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Resumen xxi

Determinar los factores y condicionantes relevantes en la potencial produc-

tividad generada por las manifestaciones de Economı́a Naranja, afincadas al

componente cultural, radicadas en la ciudad tomada como escenario de estudio.

Diseñar la propuesta de modelo matemático que valore, de manera pertinente,

la incidencia de factores inherentes al devenir de la Economı́a Naranja, en

su cariz convergente de cultura y producción, en el escenario citadino bajo

análisis.

Validar el modelo cuantitativo propuesto en el marco de Economı́a Naranja en

un escenario urbano, permitiendo ilustrar la pertinencia del modelo matemáti-

co aplicado.

Establecer conclusiones, ĺıneas de investigación futuras y recomendaciones re-

ferentes a la temática abordada, que permita robustecer el componente cog-

nitivo direccionado a la Economı́a Naranja y su interrelación con propuestas

productivas viables.

Contribuciones y Conclusiones:

Análisis cuantitativo y cualitativo al enfoque de Economı́a Naranja, desde el

ámbito productivo y cultural.

Identificación de factores relevantes en el abordaje pertinente de escenarios

productivos en torno a Economı́a Naranja.

Modelo matemático integrador de las diversas connotaciones presentes en el

despliegue productivo o social de la Economı́a Naranja.

Otorgamiento de relevancia a estructuras arquitectónicas o inmuebles patrimo-

niales susceptibles de generar alternativas productivas asociados a manifesta-

ciones culturales, académicas o art́ısticas.

Enfoque sincrético de apuestas productivas con la recuperación de patrimonio

arquitectónico de un conglomerado urbano.

Aporte a la solvencia de requerimientos sociales en marcos determinados, acor-

de a la adaptación o adopción pertinentes de Creaciones Funcionales.

Valoración integral a dinámicas del mercado que coadyuven en la implementa-

ción pertinente de ofertas de propuestas productivas o sociales en el marco de

Creaciones Funcionales.



Resumen xxii

Análisis financiero proclive al apalancamiento pertinente de apuestas produc-

tivas asociadas a la Economı́a Naranja, con grado de integración diśımil.

Visión integral del componente regulador del Estado en la operatividad del

mercado que conlleve apuestas y demandas pertinentes en torno a la habilita-

ción de Creaciones Funcionales.

Aporte a la memoria colectiva de un marco urbano -u otro conglomerado

poblacional- en el rescate, adecuación y habilitación de Creaciones Funcionales

susceptibles a tal recuperación.

Soporte a la mejora sustancial del entorno y del componente paisaj́ıstico en

áreas circundantes a las Creaciones Funcionales intervenidas.

Conclusiones

El casco urbano de un núcleo poblacional, con denotada evolución productiva

o social, exhibe, en su patrimonio arquitectónico, cerrado o de espacios públi-

cos, alternativas válidas de concreción económica, cultural, en función de la

sincrońıa de apuestas proactivas y atractivas a demandas focalizadas o a la

cobertura de requerimientos transversales de orden social.

La recuperación y operatividad de Creaciones Funcionales factibles de enrola-

miento, productivo o cultural, se erige como alternativa plausible de la Eco-

nomı́a Naranja, máxime si el valor agregado alcanzado por la dinámica pro-

ductiva se hilvana con el fortalecimiento de la memoria colectiva histórica, de

una ciudad o de un marco geográfico diferente a la urbe.

El fomento educativo en las áreas concernientes a tendencias económicas y pro-

ductivas novedosas, exhortan la participación activa en tales escenarios. Las

ofertas de estudio proclives a estas actividades han de conllevar a competen-

cias en el quehacer eficiente de tales procesos, productivos, primordialmente,

o sociales, a menor escala.

La oferta financiera para apalancamiento de alternativas productivas articu-

ladas a Economı́a Naranja, no mensura el capital intelectual y componente

innovador como asideros en la factibilidad de proyectos encaminados en este

ámbito. Ha de incluirse, en los entes bancarios o afines, metodoloǵıas y valo-

raciones hilvanadas a las connotaciones propias de la Economı́a Creativa.

La inclusión efectiva de Creaciones Funcionales, estatales o privadas, en ámbi-

tos productivos, demanda ofertas educativas dirigidas a la valoración práctica
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e histórica de la relevancia inherente a tales escenarios en el trasegar socio-

económico urbano, denotando las connotaciones permisibles en su habilitación

productiva.

El Estado, en su alcance de rol de gobierno central o distrital y como agente

generador de normativas legales y de regulaciones taxativas particulares, ema-

nadas por sus instancias correspondientes, ha de incentivar la inversión privada

o mixta en apuestas productivas, sociales o de carácter cultural, en función de

est́ımulos económicos, de corte tributario o de proyección urbana atractiva de

las Creaciones Funcionales abordadas.

Usufructo pertinente, por parte de estamentos gubernamentales, de Creaciones

Funcionales, estatales o privadas, habilitadas o restauradas por sus respectivos

tenedores, actuando el espacio locativo intervenido como escenario operativo y

de impacto cultural, exhortando, por su renovada presencia en ámbitos produc-

tivos o sociales urbanos, inyecciones financieras y de fuerza laboral propensas

al fortalecimiento económico global.

En pro del buen arribo de proyectos culturales con pretendido retorno de inver-

sión y perfil de lucro económico, estas opciones productivas han de valorarse

desde la interrelación de factores diśımiles y concurrentes en la cobertura de

los objetivos trazados.

El modelo matemático, diseñado para la valoración multivariada de procesos

productivos o sociales articulados a Creaciones Funcionales, denota la injeren-

cia notoria de la regulación estatal en el ámbito de los activos fijos señalados,

la participación conspicua del componente financiero en los apalancamientos

requeridos y la imperativa divulgación de la pertinente recuperación de las

Creaciones Funcionales como elementos de impacto productivo, paisaj́ıstico,

laboral y social.
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Introducción

El presente proyecto de investigación aborda la temática de Economı́a Naranja o

Creativa, manifestación productiva basada, primordialmente, en la Propiedad

Intelectual, teniendo por ésta, el derecho inalienable al usufructo pertinente,

con fines económicos o no, de productos intangibles o concretos, generados

por el conocimiento, el intelecto o la creatividad de la persona autora de tal

elemento (Palacio et al., 2017). Esta premisa converge en campos habitual-

mente calificados como inocuos e ineficientes, por su cariz cultural, art́ıstico

o de inclusión innovadora en ámbitos de entretenimiento o de comunicación,

entre otras áreas, generalmente carentes de procesos sistémicos que permitan la

mensurable gestión progresiva de su oferta sustentable de productos y/o servi-

cios. Esta potencial ausencia de métricas y la tangente valoraciòn cuantitativa

a procesos generadores del entorno creativo, cimientan el anàlisis pertinente de

la Economı́a Naranja como alternativa relevante en el espectro productivo de

un marco geográfico determinado (interamericano de Desarrollo et al., 2013).

La presente aproximación investigativa conlleva el análisis de condicionantes

propios del entorno en que se desarrolle el proyecto, incidiendo éstos, de manera

diversa, en la generación de apuestas culturales y de espacios propicios para el

despliegue de la economı́a creativa, en su modalidad foco de estudio; valora, el

proyecto, el devenir de esta manifestación productiva y económica, indicando

los ı́tems alineados a su implementación y vigencia, en el marco espacial de

la investigación; entabla los asideros pertinentes que exhortan la investigación

aplicada; establece el quid y los objetivos concurrentes a la cristalización del

citado proyecto, denotando su desarrollo pertinente y el consecuente análisis de

las actividades imbuidas en su despliegue como área de investigación, teórica

y/o aplicada.

El proyecto de investigación presentado, concierne a la factibilidad de implementar,

en un marco urbano, un escenario proclive a propuestas productivas basadas

1
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en la Economı́a Naranja, apoyadas en el diseño de una metodoloǵıa objetiva,

con parámetros mensurables que valoren la incidencia concurrente de ı́tems re-

lacionados a las potenciales alternativas productivas cobijadas por Creaciones

Funcionales, elemento éste, inherente y relevante de la Economı́a Naranja o

Creativa. Esta opción brinda, de manera conjunta, la atención a requerimien-

tos sociales, del orden cultural, art́ıstico y productivo, que cimienten la factible

- y esperada - generación de fuentes de ingresos económicos a los gestores de

tales apuestas productivas, en función de su componente cognitivo y creativo,

connotada por su perfil ecoeficiente, al ser ajena a intrincados procesos manu-

factureros de nocivo impacto en el entorno ambiental o de naturaleza extractiva

que aminore las condiciones ambientales esperadas para el desarrollo adecuado

de grupos poblacionales en diversos estadios de asentamiento y de dinámica

producción.

1.1 Contexto de la Investigación

Se denomina como Economı́a Naranja o Creativa, las manifestaciones productivas,

de bienes o servicios, cimentadas en la propiedad intelectual y en la creativi-

dad práctica, funcional, inherentes a un bien o a un intangible que involucre

el cubrimiento de una necesidad, real o potencial, interpelada por una deman-

da (Duque y Buitrago, 2013). Estos requerimientos, factibles en su demanda

manifiesta, y eventual, al establecerse como expectativas, presentan diversos

carices, concurriendo, no obstante, en elementos afincados a la gestión de co-

nocimiento creativo y al usufructo pertinente de éste. La Economı́a Naranja

se contempla, de igual manera, como la vertiente productiva cimentada en las

manifestaciones culturales, art́ısticas, creativas, tangibles e intangibles, suscep-

tibles de erigirse como alternancia económica, direccionadas a incrementar las

opciones de desarrollo socioeconómico en un marco referencial de población.

La valoración de elementos inherentes a la gestión global concerniente a la

Economı́a Naranja, demanda sinergia de enfoques, objetivo y subjetivo, que

permita validar la injerencia de tales elementos en pro de la implementación

de proyectos económicos señalados (Herrera Ángel y Socha Murillo, 2019).

La Economı́a Naranja se despliega en diversas modalidades o manifestaciones, con-

currentes en ámbitos culturales o art́ısticos, generadora de conocimientos perfi-

lados con marcada innovación y enfoque al cliente, denotándolos como produc-

tivos en términos socioeconómicos, al vislumbrarse como propuestas fácticas

de ingresos operativos y como gestor de soluciones a requerimientos de ı́ndole

cultural y educativo (Finlev et al., 2017). Conduce, la Economı́a Naranja, a
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la viabilidad de propuestas rentables en entornos macroeconómicos suscepti-

bles de generar esquemas productivos diversos, incluyendo en éstos, proyectos

mensurados y valorados por su contenido creativo y su empat́ıa con poĺıti-

cas y accionamientos proambientalistas y de manufactura limpia, entre otros

ı́tems de creciente competitividad empresarial a nivel mundial. José Miguel

Benavente y Matteo Grazzi, economistas renombrados imbuidos en entornos

productivos articulados a la gestión ambiental, estipulan, como factores dife-

renciadores para el crecimiento económico de páıses emergentes, la mirada a

las fortalezas sociales y culturales de las regiones que permitan la alternancia

productiva con las consuetudinarias fuentes económicas previstas por centurias

en estos marcos nacionales (Benavente, 1989).

