
it

en
 la

 e
je

cu
ci

ón
 e

 in
co

rp
or

ac
ió

n 
de

 a
cc

io
ne

s 
di

ri
gi

da
s 

a 
la

 
co

ns
er

va
ci

ón
, p

ro
te

cc
ió

n,
 s

al
va

gu
ar

di
a,

 d
iv

ul
ga

ci
ón

 y
 s

os
te

ni
bi

lid
ad

 d
e 

lo
s 

ce
nt

ro
s 

hi
st

ór
ic

os
 o

 s
ec

to
re

s 
ur

ba
no

s 
de

cl
ar

ad
os

 c
om

o 
Bi

en
es

 
de

 I
nt

er
és

 C
ul

tu
ra

l, 
cr

ea
nd

o 
in

ce
nt

iv
os

 p
ar

a 
la

 in
ve

rs
ió

n 
en

 e
st

os
 e

sp
ac

io
s.

• 
Im

pl
em

en
ta

r, 
po

r 
pa

rt
e 

de
 lo

s 
m

in
is

te
ri

os
 d

e 
C

ul
tu

ra
, d

e 
V

iv
ie

nd
a 

y 
de

 A
gr

ic
ul

tu
ra

, e
l m

od
el

o 
de

 v
iv

ie
nd

as
 d

e 
in

te
ré

s 
cu

lt
ur

al
, a

 p
ar

ti
r 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o 

tr
ad

ic
io

na
l d

e 
lo

s 
m

ae
st

ro
s 

en
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

lo
ca

le
s,

 la
s 

ló
gi

ca
s 

de
 h

ab
it

ab
ili

da
d 

de
 la

s 
co

m
un

id
ad

es
 y

 lo
s 

m
at

er
ia

le
s 

di
sp

on
ib

le
s 

en
 lo

s 
te

rr
it

or
io

s,
 a

sí
 c

om
o 

en
 lo

s 
ed

ifi
ci

os
 h

is
tó

ri
co

s 
qu

e 
se

 e
nc

ue
nt

re
n 

en
 lo

s 
ce

nt
ro

s 
hi

st
ór

ic
os

 o
 e

n 
ár

ea
s 

de
cl

ar
ad

as
 B

ie
ne

s 
de

 I
nt

er
és

 C
ul

tu
ra

l.
• 

G
en

er
ar

 lo
s 

re
sp

ec
ti

vo
s 

in
st

ru
m

en
to

s 
pa

ra
 q

ue
 e

l p
at

ri
m

on
io

 in
m

at
er

ia
l e

n 
co

nt
ex

to
s 

ur
ba

no
s 

(p
c

iu
) 

se
a 

in
cl

ui
do

 y
 t

en
id

o 
en

 c
ue

nt
a 

en
 

lo
s 

pl
an

es
 d

e 
or

de
na

m
ie

nt
o 

te
rr

it
or

ia
l y

 p
la

ne
s 

de
 d

es
ar

ro
llo

 d
ep

ar
ta

m
en

ta
l.

• 
Fo

rm
ul

ar
 u

n 
pr

oy
ec

to
 t

ip
o 

pa
ra

 la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 e

di
fic

io
s 

de
 a

rc
hi

vo
s 

ge
ne

ra
le

s 
te

rr
it

or
ia

le
s.

• 
M

in
C

ul
tu

ra
 y

 M
in

C
IT

 a
ct

ua
liz

ar
án

 la
 P

ol
ít

ic
a 

de
 T

ur
is

m
o 

C
ul

tu
ra

l, 
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	u Anexo 2. PROYECTO DE ACUERDO

ACUERDO N.O 0000

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA CULTURAL  
DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, CALDAS”

EL CONCEJO DE VILLAMARÍA, en ejercicio de sus facultades y en es-
pecial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, y los 
artículos 1 y 2 de la Ley 397 de 1997,

ACUERDA:

CAPÍTULO I

Artículo 1. Adóptase la Política Cultural del Municipio de Villamaría, 
como un instrumento de carácter legal que sirve de marco de referencia 
para la actuación de la Administración Municipal y de los diferentes acto-
res, con el objeto de orientar y definir prioridades de inversión y de acción 
cultural en el municipio.

Artículo 2. Objetivo de la política: 

Fomentar la creación, la producción y la investigación de las manifestacio-
nes y expresiones culturales desde un enfoque participativo que fomente 
el acceso artístico y cultural al conjunto de las comunidades que integran 
el municipio.

Artículo 3. Principios de la política:

a. El ser humano como eje vital del desarrollo cultural y social.

b. La participación como un derecho fundamental.

c. La descentralización que fortalezca las organizaciones locales para 
que puedan desarrollar eficazmente el plan.

d. La interculturalidad, entendida como el respeto a la diversidad y a 
las relaciones entre culturas.

e. La concertación entre los distintos sectores sociales, que permitan 
acuerdos y convenios interinstitucionales. 
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f. La integración de los sectores culturales y sus diversas expresiones.

g. El rescate, la preservación y el acceso a los bienes y servicios cultu-
rales a través del apoyo a la creación, expresión y difusión.

Artículo 4. Misión: 

El municipio de Villamaría desarrolla de manera permanente, dinámica 
y proactiva procesos de gestión cultural que posibilitan el diseño, ejecu-
ción, control y evaluación de planes, programas y proyectos culturales en 
instituciones, organizaciones y comunidades del municipio; fortalece los 
procesos democráticos desde la sensibilidad, la creatividad, la participa-
ción, la investigación, el respeto por la identidad, la formación artística y 
la producción cultural.

