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Resumen
En este artículo se plantea un ejercicio de búsqueda y análisis de empresas y organizaciones que llevan 
a cabo la labor de incubación y gestión de proyectos artísticos en Colombia. Por medio de este trabajo se 
pretende obtener un panorama del sector artístico, de tal forma que se hallen elementos que optimicen 
la propuesta de valor del proyecto MUSA, así como estudiar el estado en que se encuentran los artistas 
emergentes del país. Por tanto, se pone en marcha un sondeo de los aspectos generales de las empresas 
que componen al sector. Un sondeo que será esencial para la construcción de un estado del arte y cuyas 
conclusiones darán pie a observaciones, preguntas y sugerencias sobre la puesta en marcha de MUSA y el 
desarrollo de su propuesta de valor frente al mercado actual del arte.

Palabras Clave: incubación y gestión de proyectos artísticos, arte en Colombia, arte emergente, sondeo 
de aspectos del sector.

Abstract
This article sets an exercise of search and analysis regarding companies and organizations that lead the 
incubation and management of artistic Colombian projects. Through it, a landscape of the field needs to 
be done to find features that let it enhance the value proposal on MUSA’s project in relation to Colombia’s 
emergent artists. Therefore, a needs analysis about the general aspects of companies that conform the 
artistic sector which will be essential to build an art state and, would bring some conclusions that will 
show outlooks, questions and, suggestions about the MUSA’s starting line. Furthermore, it will show the 
development in its value proposal in front of the current art market.

Keywords: incubation and management of artistic projects, art in Colombia, emerging art, analysis of 
the sectoŕ s aspect
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Introducción

La necesidad de entender la manera en que hoy en día se lleva a cabo el desarrollo de 
proyectos, principalmente tendientes al arte emergente, obliga a conocer profundamente 
todos los actores que se desempeñan actualmente como gestores e incubadoras de todo tipo 
de iniciativas creativas. Esto, para hallar aquellos elementos clave que pueden comprender-
se como indispensables en el momento de hacer viable una iniciativa artística novedosa.

Siendo así, esta investigación pretende desarrollar un paneo y un análisis general de 
las iniciativas en Colombia que están intentando convertirse en un apoyo idóneo para los 
artistas emergentes. Se busca, asimismo, develar avances y carencias en el campo para 
la propuesta de nuevos trabajos en el área, tal y como pretende ser el proyecto MUSA: 
Incubadora y Gestora de Proyectos Artísticos Emergentes. En este sentido, el objetivo se 
basa en llevar a cabo un sondeo de las incubadoras y gestoras más representativas que 
actualmente se desempeñan en el país. Este sondeo se hizo por medio de una metodología 
cualitativa para, así, conocer formas, procesos y herramientas de trabajo que posibilitaran 
el hallazgo de elementos clave y faltantes en el tiempo.

Por consiguiente, este artículo se desarrolla alrededor de la siguiente pregunta inves-
tigativa: ¿cuál es el panorama actual de las incubadoras y gestoras de proyectos 
artísticos emergentes en Colombia? La intención del artículo es ofrecer un panorama 
distinto del que se conoce hasta el momento, en especial, sobre los aportes exclusivos a las 
grandes empresas creativas que se hacen en el marco de algunos apartes de los planes de 
desarrollo nacional. A través del sondeo que será llevado a cabo, se obtendrá la información 
necesaria para actualizar los datos correspondientes al campo. De esta forma, nuevos y 
futuros proyectos podrán conocerse de aquellas organizaciones, instituciones e iniciativas 
que han llevado a cabo diversos trabajos y ejercicios en pro de aportar al trabajo de gestión 
e incubación del arte en el país. En el desarrollo de este trabajo se pretende igualmente 
exponer, a través de la búsqueda de archivo y el análisis de los datos recolectados, el modo 
en que las incubadoras y gestoras de proyectos se convierten en un eje dinamizador de 
la economía y de la generación de empleo. Se busca, pues, que los proyectos artísticos 
emergentes garanticen espacios de empleo, y más específicamente, en el sector artístico.