Figura 1.1: Economı́a Naranja.Vertientes

Acorde a la Figura 1.1, la cual condensa las ramas art́ısticas, culturales y producti-

vas - en escala diversa de concreción - de la Economı́a Naranja, se vislumbran

áreas de desarrollo creativo, direccionado a bienes o servicios perfilados con la

convergencia entre la aplicabilidad pertinente del elemento generado, tangible

o intangible, y el cubrimiento de requerimientos del entorno social con cariz

cultural o art́ıstico, en sus amplias acepciones. Estas modelaciones de la Eco-

nomı́a Creativa, otorgan lineamientos para el auspicioso desarrollo de proyectos

económicos bajo la égida Naranja, en un marco sociocultural determinado. Se

entablan tres vertientes principales, desprendiendo éstas, triadas convergentes

en las connotaciones estipuladas por cada área, las cuales denotan elemen-

tos distintivos que direccionan el abordaje pertinente que estime su potencial

productivo, proyección que exhorta la percepción redituable de este tipo de ac-

tividades. Las diversas ramificaciones de Economı́a Naranja conllevan aspectos
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de relevante injerencia en el alcance de proyectos económicos provéıdos por la

transversal creatividad aplicada.

Artes y Patrimonio. Compete a las expresiones culturales entrelazadas con

la riqueza del acervo art́ıstico y educativo de un conglomerado. Contempla, a

la vez, manifestaciones del colectivo cultural de una población, identificado con

elementos dicientes de su trasegar gregario, incluyendo entre éstos, su rique-

za gastronómica, la confección de indumentarias autóctonas y la generación

de art́ıculos estéticos, en función del empleo art́ıstico de recursos prodigados

por natura. El turismo, en sus diversas facetas y en sus diferentes niveles de

penetración, elevan el componente productivo de esta área Naranja.

Industrias Culturales. Plasman el perfil manufacturero de campos de di-

vulgación educativa o art́ıstica que solventen requerimientos de una población,

instando la expansión del componente cultural por los medios circunscritos a

este campo.

Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos.

Modalidades de transmisión novedosas, en ámbitos comerciales, productivos y

culturales, que proyectan potencial económico al ı́tem señalado. El diseño lo-

cativo y el componente arquitectónico, entrelazados con ribetes de patrimonio

cultural para un escenario determinado, cimienta la relevancia de esta oportu-

nidad productiva en aras del perfil cultural inherente a estos elementos.

Conllevar la pluralidad y la diversificación económica y productiva, otorgándole

relevancia a las propuestas sustentadas en la satisfacción sostenible de requeri-

mientos sociales y culturales de un foco poblacional, aunado a la rentabilidad

económica de sus gestores, incentivan la participación de la Economı́a Naranja

en la apuesta de crecimiento integral de un núcleo demográfico determina-

do. Los entornos socioeconòmicos perfilados por su incipiente exploración de

alternativas productivas no tradicionales y por la creciente atención a otor-

gar respuestas estructuradas y objetivas a requerimientos de ı́ndole cultural,

art́ıstico o creativo, se entablan como escenarios propicios para el desarrollo

del presente trabajo de investigación, máxime si la implementación práctica

de éste, conduce a factibles fuentes económicas y atractivo de inversión en

tales espacios. Barranquilla, Colombia, ciudad costera sobre el Mar Caribe,

confluente de diversos asentamientos humanos, propios y externos a la nación,

por su perfil portuario, economı́a dinámica y receptora de diversas manifes-

taciones culturales, compete al marco urbano tomado como proscenio para el

abordaje de esta problemática de investigación, al contemplar caracterización

pertinente a la incursión de proyectos de Economı́a Naranja, valorados desde
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la disposición natural de insumos culturales, desde la oferta de infraestructura

global y de patrimonio arquitectónico y de mobiliarios que conllevan riqueza

cultural, demandados por el objetivo de estudio y por la apertura incremental

de alternativas económicas, creativas e innovadoras, traslapadas con el direc-

cionamiento estatal de apoyo a la generación sustentable y a largo plazo, de

fuentes laborales y de ingresos económicos. Este acontecer presenta extensión

paulatina a diversas geograf́ıas del territorio nacional, en que perduran posi-

ciones de soslayo a opciones económicas diversas basadas en el acervo cultural

propio de tales entornos (Escobar Gálvez et al., 2017).

1.2 Formulación del problema

Las economı́as de los páıses en v́ıa de desarrollo, se caracterizan por una notoria

presencia de actividades productivas de ı́ndole extractivo o de explotación de

recursos naturales. Peter Gibbons, relevante ejecutivo norteamericano en el en-

torno empresarial, indica que esta tendencia, marcada desde centurias, contem-

pla como asideros -algunos veraces, otros falaces-, la sobrevalorada estimación

de riquezas provéıdas por natura, la consuetudinaria tradición de usufructo

indiscriminado de insumos agros o marinos y la consolidación progresiva de

protagonista productivo en cadenas de abastecimiento industrial a nivel orbital

(Gibbon, 2001). Esta posición en las cadenas industriales mundiales, desesti-

mulan la generación creciente y sostenida de apuestas económicas orientadas

a otorgar valor diferenciado en los productos o servicios finales que optaŕıan

ofertar. El comparativamente menor escalamiento de bienes de capital, la esca-

sa disponibilidad e implementación de sistemas productivos articulados y las

poĺıticas y estrategias de menor protagonismo en comercio exterior – posiciones

de agente dominado en convenios binacionales o pactos multinacionales, como

los Tratado de Libre Comercio (TLC) -, aúpan la reticencia de procesos de ex-

portaciones de productos y servicios con Valor Agregado, en diversas naciones

tercermundistas (Chaparro, 2018). El economista Celso Furtado, en su libro

sobre el entorno económico de Latinoamérica, del año 2001, concita la obceca-

da visión productiva de las agendas de gobiernos nacionales direccionadas a la

monoproducción y a los incipientes programas de exportación de Valor Agre-

gado, como estrategias de crecimiento económico en un páıs (Furtado, 2001).

Los páıses latinoamericanos, en valoración comparativa concurrente, registran,

en su desarrollo macroeconómico, este comportamiento sesgado a la entrega de

commodities a esquemas industriales robustos, de envergadura y alcance pro-

picios para mercados altamente industrializados y de tecnoloǵıa de vanguar-

dia (Espinosa et al., 2015). Tal posición, en las etapas iniciales de gestiones



Caṕıtulo 1. Introducción 6

de transformación a nivel industrial altamente productivo, cimienta la inje-

rencia proveedora de estas economı́as a las cadenas manufactureras de páıses

con mayor adelanto tecnológico y mejores alternativas de formación, técnica o

profesional, al talento humano integrado a tales procesos productivos. Esta si-

tuación se sostiene al no generarse valor diferenciado en el proceso de obtención

o explotación del recurso natural. Colombia, no obstante de presentar una de

las economı́as más estables de Latinoamérica (Miranda Ruiz, 2015) y entablar,

a lo largo de sucesivos periodos de gobierno, poĺıticas y estrategias proclives

a la diversificación de fuentes productivas, sustenta su engranaje económico

a las modalidades fisiocráticas, sistema productivo y económico basado en la

tenencia de tierra y en la explotación de recursos agŕıcolas, como una de sus

fuentes productivas más expandidas (Gaviria Roa et al., 2019). La Tabla 1.1

señala elementos adversos en la implementación adecuada de modalidades de

Economı́a Naranja en entornos productivos y poĺıticos.

Rémora Condicionante
Focalización productiva Monoproducciòn en función de recursos naturales
Infraestructura productiva limitada Carencia global de estructura productiva
Formación educativa incipiente Ausencias de talento humano capacitado
Omisión a criterios educativos básicos Ausencia de accionamientos estatales para tal fin
Escaso apalancamiento financiero Limitada cobertura de empréstitos
Ausencia de métricas en proyectos Lectura difusa a bondades económicas.
Parca divulgación de proyectos Visión restringida de proyectos

Tabla 1.1: Rémoras para la implementaciòn de Economı́a Naranja

Focalización productiva. La dependencia económica generada por el usu-

fructo desmedido de una o pocas fuentes sustentables de recursos productivos,

aminoran el alcance de la requerida diversificación de fuentes productivas apli-

cadas en un entorno determinado.

Infraestructura productiva limitada. El escaso despliegue a otras alter-

nativas productivas, conllevan poca disponibilidad a equipamientos requeridos

para tal fin. Los componentes productivos demandados por otras propuestas

económicas, acorde a su focalización o versatilidad, presentan disponibilidad

relativa a tales comportamientos, notoriamente menor a la oferta de elementos

de empleo generalizado.

Formación educativa incipiente. Educación con denotadas restricciones en

el abordaje del conocimiento pertinente para el desarrollo apropiado de alter-

nativas económicas y productivas requeridas por el dinámico entorno global.
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Escaso apalancamiento financiero. Las entidades financieras generadoras

de empréstitos soslayan el potencial productivo de las opciones heterodoxas o

novedosas abonadas en el terreno actual, basando su potencial acompañamien-

to financiero a las medidas de garant́ıa sobre elemento con valor económico que

avale el leverage requerido por las alternativas productivas expuestas.

Omisión a métricas e indicadores. Habitual ausencia de elementos men-

surables y de indicadores que denoten, como proyecto productivo, las favora-

bilidades inherentes a ellos, factibles de impacto proactivo, económico, laboral

y social.

Parca divulgación de proyectos. Fomento restrictivo de potenciales pro-

yectos productivos basados en procesos disimiles de gestión de conocimiento

o de otra fuente diferente al emplazamiento de recursos tradicionalmente em-

pleados.

Esta vigente polarización económica sustentada en fuentes naturales, ha de

combinarse con propuestas matizadas de valor agregado en la manufactura, en

el engrosamiento de la infraestructura integral orientada a la productividad na-

cional, en el saneamiento institucional y en la mejora sustancial del cubrimiento

de necesidades básicas de la población que impelen la atención progresiva de

componentes edificantes de la competitividad planeada por Colombia, como na-

ción de economı́a emergente. Aunado a lo anterior, proyectos orientados a suplir

requerimientos sociales, en diversos ámbitos, susceptibles de erigirse como al-

ternativas productivas y económicas, se establecen como propuestas atractivas

para un entorno determinado por su cubrimiento de requerimientos sociales,

por su inclusión laboral enlazada con las fortalezas emanadas por el talento

humano y por la redituable proyección económica de su gestión operativa.

La polución incremental en el mundo y el consumo sobredimensionado de los recur-

sos naturales no renovables – o imṕıamente no renovados por el hombre - con el

consecuente deterioro del planeta, insta la generación de apuestas productivas

inocuas a tal panorama incierto. Conexa a esta realidad palpable, el acelerado

crecimiento de la investigación incorporada en bienes o servicios, el vertiginoso

usufructo de la tecnoloǵıa en diversos campos y el inocultable posicionamiento

vigente de la creatividad, del conocimiento y de la inventiva como motores pro-

picios para el desarrollo productivo en el mundo actual, abonan terreno para

la inclusión de estas propuestas en el panorama socioeconómico de hoy. En su

libro La Cuarta Ola, Herman Maynard acota, como elemento diferenciador de

proyectada longevidad en los escenarios productivos y económicos del orbe, la

generación, tenencia y aplicación pertinentes del conocimiento como lanza en

ristre de la competitividad empresarial - y personal - a nivel mundial. Esta
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congruencia de factores y de escenarios, orientados a la generación de alter-

nativas productivas basadas en la Ola del Conocimiento, Cuarta Ola de las

tendencias marcadas de la economı́a global del siglo XXI, y en la propiedad in-

telectual, coadyuvan a posicionar propuestas culturales, art́ısticas, tecnológicas,

de benéfico impacto social y de proyección con retorno de inversión (Maynard

y Mehrtens, 1999). No obstante, tal propósito halla retos en la mensuración de

aspectos cualitativos forjadores del profile de las manifestaciones productivas

propias de esta modalidad económica. Los elementos relevantes de entornos

culturales, art́ısticos o de connotada expresión creativa, valorados a la luz de

condicionantes de naturaleza subjetiva o etérea, demanda la modelación cuan-

titativa que permita valorar, de manera pertinente, la interacción e injerencia

de tales caracteŕısticas, al amoldarse aquellas, a condicionantes usualmente no

parametrizados o mensurados, por la omisión de indicadores propicios para

tales objetivos.