Cuenta con un talento humano idóneo y con la tecnología adecuada pro-
porciona un desarrollo integral con equidad, compromiso y responsabilidad 
social, pilares de una nueva ciudadanía participativa consciente e informada 
de su realidad y de su entorno, con una mirada amplia, universal y crítica.

Artículo 5. Objetivos de la política: 

1. Maximizar la utilización de equipamientos e infraestructura cul-
tural del municipio.

2. Diversificar las actividades culturales del municipio.

3. Gestionar ante los diferentes entes públicos y privados el apoyo fi-
nanciero, para los programas y proyectos culturales del municipio.

4. Incrementar la cobertura de beneficiarios de los programas y 
proyectos culturales.

5. Realizar programas de formación y capacitación de los gestores y 
agentes culturales del municipio.

6. Generar procesos de investigación cultural.

7. Concientizar a la comunidad frente a las iniciativas, proyectos y 
programas culturales.

8. Generar procesos de planeación y administración cultural.

9. Crear espacios de integración y participación colectiva comunitaria.

10. Diseñar un sistema de información cultural.

11. Continuidad en los procesos culturales. 
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Artículo 6. Visión de la política:

Villamaría, para el 2030, será eje de liderazgo y desarrollo cultural en el 
contexto departamental, regional y nacional, generando dinámicas de ges-
tión cultural que propendan a un gran sentido de pertenencia, compromi-
so e identidad a partir de la generación y el fortalecimiento de programas, 
proyectos e iniciativas culturales, contando con un alto grado de partici-
pación comunitaria que permitirá una excelente calidad de vida para los 
habitantes del municipio, optimizando los niveles de convivencia para la 
población y en articulación con los planes de desarrollo municipal, depar-
tamental y nacional.

CAPÍTULO II

PLAN ESTRATÉGICO

Artículo 7. Estrategias generales de la política:

Participación pública. La participación pública tiene como objeto buscar 
un consenso, poner de relieve la divergencia de los puntos de vista, hacer 
hincapié en el interés de los posibles copartícipes y suscitar la movilización 
de los participantes.

Esta etapa es crucial, ya que es a partir de los resultados de la partici-
pación como se redactará la política cultural; se tendrán en cuenta algunas 
reglas que contribuyen al éxito de la participación:

 u El contexto político tiene que ser favorable.
 u La información debe ser ampliamente difundida.
 u Los objetivos y reglas de la participación deben precisarse.
 u El grupo de trabajo debe estar abierto a las opiniones emitidas y a 

las soluciones propuestas.
 u Los participantes deben estar informadas sobre las limitaciones 

existentes en cuanto a recursos humanos, económicos y materiales.
 u Los resultados de la participación deben ser difundidos.
 u Garantizar la máxima participación.
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Artículo 8. Ejes de intervención

Áreas Factores institucionales

1.   Artes plásticas
2.   Artes escenicas 
3.   Música
4.   Danza
5.   Literatura
6.   Patrimonio y museos
7.   Bibliotecas
8.   Cinematografía
9.   Fiestas, festividades, celebraciones y eventos
10. Artes y oficios

1.   Infraestructura y equipamientos
2.   Producción artística y prácticas culturales
3.   Instituciones (espacios de participación) 
4.   Procesos de gestión e intervención municipal
5.   Industrias culturales
6.   Emprendimiento
7.   Comunicación
8.   Redes y asociaciones
9.   Poblaciones y grupos de interés
10. Fuentes de financiación
11. Procesos de formación
12. Procesos identitarios 
13. Recursos humanos, técnicos y financieros

Artículo 9. Artes plásticas

Estrategias desde lo institucional. Mediante la coordinación de las enti-
dades encargadas; capacitación adecuada; unidad de grupos; conciencia en 
el arte y en las escuelas de formación; recursos económicos de entidades 
públicas y privadas; estímulo para los nuevos talentos; implementos nece-
sarios; realización de actividades encaminadas a la divulgación de las artes 
plásticas; respaldo del Gobierno; construcción de políticas colectivamente; 
gestión de recursos; presupuesto para la zona rural; continuidad en los 
docentes del área artística y procesos formativos desde la edad escolar. Así 
también, mediante información de la Administración Municipal respecto a 
convocatorias para la presentación de proyectos; procesos de divulgación 
de las artes plásticas; generar proyectos que permitan a la comunidad par-
ticipar activamente de estos; procesos de formación adecuados, para lograr 
identidad, sentidos de pertenencia y motivación.

Artículo 10. Artes escénicas 

Estrategias desde lo institucional. Es indispensable realizar programas 
de promoción, difusión y capacitación en el medio; la asignación de recur-
sos adecuados para el sector; apoyo a las escuelas de formación artística; 
mediante la inclusión del área de teatro en el plan de desarrollo; espacios 
adecuados para fomentar el teatro; disponibilidad de tiempo en el horario 
de clase para ensayos teatrales; la continuidad en los procesos; capacitación 
en títeres, saqueros, manejo de luces y puesta en escena; infraestructura y 
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dotación para el desarrollo de actividades; políticas definidas en el área; la 
creación de entidades de carácter artístico; líneas de acción para la forma-
ción de áreas escénicas; y mediante generación de procesos de liderazgo.