Finalmente, a partir de la información recolectada, se plantean conclusiones que per-
miten comprender el ejercicio actual de incubadoras y gestoras en Colombia, sus metas 
comunes y su público objetivo. También, se cuestiona el lugar del artista emergente en las 
distintas iniciativas y se plantean los puntos que conformarán lo que será la propuesta 
de valor de MUSA dentro de este universo y campo. De igual forma, quedarán abiertas 
algunas propuestas y sugerencias que podrían potencializar el trabajo mediante una orga-
nización solidaria o búsqueda de economía colaborativa. Algo que, en últimas, fortalezca 
el quehacer de todos en el sector.

Contextualización

Colombia es un país en donde actualmente el crecimiento de las Industrias Culturales 
y Creativas (ICC) está en la lista de prioridades. No en vano, el presidente Iván Duque ha 
tomado como bandera de su gobierno el apoyo frontal a la economía naranja, esto con el 
fin de lograr que las ICC aporten al PIB nacional y sumen esfuerzos en la reducción de 
los índices de desempleo.

Sin embargo, ese concepto de “economía naranja” sigue siendo etéreo para muchas de 
las personas directamente implicadas. En el caso del arte, específicamente, se hace difícil 
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para muchos sectores asimilarlo como un bien regido por las leyes de la oferta y la demanda. El 
mero hecho de involucrar dinero en un proceso creativo artístico puede generar una percepción 
negativa. No obstante, es claro que se necesita de la economía y la inversión en el arte para poder 
fomentar su desarrollo integral.

Esto no significa que los artistas deban convertirse en economistas, administradores o mer-
caderes de su propio arte. El artista enfoca su concentración en el proceso creativo, por lo que 
es común que se deje de lado el componente de gestión, es decir, cómo vivir de la creación, cómo 
monetizar el trabajo, o cómo desarrollar un proyecto sólido e integral. Este artículo invita a encon-
trar un equilibrio: tanto en los componentes creativos, conceptuales y técnicos como en los legales, 
financieros, administrativos, de marketing, etc.

Allí radica la pertinencia del desarrollo de incubadoras y gestoras de proyectos artísticos que 
logren entender ese universo de la economía naranja y acercarlo al artista, de forma tal que logre 
favorecer los proyectos que requieren, además del potencial creativo, un acompañamiento espe-
cializado en cuanto a lo legal, administrativo y financiero.

Siendo así, este artículo responde a la necesidad de entender cómo se está haciendo el desarrollo 
de proyectos, principalmente tendientes al arte emergente. El artículo, además, busca acercarse 
a todos los actores que se desempeñan actualmente como gestores e incubadoras de iniciativas 
creativas. Se pretenden hallar, entonces, esos elementos clave que se tornan indispensables en el 
momento de hacer viable una iniciativa artística novedosa a través de las acciones de gestión e 
incubación.

Dicho esto, se plantea la siguiente pregunta que guiará la investigación de este texto: ¿cuál es el 
panorama actual de las incubadoras y gestoras de proyectos artísticos emergentes en Colombia?

Metodología

La investigación es llevada a cabo a partir de una metodología cualitativa. Por tal motivo, se 
utilizarán herramientas que permitan la recolección de datos, su análisis y la interpretación de 
los resultados en relación con el trabajo y trayectoria de las incubadoras y gestoras de proyectos 
artísticos en el país. Así, se ejecutará un sondeo de aspectos generales que responda a un trabajo 
descriptivo que ayude a entender y clasificar los distintos sujetos y elementos que componen esta 
muestra (conformación, equipos, procedimientos y valores relacionados con las actividades que 
desarrollan).

Para la construcción y el correcto funcionamiento del modelo de negocio de MUSA es preciso 
guardar especial interés en este tipo de documentos, ya que, al ser gestores de proyectos artísticos, 
esta información resulta ser bastante necesaria; tal y como se señala en la investigación realizada 
por Londoño et al. (2011): Incubadoras y Gestoras. En la figura 1 se expondrá un cuadro de orga-
nizaciones, colectivos y agrupaciones que se encontraron tras el sondeo efectuado.