Robert Chiarelli, poĺıtico y académico canadiense, en su art́ıculo referente al Desa-

rrollo Sostenible, indica la imperiosa necesidad de la diversificación productiva

en torno a la mı́nima intromisión de éstas al equilibrio natural del entorno

ambiental, proveyendo art́ıculos y servicios emanados de producciones verdes,

ecoeficientes, inocuas al entorno (Chiarelli, 2002). Tal invitación traslapa con

la incursión de proyectos económicos basados en el conocimiento aplicado, pro-

véıdo de fuentes cognitivas enmarcadas en ámbitos amigables al entorno y

basados en la riqueza cultural del escenario dinámico en que se cimienten.

La valoración adecuada de los proyectos económicos bajo la égida Naranja, ha de

estimarse mediante modelado cuantitativo transversal a los elementos funda-

mentales de estas actividades económicas, en función del foco de atención pre-

tendido. No obstante, ha de estimar, de manera adecuada, las caracteŕısticas

propias del entorno en que se ejecute y el alcance que concite, en pro de la

consolidación de resultados pertinentes.

De los cuestionamientos anteriormente expuestos y en función de las connotaciones

propias del contexto en que se desarrolla la situación problèmica bajo estudio,

se desprende el siguiente interrogante:

¿Cómo se valora, de manera pertinente, el impacto social y productivo que ge-

neren proyectos de Economı́a Naranja en un marco geográfico determinado, la

ciudad de Barranquilla (Colombia), en función de los elementos interactuantes

en el proyecto?

De manera ulterior, se entablan cuestionamientos relacionados al problema formu-

lado:
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¿Cuál es el diagnóstico actual de las actividades culturales y art́ısticas con-

vergentes con el fomento productivo, susceptibles de valorar a la luz de la

Economı́a Naranja en Barranquilla?

¿Qué poĺıticas y accionamientos concretos del Estado propician terreno fértil

para la implementación de proyectos de Economı́a Naranja en Barranquilla?

¿Qué elementos, internos y externos, inciden en la oferta sustentable de pro-

ductos o servicios de perfil creativo, art́ıstico o cultural, con redituable valor

económico?

¿Cómo establecer elementos proclives a la Economı́a Naranja que propicien

acompañamiento de entidades financieras en el requerimiento de créditos o

apalancamientos demandados por proyectos de perfil creativo?

¿Cómo validar, de manera mensurable, la injerencia de los elementos incidentes

en el devenir pertinente de un proyecto de Economı́a Naranja, en pro de su

impacto social y de su retorno de inversión?

¿ Cómo propugnar la riqueza patrimonial arquitectónica de la ciudad en pro

de proyectos productivos alineados a la Economı́a Naranja?

¿Cuáles ofertas académicas, de corte profesional o técnica, coadyuvan en la ciu-

dad de Barranquilla para el fomento, consolidación y expansión de propuestas

de Economı́a Naranja como respuesta a la generación de empleo y de ingresos

monetarios, con notorio impacto social?

¿Cómo incidir en la generación de espacios de mercados y marcos económicos,

culturales y sociales que propendan por la impronta productiva de la Economı́a

Naranja en Barranquilla?

1.3 Objetivos

1.3.1 General

Diseñar una metodoloǵıa que permita mensurar proyectos productivos de Economı́a

Naranja, circunscritos a Creaciones Funcionales entabladas en un marco urbano

determinado, valorando, mediante modelo matemático,la injerencia proactiva

de diversos factores que incidan en el impacto social y productivo de alterna-

tivas potencialmente redituables.
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1.3.2 Espećıficos

Valorar, a la luz del componente cognitivo y del sustento teórico referente a la

Economı́a Naranja, las caracteŕısticas denotadas por ella en el espacio urbano

bajo análisis.

Determinar los factores y condicionantes relevantes en la potencial produc-

tividad generada por las manifestaciones de Economı́a Naranja, afincadas al

componente cultural, radicadas en la ciudad tomada como escenario de estudio.

Diseñar la propuesta de modelo matemático que valore, de manera pertinente,

la incidencia de factores inherentes al devenir de la Economı́a Naranja, en

su cariz convergente de cultura y producción, en el escenario citadino bajo

análisis.

Validar el modelo cuantitativo propuesto en el marco de Economı́a Naranja en

un escenario urbano, permitiendo ilustrar la pertinencia del modelo matemáti-

co aplicado.

Establecer conclusiones, ĺıneas de investigación futuras y recomendaciones re-

ferentes a la temática abordada, que permita robustecer el componente cog-

nitivo direccionado a la Economı́a Naranja y su interrelación con propuestas

productivas viables.

1.4 Justificación

La dinámica laboral del entorno global, ha presentado sesgo creciente a la espe-

cialización de tareas en las tres últimas décadas. Acorde a la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), en su informe referente a la fuerza laboral en

el entorno económico de los últimos decenios, las tendencias macroeconómicas

en la satisfacción de demandas, gradualmente más exigentes y direccionadas a

requerimientos puntuales, exhortan mayor componente formativo y de capaci-

tación del talento humano que permita la ejecución de tareas especializadas,

establecidas en las crecientes exigencias del mercado mundial (ILO, 2001). Este

escenario demanda, a su vez, la potencial alineación de esfuerzos mancomuna-

dos de diversos actores para cubrir requerimientos cada vez más focalizados

y de incremental demanda. Alejandro Dabat, en su art́ıculo sobre Globaliza-

ción, publicado en el año 2002, exhorta la necesidad de las alianzas estratégicas

orientadas a solventar estas demandas acrecentadas en número y en exigencia.

Tales alianzas se tornan más productivas, en función del aporte diferenciador
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brindado por cada aliado y de la sincrońıa de fortalezas otorgadas por cada

participante (Dabat, 2002). La convergencia de áreas multidisciplinares en la

generación integral de proyectos macro con niveles de requerimiento y especia-

lización notorias, se hallan enfrentados a un decrecimiento de talento humano

capacitado para estas demandas, entablando limitantes a la inclusión válida

de núcleos humanos al mundo laboral y profesional de entornos competitivos

y de mercados flexibles en que la calidad del bien o del servicio, se alinean al

conocimiento que, de ellos, exhiban los demandantes. (Gereffi et al., 1999).

Figura 1.2: Tendencias de fuerza laboral en escenarios mundiales

La economı́a de una nación, con la volatilidad de escenarios productivos reinantes,

internos o externos a ella, con la interdependencia evidente de flujos interna-

cionales de diversos tipos (económico, productivo, de conocimientos, humano)

y con los condicionantes de ı́ndole diversos dirigidos a suplir requerimientos po-
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blacionales al interior de su marco geográfico, en primera instancia, y allende los

mares, en segundo plano, hallan óbices para su fortalecimiento y crecimiento,

al denotar poca diversificación de sus actividades productivas. Como elementos

contrapuestos a este obstàculo, el mixing y la pluralidad eficiente de ofertas

productivas, se erigen como mecanismos proclives a la estabilidad económica y

social de una nación o sector regional, en función de su implementaciòn perti-

nente y sostenida, por parte de directrices gubernamentales macro y en asocio

a los colectivos productivos, acorde a los recursos, mecanismos o conocimientos

disponibles, operados de manera satisfactoria, generando impacto favorable a

su conglomerado poblacional (Callen et al., 2014).

Alternativas productivas en marcos ajenos a las habituales estructuras manufacture-

ras, a las robustas cadenas de abastecimiento, a los ingentes consumo de recur-

sos y a su consecuente interacción lacerante con el vulnerable medio ambien-

te actual, suscita la búsqueda, implementación y mantenimiento de opciones

diśımiles, propensas a su validez productiva y a la satisfacción de necesida-

des y expectativas señaladas por un mercado. En esta asociación de ideas, la

potencialidad productiva subyacente en alternativas concurrentes a mercados

culturales, art́ısticos y de connotado impacto social, entrelazados con el capital

intelectual diferenciador, se entablan como aspectos relevantes de escenarios

proclives de inversión y actividad económica sustentable, al ser concurrente a

poĺıticas de fomento empresarial y a parámetros del campo laboral y produc-

tivo, a nivel mundial (Chiarelli, 2002). Estas directrices globales, establecidas

por organismos ecuménicos (ONU, FMI, UNESCO, CEPAL, BID, UNCTAD,

CEE, entre otros), instan, a su vez, la aplicación de la sustentabilidad, compe-

tente al desarrollo económico y social de naciones, inocua al medio ambiente,

estipulándola como premisa vital para el desarrollo humano (Cepeda Emilia-

ni, 2013). Las tendencias productivas actuales, convergentes en el empleo del

conocimiento aplicado, en la innovación práctica y en la satisfacción de re-

querimientos de conglomerados, orientada a la atención focalizada, instan la

búsqueda, implementación, desarrollo y adaptación continua de estas modali-

dades generadoras de bienes y servicios.

En la Figura 1.3, se denotan áreas productivas diśımiles, pero concurrentes - en grado

diferenciado de inserción - a la incursión de elementos sostenibles que permitan

vigencia en esferas económicas sin lacerar el entorno ambiental, demandando

absorción de recursos naturales con proyectados accionamientos de continua

renovación, presentes, de manera transversal, en las gestiones integrales en que

participen, acorde al plazo pertinente del usufructo de tales recursos.

James Markusen, docente investigador de la Universidad de Colorado y figura no-

toria en el ámbito de Competitividad y Productividad en los Estados Unidos,
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Figura 1.3: Tendencias productivas cimentadas en ámbitos mundiales

indica el manifiesto requerimiento de encauzar la formación académica de la

fuerza laboral, actual y futura, a los requerimientos espećıficos de mercados al-

tamente exigentes, en función del nivel de conocimiento imbuidos en los bienes

y servicios solicitados. La oferta de Valor Agregado o de customering, perso-

nalización del bien o servicio ofertado, proyecta mayor retorno de inversión y

consolidación en entornos más competitivos (Markusen, 1992).

Esta propensión se hace presente en alternativas potencialmente rentables, distan-

tes de esquemas productivos de habitual trasegar y comportamiento evolutivo.

A nivel mundial, se valora la incidencia proactiva de la Economı́a Naranja

en el espectro productivo de las diversas naciones y regiones con rasgos cul-

turales similares. En Asia y Europa, las Creaciones Funcionales, orientadas
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al patrimonio arquitectónico tangible como museos, galeŕıas y edificaciones

históricas de invaluable monto, por su concurrencia a la identidad cultural na-

cional, vislumbra el limitado acceso f́ısico de demandantes, como mecanismo

habitual productivo. La Economı́a Naranja incrementa el nivel de satisfacción

de la oferta cultural, apoyándose en herramientas tecnológicas que ampĺıan tal

experiencia, en función de la sensibilidad y del acercamiento factible a tales

obras. Los museos nacionales de diversos páıses, como El Rijksmuseum de Ho-

landa, El Louvre, de Francia, El Prado, de España, El Ermitage de Rusia y El

Nacional de China, entre otros, al aplicar esta estrategia, omiten potenciales

riesgos al bien, coadyuvando en el manejo preventivo de conservación de tales

obras (Chaparro, 2018). El citado museo holandés, en asocio a la Universidad

de Amsterdam, ha creado el Aumenting Masterpiece, proyecto de realidad au-

mentada, exhibición a escala sobredimensionada en el plano real de las obras

maestras sujetas a la observación, que permite detallar, de manera mayúscula,

los elementos incluyentes de las obras pictóricas propias del museo. Comple-

mento a esta innovación tecnológica, visitas virtuales a tales espacios, facilitan

y cimientan saberes de este perfil, en el grosso de la demanda atendida. Esta

modalidad o aplicativos similares, se han difundido en instituciones y centros

culturales de objetivos similares, incentivando la demanda a este tipo de co-

nocimientos, ajeno a condiciones etarias, socioeconómicas o de otra ı́ndole.