Artículo 11. Música 

Estrategias desde lo institucional. Es necesaria la articulación e insti-
tucionalización de los proyectos musicales; la creación de una Escuela 
Musical; la remuneración apropiada para los capacitadores; llevar a cabo 
procesos de planeación que permitan desarrollar programas a largo plazo; 
disponibilidad de recursos; mediante voluntad política; mediante políti-
cas públicas a nivel cultural; a través del fortalecimiento y articulación del 
Consejo Municipal de Cultura con los planes y proyectos municipales; me-
diante la continuidad de los procesos.

En cuanto a la conservación de los instrumentos, es importante la 
reparación de instrumentos periódicamente; dotación de accesorios que 
complementan el buen desarrollo del grupo (afinador, metrónomo, etc.); 
generar espacios adecuados para las prácticas de los grupos musicales; 
contratar a docentes en cada institución para capacitar a los estudian-
tes; contratar a personas especializadas que fortalezcan la parte técnica 
de cada instrumentista y periódicamente renovar instrumentos para las 
instituciones educativas y los grupos musicales.

Respecto a los grupos indígenas, es necesario diseñar políticas que 
consoliden culturalmente los resguardos; incluir políticas que fortalezcan 
la cultura afro e indígena; aplicar la Ley 715; realizar consultas perma-
nentes de la problemática cultural indígena por parte de las instituciones 
gubernamentales.

Artículo 12. Danza 

Estrategias desde lo institucional. Respecto a los entes gubernamenta-
les, es necesario mayor compromiso por parte de los dirigentes guberna-
mentales; se necesita apoyo de identidades gubernamentales y privadas; 
mediante cambios administrativos positivos en el área cultural; a través de 
aumento presupuestal; compromiso e inversión de entidades nacionales 
y departamentales; convenios interinstitucionales; mediante la generación 
de conciencia de los administradores públicos de la trascendencia de los 
proyectos culturales.



225Anexos

Para realizar adecuadas gestiones culturales y lograr una administra-
ción adecuada se debe: incentivar a las instituciones educativas para los 
jóvenes que participan en los procesos culturales; realizar investigaciones 
de la historia y música de cada danza; adecuar una planta física para en-
señar; disponer de vestuario adecuado; mediante excelente capacitación; 
la generación de espacios de participación; a través de una buena planea-
ción; la contratación de buenos instructores; la realización de encuentros 
intermunicipales y departamentales; mediante espacios adecuados para la 
realización de las prácticas.

Artículo 13. Literatura 

Estrategias desde lo institucional. Diseñar programas que divulguen 
a la comunidad conocimiento sobre los diferentes espacios que brinda 
la literatura; que ayuden a la disminución del analfabetismo; es necesa-
rio una gestión a nivel municipal; una descentralización de los recursos; 
compromiso de profesores en la búsqueda de talentos; mediante forma-
dores literarios; a través de la voluntad política de gobernantes frente a 
procesos literarios; actividades y eventos en el municipio a nivel literario; 
recursos asignados al área literaria; mediante investigación seria en el área 
de literatura; el apoyo a los nuevos talentos literarios; mediante difusión 
en los m.c.s.; diseño y desarrollo de programas que motiven y generen 
interés en la comunidad.

Artículo 14. Patrimonio y museos 

Estrategias desde lo institucional. Es necesario llevar a cabo un traba-
jo conjunto entre las instituciones culturales del municipio; comprome-
ter a los entes gubernamentales para que apoyen los procesos culturales 
que se realicen; mediante organización administrativa pública o privada 
adecuada; presencia administrativa en el proceso de inventario del pa-
trimonio cultural material e inmaterial del municipio; la elaboración de 
proyectos en bien del patrimonio; mediante el plan de Desarrollo Mu-
nicipal para que tenga como prioridad políticas encaminadas a la con-
servación del patrimonio cultural; a través de procesos de investigación, 
planeación, formación y capacitación para la comunidad en el ámbito 
del patrimonio cultural; mediante el cumplimiento de los programas es-
tablecidos, sin importar los cambios presentados en el Ministerio de Cul-
tura; en cuanto a los indígenas, la aplicación de la normatividad especial 
de los pueblos indígenas.
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Es importante conocer y aplicar las normas que protegen al patrimo-
nio, mediante la contratación de personal idóneo que asesore y divulgue el 
patrimonio, como los Grupos Vigías del Patrimonio. En cuanto a la comu-
nidad, es necesario realizar procesos de sensibilización en cultura ciudada-
na y en patrimonio cultural, para que la comunidad conozca la importancia 
de conservar, difundir y promover el patrimonio cultural.

Para implementar dichas estrategias, es necesario contar con suficien-
tes recursos económicos que permitan el logro de los objetivos propuestos 
y así se iniciarán procesos de participación comunitaria, compromiso con 
todo lo relacionado con la cultura e interés y sentido de pertenencia.

Articulo 15. Bibliotecas 

Estrategias desde lo institucional. Mediante recursos económicos; una 
excelente promoción de programas que incentivan a la comunidad al acer-
camiento a la biblioteca; planes de proyección de la biblioteca al área rural; 
trabajo conjunto de la biblioteca con la Administración Municipal; me-
diante compromiso de gobernantes departamentales, nacionales y munici-
pales; a través de acompañamiento del bibliotecario a los estudiantes para 
la realización de sus consultas; mediante la tecnología como complemento 
de los libros; mediante una buena sistematización de los libros; mediante 
planta física excelente; a través de una red entre bibliotecas; mediante el 
compromiso con directivos y docentes; implementación de estrategias de 
animación y promoción de la lectura; mediante capacitación a docentes 
para fomentar la lectura; a través de actualización de colecciones y me-
diante dotación de libros adecuados que permitan motivar la lectura en las 
diferentes edades.