Finalmente, y como complemento a este sondeo, se retoma la tesis de posgrado de Laura 
Corredor, Catherine Dunga, Juliana Jaramillo y Fabio Rave titulada Modelo de Gestión Cultural 
para el Arte Itinerante con Ciencia y Tecnología (2015), realizada en la Universidad Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá. En dicha tesis se visibilizan problemáticas similares a 
las desarrolladas en el presente texto y, como solución a ello, se proponen muestras artísticas iti-
nerantes. Uno de los grandes problemas del sector cultural es la concentración de su oferta en las 
grandes ciudades, así como la focalización que hacen las ciudades intermedias de esta oferta en 
actividades culturales tradicionales y populares (Corredor, Dunga, Jaramillo y Rave, 2015, p. 6); 
se toman algunos apartes y elementos del documento para enriquecer los referentes y los posibles 
campos de acción de MUSA.
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Figura 1. Cuadro incubadoras y gestoras

Nota. Relación de incubadoras. Fuente: elaboración propia.
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El proyecto consiste en diseñar un modelo de gestión cultural que busca llevar el arte, la ciencia 
y la tecnología a distintas regiones y ciudades del país por medio de una exposición itinerante e 
innovadora que vincule estos tres campos de una manera transversal. Todo esto con el fin de generar 
experiencias y aprendizajes para distintos públicos (Corredor, Dunga, Jaramillo y Rave, 2015, p. 5).

Algunas instituciones públicas y privadas han creado estrategias para impulsar esta conver-
gencia de saberes, instituciones a las que MUSA, como incubadora de proyectos artísticos, debe 
prestar especial atención, ya que pueden ser de utilidad para la visión de la empresa. Entre ellas 
se encuentran: el Parque Explora (Medellín), Maloka, Plataforma Bogotá (FUGA), Planetario de 
Bogotá y Colciencias (Bogotá), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y el Ministerio de Cultura.

Conclusiones

Todos estos trabajos desarrollados por emprendedores, instituciones públicas y empresas pri-
vadas permiten comprender el amplio panorama en el cual se llevan a cabo proyectos de gestión 
e incubación de propuestas artísticas. Empero, develan a su vez los vacíos que existen entre las 
distintas alternativas, lo que permitirá tomar una decisión en la continuación de la investigación 
respecto al desarrollo y construcción de la propuesta de valor de MUSA.

De igual forma, a pesar de que las políticas públicas apuntan a apoyar las iniciativas creativas 
y culturales, aún hace falta mucho apoyo al arte emergente. De esto es de lo que parecieran estar-
se responsabilizando las iniciativas de las gestoras e incubadores en el país. Todas, partiendo del 
propósito de apoyar a esos creadores que todavía no cuentan con lo necesario para insertarse en 
el mercado del arte.

Por otra parte, esta amplia visibilidad de oferta y demanda en el mercado evidencia la pertinen-
cia del quehacer de la incubación y la gestión; pero, así mismo, de la necesidad de crear empresas 
con nuevas y actualizadas propuestas de valor. En todo caso, y tomando en cuenta la búsqueda 
realizada, aún no se encuentra un tipo de empresa que se pueda denominar como “especializada” 
en artistas y arte emergente. En consecuencia, se observa un nicho con gran potencial en donde 
MUSA puede dar grandes resultados con la ayuda de una oferta dirigida a un público delimitado. 
Finalmente, se observa que, por ahora, muchas de estas iniciativas se encuentran algo dispersas 
y trabajando de forma independiente, lo que impide el reconocimiento de proyectos y logros. Así 
que queda puesta la mirada del proyecto MUSA no sólo sobre la toma de decisiones respecto a su 
ejercicio a nivel interno, sino también sobre la creación de espacios y mecanismos que impulsen 
una economía colaborativa. Esto se podría lograr por medio de la organización de estas entidades 
en un clúster que permita potencializar y apoyar a artistas y creadores de todo el país.
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