Fomentando el arte pictórico clásico, tesoro invaluable de generaciones, se ha

venido desarrollando en ciudades europeas, y de manera creciente secundada

en metrópolis de otras latitudes, el proceso art́ıstico de Outings, consistente

en inculcar obras pictóricas clásicas en el arte cultural urbano, masificando el

acceso a estos conocimientos que conllevan al incremento de ofertas de estudios

art́ısticos en el tópico señalado y a la demanda de sectores privados y públicos,

entrelazados en esta estrategia como aporte proactivo al impacto paisaj́ıstico

del entorno. Cimienta la estrategia, la potencial recepción de incentivos del Es-

tado (exenciones tributarias, acceso a fondos financieros de bancos de segundo

piso, prevalencias a la participación en proyectos productivos de perfil simi-

lar, entre otros est́ımulos), por articularse a la creatividad cultural y art́ıstica

expuesta.

América Latina, como escenario válido en la ilustración de los giros presentes en

el empleo de fuentes económicas, de rasgo tradicional (provéıdas por la natu-

raleza, de carácter extinguible o agotable y, en algunos casos, potencialmente

renovables), a recursos obtenidos de la gestación de conocimientos (Moller,

2010), entabla direccionamiento productivo a la absorción de expresiones y

accionamientos del acervo tangible e intangible de la cultura, el arte, el turis-

mo, la gastronomı́a, y de las Creaciones Funcionales, aśı como de la aplicación

innovadora de la tecnoloǵıa en productos y servicios demandados con cariz



Caṕıtulo 1. Introducción 15

diferenciador. Este atributo, en páıses iberoamericanos, se tiende a orientar

a la inyección tecnológica en los aplicativos soportes de servicios proveedor-

cliente final. Aunado a la consolidación de gestión de procesos productivos, la

región enfatiza, como enfoque de diversificación imperante en el contexto ac-

tual, riquezas del quehacer y del folclor consuetudinario, proclives a ensalzar

las fortalezas inherentes, de manera nata o infundada, a la región, proyectando

proscenios propicios para alternativas productivas de relevancia.

Figura 1.4: Tendencias de Economı́a Naranja a nivel orbital

El Caribe, entendiendo por él, la región que abarca la zona continental de Sur y

Centroamérica, aśı como el área insular de las Antillas e islas cercanas (Gaz-

tambide, 2006), en función de su riqueza natural y atractivos denotados por

su geograf́ıa costera, primordialmente, ha entablado Clusters tuŕısticos de alto

perfil económico, generando estas actividades, propias de la Economı́a Naran-

ja, divisas relevantes al páıs de turno (Pacheco, 2017). Puerto Rico y Cuba,

entrelazan su riqueza tuŕıstica con playa e historia; República Dominicana, con

sus destinos tuŕısticos de clase mundial (Punta Cana, La Romana); México,

con su afamado corredor del Paćıfico, los tesoros arqueológicos precolombinos
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que alberga y la riqueza cultural de sus centros urbanos ( Riviera Maya, Chi-

chen Itzá, El Zócalo de Ciudad de México, entre otros escenarios) y Panamá,

con su oferta insular (Taboga, San Blas, Colón), ilustran la injerencia creciente

de estas actividades en las finanzas y en la fuerza laboral que brindan a una

nación (Bolaky, 2011). Acorde a Bolaki, la región Caribe presenta una de las

mayores penetraciones de turismo a nivel mundial, al contemplarse como in-

greso relevante en las economı́as de los páıses, continentales e insulares, que

conforman tal región, absorbiendo los páıses señalados, el 65% del turismo

de este bloque de naciones. Estos páıses presentan, de manera comparativa al

resto de Estados del Caribe, mayor diversidad económica y actividades pro-

ductivas; las naciones insulares, el renglón tuŕıstico esboza mayor ponderación

relativa en su actual estructura económica y laboral. Las Antillas Menores y

las antiguas colonias inglesas, francesas y holandesas en América ( centro y

sur), presentan dependencia económica de las actividades derivadas del turis-

mo. Según El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, entidad plurinacional que

alberga páıses con potencial y desarrollo económico basados en este rubro, is-

las de las Antillas francesas sustentan sus economı́as con el turismo, en el 95%

del total de ingresos percibidos y un 90% de la ocupación laboral nativa dis-

ponible (de Turismo, 2009). Páıses latinoamericanos de otros ámbitos, como

los ubicados en las cordilleras y en las llanuras (Perú, Chile, Argentina, entre

otros), cimientan su potencial económico naranja a la apuesta de gastronomı́a

de élite, enraizadas en la unanimidad de la calidad reconocida de los produc-

tos ofertados. Insumos de renombrado prestigio, autóctonos de las regiones

señaladas, generan proyectos de turismo ambiental y productivo de creciente

raigambre entre demandantes internacionales y propios. Visitas, conocimientos

adquiridos y degustación de las uvas extráıdas de los viñedos chilenos, de los

mariscos peruanos y de las carnes bovinas argentinas, ilustran la sincrońıa de

actividades tradicionales, enmarcadas de manera innovadora y productiva en el

contexto económico de la creatividad. Los llamados Productos de Origen, ele-

mentos naturales de preciada calidad y que afincan su generación o producción

en sectores geográficos concretos, bajo el amparo jurisdiccional de una nación

(Aranda y Combariza, 2007), estipulan el florecimiento sostenido de Rutas del

Turismo y del Saber, referenciados a tales productos. Estos bienes, general-

mente extráıdos de manera tradicional, emṕırica – sin descartar inyecciones

de tecnoloǵıas - benefician, de manera transversal, a núcleos poblacionales con

limitada diversificación productiva, la cual genera ingresos económicos modes-

tos, si el acompañamiento gubernamental y de estructuración apropiada del

mercado omite las fortalezas emitidas por estos productos únicos, para un por-

centaje de focos comunitarios relacionados con este acontecer. La gastronomı́a

y la aproximación cultural a estos entornos, matizados en ámbitos autóctonos

que cimienten la genuina procedencia del arte culinario referenciado, se en-
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tablan como efectos notorios y recurrentes de estas actividades propias de la

Economı́a Naranja. (Ascanio, 2006).

Figura 1.5: Turismo en Latinoamèrica

Colombia, páıs de regiones diferenciadas, con amplia riqueza cultural, art́ıstica y de

capital humano con potencialidades, alberga en su geograf́ıa, diversas y nu-

merosas actividades concatenadas a las directrices de la Economı́a Naranja. El

marco juŕıdico y legal que sustenta estas actividades en el territorio colombiano,

se erige como una de las estructuras mejor soportadas en Latinoamérica para

incentivar y regular la generación, implemento, fomento y consolidación de pro-

yectos de Economı́a Naranja, cimentada por la coyuntura de ser el presidente

actual de la Nación, Iván Duque Márquez, el gestor del proyecto transversal

productivo de Economı́a Creativa, en el ámbito nacional. La vigencia de la Ley

General de la Cultura, desde el año 1997 (Acevedo, 2000) y la implementación

de las diversas legislaciones versadas en tópicos orientados a las manifesta-

ciones art́ısticas, de entretenimiento, de innovaciones tecnológicas, de medios

de comunicación novedosos y del fomento de la educación, por medio del pa-

trimonio tangible e intangible de la cultura, permite al páıs establecer una

institucionalidad juŕıdica que coadyuva en la generación de proyectos perfila-

dos con estos matices. La implementación de carteras ministeriales, focalizadas
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cada una en el desarrollo de áreas productivas enlazadas con los diversos fren-

tes de Economı́a Naranja señalados, especializa el desarrollo adecuado de tales

propósitos misionales para los recientes mandatos presidenciales, apoyando,

de manera concurrente, la gestión eficiente de proyectos macros, en el orden

productivo, económico y de impacto social, transversales en la carta de navega-

ción del gobierno nacional para el crecimiento integral del Estado. Ministerios

entrelazados en sus objetivos conspicuos, como las carteras de las TIC (Tecno-

loǵıas en la Información y de las Comunicaciones), la de Comercio, Industria

y Turismo (CIT) y la de Educación, se engranan, de manera proactiva y con-

sistente al ministerio de Cultura, proveyendo la red que propugna la creación,

defensa y desarrollo de la Economı́a Naranja en Colombia (Londoño, 2020).

En sintońıa a lo anterior, diversas entidades financieras de personeŕıa estatal

o mixta, colocan a disposición de gestores productivos, de emprendedores y

de organizaciones ofertantes de bienes o servicios, matizadas con la inclusión

notoria de la Propiedad Intelectual y de la Economı́a Creativa, fondos mone-

tarios y programas de capitalización a propuestas productivas bajo la égida

de la Economı́a Naranja. Estas organizaciones de apalancamiento financiero

indirecto (Bancas de Segundo Piso y de Tercer Piso, correspondiendo éste a

fondos de fuentes financieras orientados al desarrollo de programas estatales

de gran impacto social y productivo), se engranan a los proyectos creativos,

aportando a éstos, asesores del ramo, conocedores de los entornos productivos

que permitan viabilidad y eficiencia en la colocación de los fondos de capitales,

en las diversas etapas de la gestión de procesos del bien o intangible ofertado.

Entidades como Fondo Emprender, iniciativa estatal de Capital Semilla, que

facilita los recursos financieros para la generación de proyectos redituables, e

Innpulsa, agencia pública creada para generar los espacios de crecimiento de

ideas creativas y emprendedoras factibles, connotadas por la innovación y el

conexo con la solvencia de requerimientos del entorno (Carona et al., 2012),

se identifican con este perfil. Estas entidades, como otras generadas por el

gobierno o por el sector privado, otorgan acompañamiento financiero a las pro-

puestas productivas validadas por el análisis de evaluación multifactorial de

los proyectos estimados como factibles de ser apalancados, por el análisis de

riesgo aplicado a la colocación pertinente del flujo económico inyectado y por

la valoración mensurable del impacto social que suscite.

En pro de la Balanza Comercial colombiana y en la búsqueda de mercados de bienes

o servicios apuntalados en la Economı́a Naranja, que puedan otorgar mayor

rentabilidad – mercados extranjeros de páıses industrializados, valoran en gran

medida trabajos que conlleven alto grado de creatividad y de labor menestral

- el gobierno central, en unión de entidades del sector privado, Cámaras de

Comercio, gremios industriales y asociación de comerciantes, entre otros acto-
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res económicos, trabajan de manera mancomunada para encauzar la demanda

foránea de la creatividad colombiana aplicada en productos y servicios de di-

ferentes perfiles, entre ellos, artesańıas, software, elementos innovadores para

el ocio creativo y, de manera creciente, la oferta calificada de talento humano

empleado en unidades de negocios offshore. Articulado a ello, el gobierno co-

lombiano crea entidades prestatarias de servicios financieros y de asesoŕıas para

el desarrollo empresarial con énfasis en la atención a los mercados extranjeros,

en función de la competitividad, productividad y la manufactura limpia que

se pretende enraizar en las diversas organizaciones productivas con pretensio-

nes exportadoras. El Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex),

funge como aliado estratégico del gobierno nacional para el crecimiento de la

Economı́a Naranja fuera de las fronteras colombianas, impulsando el recurso

financiero para el Capital de Trabajo, la modernización e inyección tecnológica

demandada por el entorno competitivo en que ingrese. Aunado a ello, otorga

asesoŕıas y acompañamientos requeridos para el correcto devenir del proceso

de exportación emprendido(Rodŕıguez Sánchez y López López, 2019).