Artículo 16. Cinematografía

Estrategias desde lo institucional. Es necesaria la implementación de un 
programa de apoyo permanente a los talleres de cine y cine-clubes; realizar 
capacitaciones en arte cinematográfico y sensibilización; crear escenarios 
aptos para la difusión y realización de proyectos; contratar a personal idó-
neo que fortalezca dicha área; dotación de recursos económicos suficientes 
y escenarios adecuados, y diseñar procesos de planeación y programación.

Igualmente, se requiere dotación de materiales y aumento en el pre-
supuesto; generar investigaciones para conocer el origen de las raíces cul-
turales del municipio y mediante voluntad política en el campo cultural. 
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El fortalecimiento de esta área se logrará mediante la presencia de 
equipos y materiales para el desarrollo de las artes visuales; mediante pro-
moción por parte de los entes educativos; mediante espacios de formación 
para el conocimiento del cine; mediante la masificación, estudio y aplica-
ción de las nuevas tecnologías; a través de una agenda de conectividad que 
permita retroalimentar los procesos.

Artículo 17. Fiestas, festividades, celebraciones y eventos

Estrategias desde lo institucional. Desde esta área se propenderá al forta-
lecimiento de los procesos identitarios y escenarios de encuentro de la co- 
munidad bajo su dimensionamiento como puntos de encuentro para la con-
vivencia y reconocimiento de los valores culturales del municipio. Deberán 
optar por la articulación directa con todas las áreas de referencia de la políti-
ca, especialmente patrimonio y museos, y artes y oficios, así como a sus fac-
tores, prevaleciendo procesos identitarios, poblaciones y grupos de interés, 
y el emprendimiento y las industrias culturales como plataforma de circu- 
lación y activación de la cadena de valor del sector cultural del municipio. 

Artículo 18. Artes y oficios 

Estrategias desde lo institucional. Se debe propender al rescate y visibili-
zación, promoción y difusión de saberes, artes y oficios, mediante procesos 
de acompañamiento y formación direccionados al fortalecimiento de las 
expresiones y prácticas culturales, artísticas y patrimoniales del sector arte-
sanal del municipio, teniendo en cuenta componentes como investigación, 
formación, circulación y apropiación, partiendo del levantamiento de línea 
base del sector en el municipio. 

Igualmente, se promoverán las prácticas asociadas a esta área a través 
del desarrollo de procesos articulados a los factores de emprendimiento e 
industrias culturales, así como a la activación de los procesos de produc-
ción y circulación de manera conjunta con el área de fiestas, festividades, 
celebraciones y eventos.

Artículo 19. Infraestructura y equipamientos

Estrategias desde lo institucional:

1. Mantenimiento y ampliación de la infraestructura cultural del 
municipio.
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2. Manutención y consecución de equipos, muebles y enseres para 
el desarrollo de procesos culturales.

3. Gestionar ante instituciones públicas y privadas el apoyo para 
mantener y mejorar el equipamiento cultural del municipio.

4. Apropiación de los espacios públicos para el desarrollo de pro-
cesos culturales.

5. Realizar inventario y valoración de la infraestructura y equipa-
miento cultural del municipio.

Artículo 20. Producción artística y prácticas culturales

Estrategias desde lo institucional:

1. Fomentar la producción artística desde las áreas privilegiadas en 
el marco de las políticas y las demás en las que se identifique 
potencial en el municipio.

2. Reconocer y divulgar las prácticas culturales desarrolladas en el 
territorio. 

3. Diseñar líneas programáticas y ampliar la oferta cultural y pro-
gramación en el municipio desde las diferentes artes y prácticas 
culturales. 

4. Generar incentivos para la creación de contenidos y promoción 
de las manifestaciones culturales en el municipio. 

Artículo 21. Instituciones (espacios de participación) 

Estrategias desde lo institucional:

1. Generar espacios de concertación cultural en el municipio.

2. Propiciar mecanismos de representación comunitaria frente a la 
toma de decisiones desde el desarrollo de procesos culturales.

3. Despertar un interés comunitario frente a la problemática cultu-
ral del municipio.

4. Generar alternativas de solución desde la problemática cultural. 
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Artículo 22. Procesos de gestión e intervención municipal

Estrategias desde lo institucional:

1. Convocar a instituciones, agentes y comunidad en general en el 
diseño, ejecución, evaluación, control y comunicación de planes, 
programas y proyectos culturales.

2. Ofrecer y fortalecer servicios de asesoría y consultoría cultural a 
nivel departamental y nacional.

3. Implementar un sistema de administración cultural municipal 
(infraestructura, estructura organizacional (manual de funcio-
nes), recurso humano, financiero y logístico).

4. Diseñar un sistema municipal de cultura.

5. Crear un banco de proyectos culturales.

6. Elevar los niveles de eficiencia y eficacia administrativa.

7. Crear e implementar un sistema de cogestión cultural.

8. Descentralizar los procesos administrativos culturales ampliando 
cobertura.

9. Elaborar un plan de seguimiento al desarrollo de los procesos 
culturales.

10. Diseño, aprobación, aplicación e implementación del manual de 
procedimientos y funciones.

11. Aplicar un sistema de gestión de calidad que acredite y certifique 
los procesos culturales.

12. Diseñar e implementar un modelo de gerencia solidaria en el 
área cultural.

Artículo 23. Industrias culturales

Estrategias desde lo institucional:

1. Realizar procesos de reconocimiento y levantamiento de línea 
base de las industrias culturales en el municipio y su posiciona-
miento a nivel regional. 