Concurrente a la realidad de la economı́a colombiana, en que el 96% de las empresas

que operan en el páıs corresponden al renglón mipyme (pequeñas y medianas

empresas) (Dini et al., 2018), aportando el 80,8% de los empleos en la nación

(TIC), Bancoldex crea ĺıneas de financiación y de acompañamiento focaliza-

das a este tipo de organizaciones, aplicando modelos de gestión pertinentes a

ellas. Con esta articulación de actividades, las exportaciones de bienes e intan-

gibles asociados a la Economı́a Naranja, ha presentado un repunte del 68.42%

(DANE, 2018), siendo las regiones de Colombia con mayor participación en la

generación de este tipo de divisas, Bogotá, Antioquia, Risaralda y Atlántico.

Las exportaciones de productos de Economı́a Naranja se han beneficiado por la vi-

gencia de acuerdos comerciales a nivel estatal, en que acuerdos binacionales o la

celebración de pactos comerciales entre varios páıses, generan acompañamien-

to integral a procesos de exportación, a la reducción de tarifas arancelarias, a

la asesoŕıa de mercados foráneos y a la exención de impuestos. Estas preben-

das y reconocimientos al albur de exportar, coadyuvan en el posicionamiento

progresivo de bienes y servicios creativos de Colombia en el mundo. Según

datos suministrados por ProColombia, las exportaciones colombianas relativas

a la Economı́a Naranja, presentan un incremento del 114%, al comparar los

periodos anuales 2018-2019, manteniendo la tendencia creciente en las ventas

externas de los bienes y servicios propios de la Economı̀a Naranja. Flavia San-

toro, presidente de la entidad, sostiene que los productos Naranja, provenientes

de 14 departamentos de Colombia, atienden demandas de 52 páıses, represen-

tados en 639 compradores. La meta de ProColombia, alineada a los objetivos
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productivos de la nación, contempla, para el año 2023, ubicar a Colombia en-

tre los 20 páıses exportadores de bienes y servicios creativos (Caro Cuartas

et al., 2020). Colombia, como páıs encaminado a su crecimiento económico y

social, entabla su carta de navegación productiva a la competitividad, a la di-

versificación de fuentes de ingresos, al empleo favorable de sus potencialidades-

notoriamente al Talento Humano disponible - y a la credibilidad institucional

que fomente la inversión extranjera (Rice, 2013).

Figura 1.6: Exportaciones colombianas en Economı́a Naranja

En el documento intitulado En Búsqueda de una Identidad Competitiva para Co-

lombia, Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard y considerado

el pensador más influyente sobre el tópico de la Competitividad, en diferen-

tes niveles y a diversos radios, sostiene que el alcance de ella por parte de

una nación, se edifica sobre el ambiente de confianza que genera el páıs como

escenario propicio para impulsar y asentar proyectos productivos, con finan-

ciación foránea o nativa (doméstica), con la disposición de recursos pertinentes

y adecuados para el fin empresarial trazado y con la visión hoĺıstica del páıs

como una gran empresa direccionada a suplir necesidades de sus nacionales, sin

proteccionismos o dádivas no retributivas, insolubles a mediano plazo (Porter,

2005). Porter insta la imprescindible orientación a la diversificación inteligente

de bienes y servicios generados, aplicando las ventajas comparativas presen-

tes en la cadena de manufactura de los productos y las ventajas competitivas,

en el devenir del bien o servicio a los mercados, intermediarios o finales. Esta

postura conlleva a escenarios propicios para la estructuración de proyectos so-

ciales y económicos perdurables, que funjan como evidencia garante de futuras

inversiones, propias o de ultramar. Con posición similar a Porter, José Antonio
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Ocampo, economista de renombre internacional, miembro del Banco Emisor de

Colombia, enfatiza el carácter nocivo de las economı́as subsidiarias en naciones

en v́ıa de desarrollo, con limitada infraestructura y con falencias transversales

en requerimientos poblacionales básicos. Este planteamiento contraproducente

se enráıza si no se plantean poĺıticas y mecanismos eficientes en la retribución

de los sectores favorecidos (Ocampo, 2004). En sincrońıa a la diversificación

planteada, se esgrimen, desde diferentes sectores del páıs, económico, educa-

tivo, productivo, social, gubernamental, la imperiosa necesidad de fomentar

nuevas alternativas económicas a las ya establecidas, concurriendo en ellas ele-

mentos diferenciadores y en concordancia a estrategias globales direccionadas a

solventar requerimientos focales de una demanda. Barranquilla, Colombia, ciu-

dad portuaria e industrial, epicentro económico de la región septentrional del

páıs, exhibe condiciones macroeconómicas, sociales y culturales, propicias para

la generación y fomento sostenido de apuestas productivas de perfil creativo.

Su condición de estuario y su postura abierta al recibo de diversas culturas,

asentadas progresivamente en ella (Lázaro Montes et al., 2016), amalgaman la

diversidad de expresiones creativas que forjan la idiosincrasia del nativo de esta

ciudad. Esta condición del entorno social de la urbe, empero, vio aminorada

su prevalencia en la industria y en las expresiones art́ısticas, culturales y de

emprendimiento, por el lastre de la ineficiencia estructural de los lineamientos

de gobernanza de la urbe, por la corróıda credibilidad exhibida por las ins-

tituciones del sector privado y público y por la falta de espacios adecuados

para la generación de un sistema integrado de producción, educación y cultu-

ra dominantes en las últimas tres décadas del siglo XX (Crawford, 2000). En

respuesta a ese letargo administrativo y funcional, el siglo XXI se ha erigido

como escenario de cambios sustanciales en el direccionamiento y saneamiento

de procesos adelantados por el distrito, en diversas áreas operativas y adminis-

trativas. Aunado al acompañamiento de sectores productivos y académicos, la

urbe y sus fuerzas activas han generado el panorama de confianza en el creci-

miento de la ciudad que hoy ésta ostenta. Basado en investigación académica y

de ribetes productivos adelantados en la ciudad, se denota la favorabilidad de

Barranquilla para el desarrollo de propuestas de Economı́a Naranja y de otras

tendencias no tradicionales, en virtud del saneamiento financiero registrado en

las arcas públicas de la urbe, a la poĺıtica distrital de fomento productivo de

diversas vertientes mancomunados con el sector empresarial, de establecer a

largo plazo, alternativas económicas de carácter creativo, acorde a la oferta

sustentable y sostenible del componente educativo alineado a estas actividades

socioeconómicas(Otero et al., 2010). La continuidad de poĺıticas administrati-

vas, la recuperación de finanzas públicas y la apuesta al fortalecimiento en la

atención de requerimientos sociales básicos (educación, salud y vivienda, en-

tre otros), han abonado espacios para el crecimiento sostenido de la urbe y
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la proyección de ésta a propuestas productivas, educativas, sociales y de otros

perfiles correlacionados. Barranquilla presenta, según datos del Departamento

Nacional de Estad́ısticas (DANE), la menor tasa de desempleo en Colombia,

con mejores guarismos que la de las tres ciudades más grandes del páıs y la

del promedio nacional, la cual alcanza el 9.37%, superando a la capital del

Atlántico en 1.32 puntos porcentuales. (DANE, 2018). Su porcentaje de ocu-

pación laboral registra las mejores cifras, entre las urbes más importantes de

la nación, en función de las poĺıticas de fomento laboral y de la apuesta en

marcha de programas de est́ımulos a inversores, nacionales y extranjeros, en la

ciudad.

La red de servicios públicos, operados por entes privados, solventa el 90% de los

requerimientos demandados, constituyéndose en elemento proactivo en la in-

versión, nacional y foránea. Esta cobertura se aminora al 60% en el servicio de

internet y de herramientas tecnológicas, estimándose como reto del gobierno

departamental y distrital aumentar la disposición de este intangible para toda

la comunidad, como elemento proclive a la competitividad pretendida.

Figura 1.7: Desempleo en Barranquilla

El conglomerado distrital ofertante de servicios de salud, responde de manera aser-

tiva a las necesidades de la población, al implementarse sistema integrado de

centros asistenciales, con diversos niveles de complejidad e irrigados en los fo-

cos poblacionales de la ciudad. Este sistema dinámico y eficiente en la salud -
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con rémoras identificadas y sujetas a mejora continua- se erige como ejemplo

de modelación integrada en las asistencias de salubridad en el páıs, al generar

cobertura integral de salud al 98,36% de la población de Barranquilla, desta-

cando la disminución notaria en la mortalidad infantil y el acceso a sistemas

de salud de migraciones asentadas en la ciudad en el último decenio (Pacheco,

2008).

La premisa educativa del gobierno distrital de Barranquilla, con el acompañamiento

de la Presidencia de la República- por la apropiada gestión administrativa y

operativa de la ciudad, ejercida en los tres últimos lustros - cimienta los proyec-

tos de formación demandados por la competitividad creciente asumida como

derrotero por la ciudad. Incremento de oferta educativa formal, profesional y

con lineamientos orientados a las capacidades diśımiles de la población que per-

mitan el abordaje de diversas propuestas productivas, locales, nacionales o in-

ternacionales, factibles de suplir por el talento humano que expande el entorno

laboral y económico. En asocio a esta promisoria realidad, el departamento

del Atlántico y su capital, Barranquilla, fomentan actividades productivas no

tradicionales o heterodoxas, compatibles con el perfil de nuevas generaciones y

con los requerimientos focales de las diversas demandas de bienes y servicios

(Cepeda Emiliani, 2013).

La Economı́a Naranja, soportada por la injerencia de la creatividad aplicada en

bienes y servicios, por la Propiedad Intelectual práctica y por la inclusión

de manifestaciones culturales, art́ısticas, de creaciones estructurales y arqui-

tectónicas propensas al impacto social y económico, hallan en Barranquilla

tierra feraz para su desarrollo cabal. Actividades económicas demandantes, de

igual manera, de formación académica focalizada o de empirismo ocupacional

eximio, aunadas al ingenio productivo, se cobijan bajo la égida de esta mo-

dalidad económica. Barranquilla explora a paso firme, iniciativas formales en

la creación, formación, fomento, desarrollo y validación constante de alterna-

tivas creativas. La ciudad ostenta el t́ıtulo de la primera ciudad colombiana

con Ruta Naranja (de Barranquilla, 2016), carta de navegación conjunta de los

aliados estratégicos de la urbe, que permite la cristalización, a corto y mediano

plazo, de proyectos concretos orientados a la Economı́a Creativa, mensurando,

para su factibilidad, el impacto productivo, educativo, cultural y social que

de ella emane. La Ruta Naranja, estrategia transversal del gobierno central

ejecutada por Innpulsa, dependencia de Bancòldex orientada al fomento del

emprendimiento, (Vesga, 2015), contempla el acompañamiento de unidades de

negocios empresariales, enfatizando en las mipymes, por su notoria presen-

cia en las actividades económicas de perfil creativo y por su participación en

el PIB colombiano, al aportar el 96% de la oferta empresarial y otorgar el
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80% de los empleo en Colombia (Espinosa et al., 2015). En tal Ruta, se gene-

ra acompañamiento integral de secretaŕıas distritales (las oficinas de fomento

económico, de cultura y de patrimonio y turismo, entre otras dependencias), en

que se le otorga a los emprendedores participantes, modelos de gestión produc-

tiva, atendiendo requerimientos en áreas relevantes para el accionar pertinente

de un proyecto económico con perfil creativo. Otorgan, a su vez, soportes a

la injerencia del gobierno distrital y de entidades académicas en el despliegue

y devenir apropiado de ideas de negocios, entre ellos, los de carácter innova-

dor. La Universidad Simón Boĺıvar, ĺıder en procesos de cocreación a través de

su unidad integradora de innovación y de gestación empresarial MacondoLab,

funge como operador formativo y de gestión para esta apuesta del gobierno lo-

cal, en sincrońıa con directrices globales del Estado (Palacio et al., 2017). Estos

lineamientos han conducido a las implementaciones de la economı́a proambien-

talista que pretende erigir la ciudad en las diversas áreas confluyentes a este

escenario creativo, destacándose, entre otras, las consignadas en la Tabla 1.2.