2. Generar procesos de formación en torno a la cadena de valor.

3. Fomentar los procesos de creación y participación, para la acti-
vación de la cadena de valor de cada una de las áreas tratadas en 
esta política. 

4. Fortalecer la cadena de valor de la industria musical en el municipio. 
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Artículo 24. Emprendimiento 

Estrategias desde lo institucional:

1. Generar procesos de formación en torno a los procesos de formula-
ción y ejecución de proyectos y planes de negocio de orden cultural. 

2. Conformar unidades de acompañamiento para el desarrollo de 
emprendimientos culturales en el municipio en alianza con otras 
instituciones, entidades y dependencias a nivel municipal, regio-
nal, nacional e internacional.

3. Fortalecimiento de la economía local a través de la incubación y 
acompañamiento a las iniciativas culturales. 

Artículo 25. Comunicación

Estrategias desde lo institucional:

1. Crear una base de datos de agentes e instituciones culturales del 
municipio.

2. Articular la información cultural municipal a los sistemas de in-
formación departamental (cedic) y nacionales (sinic).

3. Generar espacios en la parrilla de programación de los medios de 
comunicación municipal (radio, televisión e impresos).

4. Conformar un grupo de trabajo en producción, difusión audio-
visual y periodismo cultural municipal.

5. Realizar intercambios culturales.

6. Conformación del observatorio cultural.

Artículo 26. Redes y asociaciones

Estrategias desde lo institucional:

1. Creación de la Red Municipal de Gestores Culturales. 

2. Fortalecimiento de los procesos e iniciativas existentes de agre-
miación y asociación por subsectores. 

Artículo 27. Poblaciones y grupos de interés

Estrategias desde lo institucional:

1. Reconocer y garantizar desde todas las áreas y factores de esta 
política el reconocimiento y garantía de los derechos culturales 
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de las poblaciones, tales como comunidades negras, afrocolom-
bianas, raizales y palenqueras, pueblos indígenas, pueblos rom 
y población con discapacidad; y grupos de interés conformados 
por comunidades víctimas, tribus urbanas, barras bravas, co-
munidades árabes, campesinas, jóvenes en situación de riesgo, 
primera infancia afro, gitana, raizal, palenquera, desmovilizados, 
desplazados.

2. Fomentar el diálogo cultural a nivel local. 

3. Diseñar programas y proyectos que apunten a la inclusión y 
atención de las poblaciones y grupos de interés. 

Artículo 28. Fuentes de financiación

Estrategias desde lo institucional:

1. Fortalecer el mecenazgo cultural del municipio.

2. Crear un fondo con aporte de entidades privadas y públicas para 
el mantenimiento y mejoramiento de infraestructura y financia-
ción de los proyectos, programas e iniciativas culturales del mu-
nicipio.

3. Generar procesos de autosostenibilidad financiera de programas 
y proyectos culturales del municipio.

4. Crear y fortalecer programas de emprendimiento cultural a nivel 
municipal.

5. Aumentar el porcentaje de inversión presupuestal municipal del 
rubro de cultura.

6. Participar en convocatorias a partir de proyectos a nivel departa-
mental, nacional e internacional.

7. Diversificar los sistemas de financiación.

Artículo 29. Procesos de formación

Estrategias desde lo institucional:

1. Realizar cursos, talleres y seminarios a representantes de los dife-
rentes sectores culturales.

2. Establecer convenios con universidades y centros educativos a 
nivel departamental y nacional.
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3. Desarrollar diferentes procesos de capacitación para el personal 
que labora en las áreas culturales.

4. Propender a la profesionalización de los agentes culturales del 
municipio.

5. Brindar oportunidad a los talentos del municipio a través de la 
creación de semilleros.

Artículo 30. Procesos identitarios

Estrategias desde lo institucional:

1. Apoyar e incrementar los grupos que trabajen por la identidad y 
memoria cultural municipal, rescatando los valores autóctonos y 
tradicionales. 

2. Respeto por las diferencias culturales que existen en el municipio.

3. Propender a la protección, aplicación, promoción y difusión de 
los derechos socioculturales.

4. Proteger, aplicar, promover y difundir los símbolos municipales.

5. Realizar eventos donde converjan la multiculturalidad departa-
mental, regional y nacional. 

Artículo 31. Recursos humanos, técnicos y financieros

Estrategias desde lo institucional:

1. Crear los cargos requeridos para el sector cultural con personal 
calificado e idóneo. 

2. Cualificar el recurso humano a nivel de gestión y administración, 
planeación cultural e ideas emprendedoras.

3. Crear estímulos y reconocimientos para los agentes y gestores 
culturales que sobresalgan en las diferentes áreas.

4. Promocionar el recurso humano a nuevos cargos de acuerdo con 
el perfil y desempeño.
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CAPÍTULO III

DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN

Artículo 18. Corresponde a la ejecución del Plan de Administración Muni-
cipal, a través de sus dependencias y entidades descentralizadas, en asocio 
con el Consejo Municipal de Cultura de Villamaría con las entidades, ins-
tituciones y organizaciones culturales locales. Con este fin, se formularán 
los respectivos planes de acción y estos guardarán relación con principios, 
políticas y estrategias dentro del concepto de transversalidad.

CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN SECTORIAL

Artículo 19. El carácter esencial de la gestión pública consiste en garanti-
zar el máximo de confianza de y para la comunidad, en virtud de la trans-
parencia e independencia de la Administración frente a la responsabilidad 
y su compromiso social; por lo tanto, se concibe el sistema de seguimiento 
y evaluación como un instrumento que asegura la generación de la infor-
mación útil, oportuna, eficiente, eficaz y confiable que posibilita el desa-
rrollo de los propósitos, así como el análisis y divulgación de resultados.

Papel que desempeña el municipio y la coparticipación

La política cultura se extiende al conjunto de los ciudadanos, a los orga-
nismos y empresas del territorio y a las organizaciones culturales a nivel 
municipal y departamental. Para alcanzar los objetivos fijados, hay que 
armonizar las acciones de cada uno de los participantes, apuntar hacia una 
realización colectiva y precisar los límites y reglas de la intervención muni-
cipal, regional y departamental.

Así pues, la autoridad municipal (Consejo Municipal de Cultura) y/o 
departamental (Consejo Departamental de Cultura) deben definir las áreas 
que consideren de su responsabilidad, el papel que piensan desempeñar y 
los límites de su implicación. Podrán determinar cuál será su apoyo pro-
fesional, su ayuda material (por ejemplo, préstamo de locales, anaqueles 
y módulos para exposiciones), su asistencia administrativa (por ejemplo, 
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seguros, gestión) y su papel en materia de comunicaciones, difusión, apoyo 
técnico y logístico, particularmente con motivo de la celebración de even-
tos especiales.

Participación pública sobre las orientaciones a privilegiar

La participación pública tiene como objeto buscar un consenso, poner de 
relieve la divergencia de los puntos de vista, hacer hincapié en el interés 
de los posibles copartícipes y suscitar la movilización de los participantes. 
Su implementación es crucial, ya que es a partir de los resultados de la 
participación cuando se redactará la política cultural cultura; tendremos en 
cuenta algunas reglas que contribuyen al éxito de la participación:

 u El contexto político tiene que ser favorable.
 u La información debe ser ampliamente difundida.
 u Los objetivos y reglas de la participación deben precisarse.
 u El grupo de trabajo debe estar abierto a las opiniones emitidas y a 

las soluciones propuestas.
 u Los participantes deben estar informadas sobre las limitaciones 

existentes en cuanto a recursos humanos, económicos y materiales.
 u Los resultados de la participación deben ser difundidos.
 u Garantizar la máxima participación.

La participación permite alcanzar a una gama más amplia de perso-
nas interesadas, habitantes aislados del municipio, además de miembros o 
representantes de organismos o de copartícipes. Durante estas reuniones 
es pertinente, por lo general, presentar los grandes rasgos del perfil de la 
situación y de las constataciones que se deriven del diagnóstico, a fin de 
compartir la misma comprensión de la problemática cultural.

Al revisar este mecanismo de coparticipación, el municipio puede 
estar llamado a prolongar o acentuar la concertación y colaboración exis-
tentes. Si se refuerza esta coparticipación, el municipio aumenta su peso 
en las negociaciones con las otras instancias gubernamentales y con otros 
organismos interesados en el apoyo cultural para el departamento.

De hecho, es con la intención de desarrollar la coparticipación con 
los municipios e implantar un marco permanente de intercambios por lo 
que se estimula la conclusión de acuerdos globales de desarrollo cultural.
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Ejecución, seguimiento y evaluación

Designar los responsables de la ejecución, seguimiento y evaluación, en 
compañía de un comité de seguimiento conformado por:

 u Organismos culturales reconocidos (profesionales y aficionados).
 u Asociaciones, cooperativas.
 u Trabajadores culturales independientes.
 u Empresas privadas en calidad de copartícipes.
 u Municipios del exterior en casos de hermanamiento.
 u Empresas complementarias como, por ejemplo, la red escolar, el 

mundo de los media y de las comunicaciones.
 u Organismos de concertación regional.

Su composición podrá variar en función del mandato que le sea con-
fiado. Es deseable que formen parte del comité de seguimiento represen-
tantes de los principales copartícipes con los que cada municipio piensa 
suscribir acuerdos sobre aspectos económicos, técnicos, materiales o logís-
ticos; representantes de los usuarios y oferentes de productos y servicios 
culturales, así como de los funcionarios municipales responsables de los 
sectores cubiertos por el Plan Decenal de Cultura. Pero, sobre todo, es im-
portante que los miembros de este comité compartan una visión común y 
positiva del Plan Decenal de Cultura.

La participación del comité de seguimiento de la política cultural su-
giere una gama bastante amplia de mandatos, y estos son los principales:

 u Actuar como asesor con la Secretaría de Cultura, sobre todos los 
asuntos concernientes a la cultura

 u Estar a la escucha de la vida cultural y las necesidades del medio.
 u Coordinar las acciones de los grupos y organismos en el territorio.
 u Intervenir con el fin de reunir a los participantes y asumir el lide-

razgo.
 u Velar por una evaluación continua de las acciones y objetivos del 

plan y sugerir ajustes en consecuencia.

Colaboraciones y acuerdos

La identificación de nuevos colaboradores y copartícipes, así como la pers-
pectiva de firmas de acuerdos forman parte de los objetivos corrientemente 
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considerados a la hora de elaborar la política cultural municipal y ejecu-
ción. Las posibilidades de coparticipación cubren toda una gama de com-
petencias, servicios, bienes y medios de financiamiento; puede tratarse 
tanto de acuerdos en materia de promoción, visibilidad, transporte o apoyo 
logístico, como de acciones complementarias, intercambio de competen-
cias, acceso a bancos de voluntariado, etc. 

Con el fin de satisfacer ciertas necesidades, el municipio deberá in-
cluir en su plan de acción los siguientes acuerdos con sus copartícipes, que 
pueden ser:

Los planes de acción suelen ir acompañados de modalidades de eva-
luación continua y anual, lo cual les permite permanecer actualizados y 
dinámicos.

La implementación de mecanismos permanentes para conocer las nece-
sidades y evaluar la calidad de los productos y servicios culturales ofrecidos 
a los ciudadanos, organizaciones y entidades culturales. De esta forma, será 
posible aportar modificaciones, a fin de que los medios adoptados garanti-
cen el alcance de los objetivos y se adapten a la evolución de las necesidades.

Artículo 20. El Alcalde deberá presentar un informe anual de la ejecución 
del Plan Sectorial de Cultura al Concejo Municipal y a la Secretaría de Pla-
neación del departamento.

Se propone:

1. La Administración Municipal deberá diseñar un procedimiento 
permanente de evaluación y de seguimiento al plan y contar con 
la información requerida para efectuar los ajustes pertinentes y 
preparar el informe consolidado al Concejo Municipal.

Artículo 21. El sistema del seguimiento del plan requiere disponer de la 
información adecuada que, además de permitir la evolución y diagnóstico 
de su estado, facilite la medición del impacto de las distintas acciones ori-
ginadas en la constante actividad de la Administración Municipal.

Artículo 22. Plan de acción. Es una herramienta de gestión que permite a 
cada entidad municipal orientar estratégicamente los procesos, instrumen-
tos y recursos disponibles (humanos, físicos, económicos e institucionales) 
hacia el logro de objetivos y metas anuales, a través de la ejecución de 
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acciones y proyectos que contribuyen al cumplimiento del Plan de Desa-
rrollo de Cultura.

Artículo 23. Cada proyecto de inversión cultural formulado y aprobado en 
el Plan Anual de Inversiones se constituye en una unidad operacional que 
vincula recursos y actividades en un período determinado. Su objetivo es 
contribuir al cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo 
Cultural y a la solución de las necesidades de la comunidad.

Artículo 24. El éxito de la ejecución del plan de acción depende en gran 
medida de la implantación de un sistema de seguimiento y evaluación 
permanente, que permita a los organismos de control internos y exter-
nos registrar sobre la marcha el avance o retroceso de los proyectos y los 
inconvenientes en el cumplimiento de las actividades programadas. Este 
seguimiento está relacionado con el avance y los resultados en términos fí-
sicos, financieros, de ejecución presupuestal, temporalidad, productividad 
e impacto social y cultural.

Artículo 25. La Secretaría de Planeación Municipal diseñará y organizará 
sistemas de evolución y gestión y resultados de la administración, relacio-
nados con las políticas de inversión, y señalará responsables, términos y 
condiciones para realizar la evaluación. Dichos sistemas tendrán en cuenta 
el cumplimiento de las metas, la cobertura y la calidad de los servicios y 
programas, los costos unitarios, y establecerá los procedimientos y obliga-
ciones para el suministro de la información y difusión de los resultados a 
través de la Alcaldía.

Artículo 26. La Administración Municipal establecerá los mecanismos de 
seguimiento y evaluación al plan, involucrando actores internos tales como 
la Secretaría de Planeación Municipal y la Unidad de Control Interno; acto-
res externos como son el Consejo Municipal de Cultura, comités, consejos 
del sector cultural, comités de participación ciudadana y veedurías cultu-
rales y las ong.

Artículo 27. Son mecanismos internos: 

Informes trimestrales de resultados de evaluación y seguimiento al plan 
cultural, con indicadores de eficiencia, eficacia, economía, equidad y valor 
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cultural y ambiental, los cuales serán presentados por la Secretaría al Señor 
Alcalde y al Concejo Municipal. 

Una planeación dinámica y participativa abierta al presente y al futuro 
que genere procesos culturales y expectativas reales acordes con el desarro-
llo cultural del municipio que todos esperamos, a través de los planes par-
ciales que garantizan un crecimiento ordenado de la cultura del municipio.

Generar sistemas de información cultural que permitan crear una red 
basada en las más modernas técnicas de información. De esta manera, se 
genera una base de datos con ajustes permanentes y en línea para las con-
sultas internas y externas, alimentando el proceso de toma de decisiones 
gerenciales a nivel público y privado, para realizar un adecuado proceso de 
monitoreo y evaluación de la actividad cultural.

El banco de programas de inversión del municipio es un instrumento 
directo del programa de inversión del plan de desarrollo, en el cual se re-
gistran y sistematizan todos los procesos de inversión cultural, factibles y 
susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto municipal y/o 
cofinanciados o financiados con recursos de entidades gubernamentales y 
no gubernamentales de carácter nacional o internacional.

Contribuir al desarrollo y control social de la comunidad a través de 
un proceso sostenible, así como al proceso de fortalecimiento del proceso 
de descentralización, permitiendo la participación ciudadana en la planea-
ción y control social de la gestión del desarrollo cultural local.