Apuestas Productivas Perfil
Teatro Cultura

Gastronomı́a Raigambre
Festivales Ocio cultural

Audiovisuales Medios novedosos
Turismo Producción limpia
Museos Cultura

Videojuegos Entretenimiento
Creaciones Funcionales Arquitectura

Tabla 1.2: Apuestas productivas en el marco de Economı́a Creativa

Estas apuestas económicas, productivas y culturales, aunadas a la creación de orga-

nizaciones mixtas direccionadas a la gestión diferenciada de eventos culturales

y de manifestaciones creativas, se erigen como elementos proactivos a la eco-

nomı́a y al entorno social de la ciudad. El Carnaval de Barranquilla, declarado

por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,(Olivera,

2011) compete a la mayor expresión art́ıstica multitudinaria e incluyente de Co-

lombia y tercer evento de danza, música y cultura en América Latina, después

de los de Ŕıo de Janeiro y de Panamá. Genera ingresos anuales por 70 millones

de dólares (Chaves et al., 2010), constituyendo dinámica focal de la economı́a

de la ciudad, conllevando el incremento del PIB departamental en un 0.3%, de

la infraestructura hotelera, en un 25% y del sector servicios, entre otras áreas,

en un 30% (Cuenca, 2019). Esta tendencia alcista permite vislumbrar el posi-

cionamiento de Barranquilla como destino tuŕıstico cimentado en la festividad

del Dios Momo y en las bondades que presenta como ciudad. Convergente a
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ello, la generación de eventos académicos, económicos y productivos en el mar-

co de la urbe, se erige como alternancia válida en la reconversión económica de

su entorno citadino. Entre los años 2018 y 2019, se celebraron en la ciudad 36

congresos internacionales, destacándose las temáticas loǵısticas, tecnológicas y

de salud, como las más demandadas. El turismo de eventos y de convenciones

y la ubicación de Barranquilla como hub competente para este tipo de acon-

tecimientos, generan a la ciudad ingresos económicos relevantes y dinámica en

la actividad laboral nativa (ProBarranquilla, 2019). Publicaciones de enverga-

dura nacional con cimentada reputación en el anàlisis de tópicos económicos,

conllevan enfoques paralelos a la progresiva diversificación de actividades pro-

ductivas en la urbe, propensas a incrementar la fuerza laboral ocupada, la

instalación de infraestructuras pertinentes y el dinamismo relativo a la ofer-

ta y demanda de perfiles, profesionales y ocupacionales, requeridos (Semana,

2019). Las revistas Semana y Portafolio, entre otros medios con àreas espe-

cializadas en el campo económico y productivo, ensalzan la favorabilidad de

Barranquilla como escenario natural de propuestas heterodoxas, combinadas

a las de perfil habitual (extractivo, manufacturero, comercial). Estas opciones

de inversión propulsan a la ciudad en su rumbo estratégico como urbe com-

petitiva. Inyecciones financieras emanadas por el gobierno, central y distrital,

referentes al cubrimiento de requerimientos básicos (salud, vivienda,educación,

empleo), abonan terreno para la inclusión de actores económicos, locales, na-

cionales y/o foráneos, apalancadores de la evidente dinámica productiva de la

ciudad. Este cubrimiento gradual demanda, no obstante, continua labor man-

comunada e inversión sostenida que robustezca el carácter competitivo de la

urbe. Gerson Pèrez Valbuena, investigador del Centro de Estudios Económicos

Regionales (CEER), organismo adscrito al banco emisor colombiano, Banco de

la República, registra el cubrimiento paulatino en Barranquilla de los requeri-

mientos básicos poblacionales, resaltando el giro favorable en las finanzas de la

ciudad, en la estrecha relación gobierno-empresa y en la puesta en marcha de

programas de perfil social, fiscal y de infraestructura, atractivos a núcleos de in-

versionistas impulsadores del crecimiento integral pretendido (Pérez-Valbuena

y Pérez-Valbuena, 2013). En la Figura 1.3 se entablan retos atendidos por el

distrito de Barranquilla para enrutar a la ciudad en el componente de diversi-

ficación productiva, propensa a la recepción favorable de apuestas económicas

alternantes y diferenciadas, entre ellas, las expuestas por la Economı́a Naranja.

Estos retos, aunados al fortalecimiento de componentes articulados a ellos (seguri-

dad, esparcimiento, identidad cultural, resguardo al patrimonio arquitectónico,

fomento deportivo y expansión art́ıstica, entre otros ı́tems), se erigen como ele-

mentos válidos en la concreción de asentamientos productivos. Barranquilla ha
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Reto Medida de Solvencia
Saneamiento fiscal Reestructuraciòn financiera

Infraestructuras locativas Eficiencia en el gasto público
Inversión privada Prebendas impositivas

Fomento económico Diversificación productiva
Economı́a sostenible Producción limpia

Áreas de esparcimiento Cultura proambiental

Tabla 1.3: Retos para la inclusión competitiva de Barranquilla

denotado, desde el año 2000, mejoras sustanciales en la ubicación laboral de

sus habitantes, en función de programas de fortalecimiento educativo - planes

de largo aliento-, alineación del distrito con la agenda productiva nacional,

que permita recepción de recursos, y fomento de instituciones mixtas en la

promoción sustentada de la ciudad a potenciales inversores.

Las organizaciones de movimiento ciudadano, orientadas al despertar ćıvico en las

urbes, se han perfilado como veedores ad honorem y de pertinentes criterios,

del desempeño gubernamental municipal y del cumplimiento cabal a la aten-

ción de requerimientos relevantes. Esta participación activa de diversos ac-

tores de la comunidad (academia, gremios, ciudadanos), se acrecienta por el

acompañamiento de organismos especializados en el anàlisis pertinente de es-

cenarios económicos, productivos y sociales, capaces de discernir tendencias e

interpretar métricas e indicadores dicientes en el despliegue de la urbe. La Red

Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, iniciativa social que pretende ilustrar,

desde el año 2005, el desarrollo de las urbes en diversas esferas incidentes en la

calidad de vida de sus habitantes, se contempla como participante con injeren-

cia favorable en la valoraciòn evolutiva de tales municipios, en lapsos anuales,

comparativos entre śı y consolidados por lustros u otro periodo estimado. Su

incremental importancia como observador grupal, radica en la congruencia, ba-

jo su égida, de diversas organizaciones reconocidas por su experiencia en los

tópicos abordados y por su transparencia en su accionar como entidad civil

que exhorta la transparencia en los manejos gubernamentales de una ciudad.

Aunado a lo anterior, la Red, integrante a su vez del Sistema de Ciudades La-

tinoamericanas Justas y Sostenibles (ProManizales, 2020), constituye el mayor

acopio de información primaria referente a la percepción ciudadana del rumbo

estratégico de la urbe y cómo ésta atiende las necesidades apremiantes de su

devenir. Las apreciaciones del ciudadano promedio, la Red las ha consolidado

en las 12.000 encuestas, entre digitales y f́ısicas, aplicadas anualmente en las

11 urbes que la conforman (Vamos, 2014). Barranquilla Cómo Vamos, caṕıtulo

en nuestra ciudad de tal red, propugna el anàlisis critico de aspectos incidentes
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Figura 1.8: Percepción favorable ciudadana en Barranquilla

en el crecimiento real de la metrópoli y funge como aliado del distrito, en el

anàlisis de datos correlacionados a los aspectos globales relativos a la mejora

sustancial de la ciudad. Estas valoraciones articulan, en reiteradas ocasiones,

direccionamientos del gobierno distrital y nacional a las poĺıticas de inversión

y de prevalencia a los requerimientos cŕıticos presentes en el marco espacial

urbano, al tomarse como elemento inferencial en la agenda de actividades im-

pulsadas por la alcald́ıa distrital, traslapada éstas con directrices estatales que

instan proyectos productivos diferenciados, validados por el componente crea-

tivo.

En la Figura 1.8, se registra el valor comparativo que otorga la ciudadańıa a paráme-

tros relevantes en el desarrollo favorable de la urbe. Los lapsos competen al

lustro 2013-2018, equiparados a la percepción registrada en el año 2019. La

tendencia alcista de favorabilidad cimienta a la urbe como sitio propenso a la

mejora integral de su conglomerado, en función de la atención de sus reque-

rimientos básicos y de la proyección de propuestas económicas concurrentes a

sus perfiles productivos y académicos.

Barranquilla denota una disminución sostenible en la tasa de desempleo. Se eleva

como la urbe, entre las cinco primeras ciudades de Colombia, con la menor tasa

de inactividad laboral. Este acontecer refleja la confianza continua en el esce-

nario que brinda al sector productivo, al robustecer capacitación ocupacional

en diversas esferas productivas, de bienes y/o servicios. La tendencia decre-
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ciente del desempleo en Barranquilla, se encauza, entre otros aspectos, por la

puesta en marcha de proyectos macroeconòmicos en la ciudad (canalización de

arroyos,infraestructura hotelera e inmobiliaria, asentamiento de unidades ma-

nufactureras y generación de espacios lúdicos, entre otros aspectos), lo cual ha

incrementado la fuerza laboral empleada en diversos plazos, instando la par-

ticipación activa de mano de obra disponible. Esta tendencia se afianza con

los objetivos de gobernanza distrital en el cubrimiento de los requerimientos

demandados por la ciudad referente a elementos que cimienten su proyección

sostenida como epicentro de desarrollo en la región Caribe colombiana.

Figura 1.9: Tasa de Desempleo en Colombia 2001-2012

Este panorama presenta rubros inferiores a la media nacional referente a la inac-

tividad laboral, en la primera década del siglo XXI, consecuente al despertar

de la ciudad al prolongado letargo de su crecimiento sostenido, generado por

la escasa convergencia entre el gobierno distrital y actores productivos; a la

limitada confiabilidad generada por el manejo de recursos financieros estatales

y a la ausencia de escenarios propicios para el desarrollo continuo. En concor-

dancia a ello, se entabla en la ciudad, entre los diversos sectores apalancadores

de desarrollo, la convergencia en el devenir apropiado de la urbe, percibido por

sus moradores y por potenciales inversionistas.

Fundesarrollo, entidad de economı́a mixta, indica el crecimiento gradual de la satis-

facción de los requerimientos básicos poblacionales de la ciudad. Al año 2015,
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tal cubrimiento alcanzaba el 59,5% de las necesidades detectadas, instando al

crecimiento de las unidades de oferta de los servicios requeridos, en asocio a la

calidad imprescindible de los mismos, en pro de las coberturas eficientes. Para

el segundo lustro, 2015-2020, las demandas de servicios básicos han alcanza-

do cubrimiento promedio del 95%, coadyuvando en la inserción de empresas

y unidades productivas fomentadoras del crecimiento citadino, con impacto

departamental y regional.

Figura 1.10: Cobertura de Servicios Públicos en Barranquilla 2000-2018.