Artículo 28. Son mecanismos externos:

Medios instrumentales y prácticos facilitados por la Administración Muni-
cipal para ejercer el seguimiento y evaluación del plan, tales como: centros 
de información cultural, observatorios, campañas pedagógicas sobre debe-
res y derechos culturales ciudadanos, registro de las organizaciones civiles 
y culturales, mecanismos de consulta y comunicación directa dirigidos al 
fortalecimiento de la cultural participativa.
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CAPÍTULO V

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 29. Banco de Programas y Proyectos: los programas y proyectos y 
la inversión cultural que adelanta la Administración Municipal deben estar 
inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal; 
asimismo, deben ser congruentes con las políticas, estrategias y programas 
contenidos en el presente Acuerdo. Lo anterior de conformidad con las 
normas legales pertinentes a la materia.

La Secretaría de Planeación, en asocio con la Secretaría de Desarrollo 
Comunitario, registrará los proyectos que se realicen en cooperación de-
partamental, nacional e internacional.

Artículo 30. El instrumento denominado Plan Plurianual de Inversiones 
Culturales podrá ajustarse por parte de la Administración Municipal, si se 
presenta una variación en los ingresos sobre los cuales está calculado, pre-
via aprobación del Concejo Municipal.

Artículo 31. Una vez presentado por un proyecto de acuerdo que tenga 
como finalidad asignar nuevas inversiones o modificar los acuerdos apro-
bados en esta materia, la Comisión del Plan emitirá concepto previo al 
trámite para el primer debate.

El concepto tendrá relación con la inversión planteada en el Proyecto de 
Acuerdo y la matriz plurianual de inversiones.

Artículo 32. Las exoneraciones que hacia el futuro apruebe el Concejo se 
harán de conformidad a lo establecido en el artículo.

Artículo 33. La Administración presentará al Concejo Municipal, durante 
el primer mes de cada trimestre, un informe del comportamiento del por-
tafolio de inversiones.

Artículo 34. Los sistemas de control garantizan el cumplimiento de las 
políticas trazadas en el Plan de Desarrollo y Programas de Gobierno, con 
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el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones ad-
ministrativas estén al servicio de los intereses generales y se desarrollen 
con fundamento en los principios constitucionales de igualdad, moralidad, 
eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, propiciando 
mejor calidad de vida para los manizaleños.

Los controles internos son de primer orden y deben armonizarse y 
complementarse. Su implantación, implementación y fortalecimiento son 
responsabilidad del señor Alcalde y los Gerentes de la Entidades Descen-
tralizadas.

Artículo 35. Harán parte integral de este acuerdo los siguientes anexos:

 u Las memorias de los talleres de concertación.
 u La sistematización de los talleres de concertación.
 u El plan de inversión.
 u El presupuesto de ingresos.

Artículo 36. La Administración Municipal garantizará financiera y opera-
tivamente todo lo relacionado con la socialización del Plan de Desarrollo 
Cultural.

Se entenderá por socialización del Plan la edición y publicación de 
documentos tales como plegables, cartillas, videos, programas de televi-
sión, y toda actividad que tenga como finalidad informar, formar y capaci-
tar a la comunidad en general.

Artículo 37. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha y deroga  y demás 
disposiciones que le sean contrarias.

ARTÍCULO TRANSITORIO 1. Facúltase al Consejo Municipal de Cul-
tura para que en un término no superior a cinco meses contados a partir 
de las fechas de aprobación del presente Plan elabore los planes de acción 
respectivos con participación de la comunidad.

ARTÍCULO TRANSITORIO 2. Las inversiones que se deriven de la 
puesta en ejecución del presente plan una vez aprobado deberán ha-
cerse con base en los planes de acción debidamente elaborados con 
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participación de la comunidad cultural y demás actores y sectores repre-
sentativos del Municipio.

Dado en Villamaría, a los ocho días del mes de201

Presidente del Concejo   Secretaria General

Presentación: 

20 Tomado del Original Acuerdo número 0392 del 8 de diciembre de 1998, para su 
difusión. Tomado del borrador de política cultural de Manizales 1998.
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En este texto se presenta cómo la emergencia de nuevos 
ámbitos prácticos y necesidades culturales, generadas 
por las nuevas dinámicas que asume la cultura, ha 
provocado nuevos encargos institucionales, académicos 
e investigativos a los sectores de la vida cultural del 
municipio. Es por ello que la cultura ha llegado a 
ser un sector de gran crecimiento e importancia para 
la construcción y el fortalecimiento de espacios de 
convivencia y ciudadanía, además de ser dimensión 
clave en las dinámicas territoriales y el desarrollo 
socioeconómico municipal. 

Ante estos nuevos escenarios, se requiere de una 
política cultural que responda a las necesidades 
sentidas por el municipio, desde acciones conforme 
a una contexto institucional, administrativo y legal, 
desde investigaciones adaptadas a la realidad que den 
respuesta con nuevas estrategias de intervención y 
generación de alternativas frente a las problemáticas 
culturales que se presentan en el contexto municipal, 
y desde la cual se ha de motivar, necesariamente, la 
participación, la colaboración y la convivencia, ámbitos 
que describen un horizonte de posibilidades de 
bienestar social, de transformación de la sociedad.

Esto implica no solo el reconocimiento de los buenos 
deseos de los gestores agentes culturales responsables 
de la acción cultural, sino también un andamiaje 
conceptual, metodológico, estratégico, operativo y 
político, de lo que es y debe ser lo cultural en las 
dinámicas publicas que estructuran el municipio.
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