La alta cobertura de prestación de servicios, no obstante, presenta elementos sus-

ceptibles de mejora continua, como las tarifas de cobro, la relación expedita

con el usuario y las mejoras sustanciales en el mantenimiento y proyección

de los diferentes facilities requeridos en la ciudad. En la Figura 1.10 se omite

servicios de creciente importancia, como los soportes de telecomunicaciones y

ofertas competitivas para el usufructo del internet, previamente catalogadas

como elementos ajenos a requerimientos básicos, pero actualmente, de capi-

tal importancia en el despliegue productivo, académico, laboral y social de un

entorno poblacional. El crecimiento sostenido de la urbe se enfoca, acorde a

la posición compartida de gremios industriales, instituciones mixtas y sectores

del gobierno, en el despliegue de poĺıticas sociales y económicas direccionadas

a solventar necesidades manifiestas de la comunidad y abonar terreno para la

generación de propuestas productivas diferenciadas, cimentadas en las carac-

teŕısticas de la región y en el potencial de la población. El gobierno central

direcciona su crecimiento a las Locomotoras de Desarrollo, proyectos macro-

económicos acorde a estas premisas, instando la inversión, propia y foránea

(Burgos López y Rincón Tobón, 2019).
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Ana Mar̀ıa Badel, directora de ProBarranquilla, entidad privada enfocada al fomento

de la ciudad como destino económico, productivo y cultural, indica la celebra-

ción promedio anual, en el trienio 2014-2017, de 30 eventos convergentes en

la academia y en la economı́a, generando ingresos anuales, por concepto de

gastos de los actores principales en los eventos, por la suma de ocho millones

de dólares, resaltando la sinergia entre la cultura, los negocios y el entreteni-

miento como escenario conjunto proclive a bondades económicas y productivas

(Correal Ospina, 2011). De manera consecuente a estas cifras, ProBarranquilla,

durante el lapso 2008-2018, acompañó el paquete de inversión empresarial, pro-

veniente de fondos nacionales y extranjeros, por una cuant́ıa de 4.757 millones

de dólares, con una inyección a la mano de obra de 32.462 empleos directos,

acorde a datos registrados por la revista colombiana de divulgación nacional,

Semana (Montenegro Riveros et al., 2014). En concordancia a esta realidad, la

Inversión Extranjera Directa (IDE) en Barranquilla, se sitúa en la segunda po-

sición entre las urbes colombianas, alcanzando valores anuales superiores a los

300 millones de dólares. Este reconocimiento al trabajo conjunto de entidades

estatales, mixtas, gremiales y de perfil social en pro del crecimiento productivo

y cultural de la región, ha trascendido fronteras, constituyéndose el departa-

mento del Atlántico y su capital Barranquilla, en punto referencial de la gene-

ración de apuestas productivas disimiles, plurales, concurrentes en su sincrońıa

con el ambiente y con el crecimiento sostenible. La revista británica Financial

Times, de amplia divulgación mundial, publica anualmente el Ranking de los

estados (en la división poĺıtico-administrativa de Colombia, departamentos)

de páıses latinoamericanos atractivos para la inversión foránea, basada ésta en

parámetros mensurables que denoten el escenario propicio para la inyección

financiera internacional. En tres años sucesivos, el departamento del Atlántico

se ha registrado en el escalafón de estados proclives a la inversión extranjera,

rango generado por la unidad de investigación económica de la revista inglesa,

la cual valora cinco ı́tems cuantitativos y un elemento cualitativo estimado por

la citada publicación, en que se establecen las ventajas competitivas que ha de

exponer el estado integrante de la citada clasificación.

Parámetros cuantitativos Valoración
Estabilidad poĺıtica Institucionalidad

Estabilidad económica Poĺıticas y accionamientos estatales pertinentes
Infraestructura confiable Estructuración productiva

Poĺıticas fiscales Incentivo a la inversiòn
Disponibilidad de Talento humano Humanware capacitado

Tabla 1.4: Parámetros regentes para Inversión Directa Extranjera
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Estos parámetros, asociados al elemento intangible de un entorno propicio para la ge-

neración de proyectos de inversión, matizados en aspectos culturales y sociales,

propios de la idiosincrasia del reducto en que se plasman los recursos foráneos,

cimientan la favorabilidad del asentamiento de estas apuestas productivas.

La inversión extranjera en Colombia, durante el siglo XXI, ha denotado tendencia

alcista por elementos proclives a tales ingresos foráneos. Acorde a Cubillos y

a Navas, esta inmigración de recursos se sustenta en las poĺıticas orientadas

a la formación del talento humano, a la diversificación de espacios producti-

vos, a la inclusión del componente tecnológico como soporte de desarrollo y

al giro a prebendas fiscales que estimulen el crecimiento sustentable de alter-

nativas productivas, sin soslayar, no obstante, adversidades correlacionadas a

esta inyección financiera, tecnológica y humana, en casos frecuentes, si no se

estructura a la nación a la receptividad apropiada de estos ingresos. Elemento

diciente de ello reside en la tangente gestión de conocimiento y en la incipiente

transferencia tecnológica y de investigación factibles de consolidarse en función

de este acontecer, el cual dificulta la absorción pertinente, oportuna y proactiva

de esta diversa participación exógena (Cubillos y Navas, 2000).

Figura 1.11: Estados latinoamericanos proclives a la IDE, lapso 2018-2019

La Economı́a Naranja, como escenario notorio en la generación de alternativas

productivas, participa en la recepción de este flujo monetario internacional,

centrándose especialmente en el sector hotelero, en la inversión de frentes au-

diovisuales y en la generación de empresas tercerizadas para el soporte tec-

nológico en procesos de negocios BPO (Business Process Outsourcing). Estas
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inversiones se aplican, de igual manera, en el fomento de ofertas culturales

y art́ısticas de dinámica y temporal estancia en territorio nacional, cuya in-

versión peregrina ha de pretender consolidarse en periodos más amplios en el

páıs, en pro de fortalecer el componente económico y la asimilación de otras

fuentes de conocimiento, mezcladas con entretenimiento y aspectos de ocio

proactivo. Acorde a ProColombia, la inversiòn extranjera directa en Colombia,

en sectores novedosos y en actividades tradicionales, como la extracciòn de

recursos naturales, especialmente los energéticos mineros, creció un 18%, en

el primer semestre del 2020, comparativo al lapso similar del año 2019, en el

cual se registró IDE por 4794 millones de dólares. Se destaca en este aumento,

inversiones en Economı́a Naranja, como BPO (Business Process Outsourcer),

turismo, cultura y videojuegos, entre otras áreas de perfil creativo.

La participación de esta alternativa económica, integradora de diversas facetas pro-

ductivas, contempla la implementaciòn de 15 macroproyectos, destacándose

inversiones complementarias en el sector Naranja, como medios audiovisua-

les, arquitectura interactiva con el entorno, propuestas de producción limpia y

apuestas económicas basadas en la idiosincrasia del entorno en que se entable.

Estas alternativas redituables generan 15.000 empleos en diversas regiones del

páıs, acorde a las favorabilidades ofertadas por cada espacio geográfico y a las

condiciones de ı́ndole educativo, laboral y económico presentes en estos marcos

sociales (Hernandez Polania y Velasquez Lozano, 2019).

El acompañamiento estatal en el lapso 2005-2015, ha generado en la ciudad, doce se-

des oficiales de educación técnica, cobijada por el Sistema Educativo Nacional

de Aprendizaje (SENA), organismo estatal que oferta programas de formación

ocupacional, destacándose entre éstas, aquellas direccionadas a suplir requeri-

mientos en campos productivos no tradicionales o de emergente importancia

en función de su interdependencia con aspectos de creatividad y de innovación,

cimentando potenciales emprendimientos productivos acorde a los elementos

diferenciadores de los actores del proyecto (Char Chaljub, 2019).

La gestión integral del distrito a programas de fortalecimiento de la Economı́a Na-

ranja, presenta asideros mensurables que denotan la apuesta trazada por la

ciudad en estas alternativas creativas con potencial cariz productivo. La crea-

ción de infraestructuras destinadas para actividades concernientes a tal perfil

y la generación de alternativas de formación, ocupacional o académica - en

diversos niveles -, potencializan a la ciudad en alternativas productivas basa-

das en la creatividad y en el emprendimiento, asociadas a proyectos culturales,

art́ısticos, innovadores, de redituable retorno, correlacionados a su favorable

impacto social. La Alcald́ıa de Barranquilla y entidades productivas de ı́ndole

privado, acoplados a directrices emanadas del gobierno central, coadyuvan en el
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fortalecimiento de estas actividades creativas, fomentando el quehacer cultural

y art́ıstico como elementos factibles de atractivo económico.

Figura 1.12: Top de ciudades americanas para IED 2019-2020

Barranquilla ha emplazado los Clusters Culturales, conglomerados de infraestructu-

ras locativas destinadas a suplir requerimientos de la población local, departa-

mental y regional, en el orden formativo, cultural y productivo de la Economı́a

Creativa. En concordancia a su primogenitura en la Ruta Naranja, la capital del

Atlántico ha implementado la Fábrica Cultural del Caribe, espacio de fomento,

formación y creación de los hacedores culturales, de los emprendedores art́ısti-

cos y de individuos con inquietudes productivas, formativas y empresariales

sujetas al entorno innovador. Esta alianza tripartita, Producción-Academia-

Estado, apuntala el escenario proclive a la generación de empresarismo sos-

tenible con propuestas productivas amigables al entorno y a la profusión de
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alternativas factibles conexas a la creatividad. Barranquilla emplaza el primer

Distrito Cultural Naranja de Colombia, al conectar diversas creaciones funcio-

nales locativas para la generación y fortalecimiento de actividades de cultura

y arte. Las Escuelas Distritales de Arte (EDA) se constituyen en nodos edu-

cativos y de formación ocupacional que potencializan las inquietudes art́ısticas

factibles de erigirse en bienes y servicios de los ámbitos Naranja, suplidores

de requerimientos reales y potenciales de diversas demandas;la escuela de Be-

llas Artes - patrimonio arquitectónico y cultural de la región - y las diversas

opciones de formación en expresiones art́ısticas, plásticas y de connotaciones

concurrentes, afianzan la oferta sustancial de alternativas productivas hilvana-

das con la creatividad y el emprendimiento. Espacios ofertados por el Estado

y por el distrito, cimientan la formación y la consecuente ocupación laboral en

ámbitos receptores de tendencias productivas focalizadas a la mejora sustancial

del hábitat de vida que pretende visionar a Barranquilla como Ciudad Inte-

ligente, en la que laborar y residir se vislumbre como alternativa pertinente,

dotàndola de atractivo a sectores poblacionales y a participantes económicos

incidentes en el crecimiento continuo y competitivo de la urbe.

La inversiòn generada por el gobierno, central y distrital, los campos que cubre

y los beneficiarios, reales y potenciales de esta iniciativa económica y social,

impele la generación de autoempleo, como tambièn el engranaje a entornos

productivos, por el sustento creativo que oferta su composición y los elementos

diferenciadores que aporta su perfil.

Inversión en Economı́a Naranja Beneficiarios Monto(millones)
Fábrica de la Cultura 9000 10000
Museo del Carnaval 7250 7819

Hacedores del Carnaval 12000 200
Incubadora audiovisual 6250 5400
Laboratorio cultural 15000 20000

Manifestaciones plásticas 3600 1200
Creaciones Funcionales 12000 7800

Tabla 1.5: Inversión cultural en Barranquilla, (2015-2020)

En la Tabla 1.5, se consignan las inversiones realizadas en el distrito de Barranquilla,

en el periodo 2015-2020, asentando las Creaciones Funcionales en los epicentros

culturales asignados por los estamentos y dirigentes de la urbe. Se entablan,

de igual manera, los beneficiarios directos a las obras y proyectos asentados,

aśı como el monto de las inversiones ejecutadas, expresadas en millones de

pesos colombianos (cop). Estas financiaciones gubernamentales, traslapadas

con inversiones del sector privado, en àreas académicas y productivas, afianzan
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el relevante àmbito Naranja nacional.

Las generaciones de productos y servicios demandantes de recursos naturales, ago-

tables, con procesos de extracción o explotación nocivos al entorno, concitan

alto porcentaje de la economı́a mundial (Gibbon, 2001). Su marcada estructura

de producción masiva, al denotar de manera general insumos de requerimiento

generalizado, crece a ritmos acelerados, en áreas diversas como los alimentos,

los combustibles y la materia prima para entes industriales y agroindustriales.

El Fondo Monetario Mundial, acorde a investigación adelantada por la Uni-

versidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, (UPTC), prevé el consumo

inusitado de fuentes de enerǵıa, tradicionalmente establecidas, como el petróleo

y el gas, y, de manera incremental, el usufructo de alternativas emergentes, co-

mo las oleaginosas y otros insumos de carácter extractivo (Cáceres Rodŕıguez,

2013). Esta demanda, incrementada por páıses con robustez productiva e in-

fraestructura manufacturera, cimienta las cadenas de provisión de los páıses

abastecedores de insumos naturales sin que haya, en éstos, dinamismo tec-

nológico, diferenciación de procesos o gestiòn de conocimiento - referente a la

absorción o apropiación de tal sapiencia - que exhorte el crecimiento sosteni-

do de las economı́as basadas, en alto porcentaje, en su papel como suplidoras

de recursos naturales, perfiladas como naciones en desarrollo económico, con

innovación, tecnoloǵıa y educación en ciernes (Domı́nguez et al., 2019).

1.5 Hipótesis

La naturaleza intŕınseca de proyectos de Economı́a Naranja, perfilados por la partici-

paciòn activa de la creatividad y la innovación, ejercidos en ámbitos culturales,

art́ısticos y de constante gestiòn de conocimiento, cimientan la percepción ge-

neralizada de la inviabilidad de su implementación, en términos económicos y

productivos, carentes de redituable valor y con ausente retorno de inversiòn.

Esta posición, de anàlisis tangente y superficial a proyectos de esta tendencia

económica, denota la errónea valoraciòn a ellos otorgados, omitiendo la favo-

rabilidad inherente a estas iniciativas emprendidas en el àmbito creativo, al

soslayar la convergencia de elementos competitivos dicientes, como portafolio

de propuestas productivas orientadas a manufacturas limpias, amigables al en-

torno ambiental; alternativas creativas basadas en el conocimiento, la inventiva

y el traslape de soluciones factibles; satisfacción de requerimientos y beneficios

sociales, tornando atractivos escenarios en que converjan oportunidades labo-

rales con hàbitat agradable. Estas propensiones afianzan la pertinencia y favo-

rabilidad de adelantar proyectos con el cariz Naranja, otorgante de ventajas y
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bondades económicas, productivas y sociales válidas de atender.

Las potenciales rémoras inherentes al despliegue de esta tendencia innovadora, por la

presencia de elementos subjetivos o por el perfil académico, cultural o art́ıstico

que ostenta, tienden, erróneamente, a contemplar la Economı́a Naranja como

solución a requerimientos sociales alejados de concreción productiva. Esta po-

sición entrelaza omisiones suscitadas en la valoraciòn pertinente de elementos

presentes en la generación, implementaciòn y oferta sustentable de productos

o servicios de perfil concurrente a la creatividad en ámbitos emergentes para

la diversificación productiva de un contexto económico y social, independiente

de su radio de influencia.

El presente trabajo investigativo pretende evidenciar, mediante el devenir susten-

table de su desarrollo, la factibilidad, pertinencia y favorabilidad de generar

proyectos de Economı́a Naranja, con carácter lucrativo, con retorno de inver-

sión, atractivo en tèrminos económicos y productivos, supliendo requerimientos

sociales del orden cultural, art́ıstico, educativo o de áreas correlacionadas a es-

tas connotaciones, con factible impacto del entorno. Esta posición hipotética

cimienta su comprobable ejecución mediante la injerencia mensurable de fac-

tores relevantes, objetivos y subjetivos, externos e internos al gestor, en el

despliegue de las actividades creativas sujetas de estudio; en las connotaciones

propicias brindadas por el entorno socioeconòmico y por el espacio locativo to-

mado como teatro para el anàlisis, valoraciòn, implementaciòn y posterior vali-

dación de la propuesta investigativa entablada; en el soporte de la modelaciòn

matemática aplicada en el objeto de estudio que permita cuantificar aspectos

incidentes en el rumbo adecuado del proyecto Naranja en sus pretensiones so-

ciales, productivas y financieras; en la tendencia global de cimentar propuestas

productivas innovadoras, diferenciadas, articuladas a elementos competitivos

que aúpen la oferta sustentable de estos proyectos, alineados al perfil de la

Economı́a Creativa o Naranja; en la injerencia notoria del patrimonio arqui-

tectónico y cultural de un marco determinado, tomados como proscenios que

determinen crecimiento integrado entre actores productivos y la preservación

del acopio cultural del teatro de los acontecimientos, generando impacto favo-

rable al entorno referenciado; en la interdependencia del proyecto con agentes

económicos y del gobierno, enmarcado en las interacciones requeridas para el

adecuado crecimiento de estas iniciativas productivas, denotando la pertinencia

y atractivo convergentes en la atenciòn de requerimientos de un marco social.
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1.6 Novedad cient́ıfica

Los estudios e investigaciones previamente desarrollados referentes a la Economı́a

Naranja y su participación en entornos productivos o sociales, presentan como

tendencias notorias, la innovación del campo creativo en que descansa la al-

ternativa propuesta y la demanda, creciente, de manera transversal, de estas

actividades productivas. Su valoración, en orden cualitativo, principalmente,

esgrime elementos diferenciadores en la oferta de productos o servicios plan-

teados, sin ahondar análisis de rigor matemático que conlleve una ilustración

objetiva de la Economı́a Naranja como propósito productivo y/o cultural (Gu-

tierrez, 2018).

El presente proyecto de investigación conlleva, como aporte notorio, la inclusión de

modelo cuantificable que permita, mediante esquema matemático, la mensu-

ración de factores conspicuos incidentes en el desarrollo de una propuesta de

perfil productivo o social - instando la convergencia de ambos rasgos - que per-

mita respuestas pertinentes del gestor del proyecto ante situaciones ilustradas

por el modelo, el cual referencia a los factores bajo análisis. Estos parámetros

se valoran acorde a su incidencia, causal o aleatoria, como también a su nivel

de impacto, en el devenir del escenario propenso de estudio.

El análisis a las Creaciones Funcionales, estatales o privadas, de empleo particular

o públicas, en su rol de asentamiento a las iniciativas productivas o socia-

les implementadas, permite discernir el aporte significativo otorgado por estos

proscenios en el orden económico, cultural, social y del entorno, exhortando la

inclusión pertinente y favorable de tales infraestructuras de valor patrimonial

elevado. La valoración de estos activos fijos, desde la óptica de mercados, fi-

nanciera y productiva, aporta al reconocimiento y recuperación operativa de

estos elementos de riqueza cultural.

1.7 Metodoloǵıa

Método deductivo-inductivo, demandado por el tipo de proyecto de investigación

abordado, por la estructuración de los esquemas productivos proclives de estu-

dio, por los componentes interinos de éstos y por las externalidades incidentes

en el desarrollo pertinente del análisis sincrético planteado.

El componente deductivo plasma su accionar en el empleo pertinente de criterios

transversales y de lineamientos globales, teóricos y susceptibles a la praxis,
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de importancia capital al devenir pertinente del objetivo de investigación; el

componente inductivo, a la inferencia provéıda por entidades y gestores cul-

turales en el ámbito de Creaciones Funcionales de la ciudad de Barranquilla -

focalizados en su Centro Histórico -, ofertantes, potenciales y reales, de bienes

o servicios que demanden valoración social y económica pertinentes. La meto-

doloǵıa empleada en el abordaje de la Economı́a Naranja, como temática de

estudio, demanda el análisis de los diversos actores que denoten esta actividad

art́ıstica y creativa, como elemento susceptible de enfocar metas económicas

sustentables, en el entorno tomado como escenario natural del transcurrir de las

actividades de Economı́a Naranja asumidas como relevantes en el desarrollo de

la investigación planteada. Esta valoración y elección cabales, se cimientan en

el comportamiento de la oferta y de la demanda de estos quehaceres art́ısticos

y culturales propensos a generar reditualidad a las personas, naturales o juŕıdi-

cas, que las desplieguen. Se entabla, como segunda instancia, las caracteŕısticas

propias de la actividad imbuida en la Economı́a Naranja que otorguen notoria

propensión a cristalizar los objetivos económicos inherentes a ella. La deman-

da, real y potencial, del producto o del intangible referenciado en la propuesta

productiva, se erige como elemento de incidencia capital, en la elección de la

actividad asumida como objeto de estudio. Aunado a ello, la oferta sustentada

en el conocimiento, práctico, fáctico, con sustento teórico aplicado que permita

la generación pertinente de los elementos atractivos al mercado, entrelazan la

pertinencia de la actividad creativa, cultural, asumida como punto focal en el

desarrollo de la valoración integral de la propuesta de Economı́a Naranja sujeta

a estudio.

Los condicionantes externos e internos que propulsen o aminoren el despliegue pro-

ductivo, económico y de impacto en el mercado concerniente al producto o

servicio bajo análisis, se esgrime como elemento de relevante injerencia en el

desarrollo apropiado del proyecto de investigación asumido. La disponibilidad,

continua o fragmentada, tangente o sustentada, de alternativas académicas y

de formación educativa orientadas a sustentar la oferta de actividades enrola-

das a la Economı́a Naranja, se valora como ı̀tem que direcciona las actividades

proclives a erigirse como alternativas redituables en el marco de Economı́a

Creativa.

La metodoloǵıa aplicada en este estudio de investigación, entrelaza los elementos

señalados con el acompañamiento de entidades financieras y organismos mixtos

de cocreatividad o de impulso empresarial que soporten e incentiven la gesta-

ción, desarrollo y mantenimiento de propuestas económicas y sociales emanadas

de marcos culturales, art́ısticos, creativos, con latente o manifiesta potenciali-

dad productiva.
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La metodoloǵıa aplicada demanda la valoración integral de elementos subjetivos y

de parámetros objetivos entrelazados en el devenir de un proyecto económi-

co bajo la égida Naranja. Este accionar conlleva el mapeo o diagnóstico de las

tendencias creativas e innovadoras susceptibles de valorarse como factibles pro-

yectos productivos perfilados por el componente creativo, cultural o art́ıstico

que conlleven, afincados en un marco geográfico determinado. Esta valoraciòn

otorga prevalencia a las modalidades de Economı́a Naranja proclives a su asen-

tamiento y desarrollo fàctico y favorable, acorde a las fortalezas que presente

y a la atenciòn apropiada a requerimientos del entorno, ver Figura 1.13.

De manera concurrente, la aplicación de un modelo matemático que permita cuanti-

ficar las interrelaciones expuestas, emplaza los accionamientos pertinentes que

afiancen la propuesta productiva bajo análisis, mensurando, de manera sincréti-

ca, los elementos interactuantes en el esquema productivo creativo, connotado

en el entorno Naranja.

 

Factibilidad del Proyecto 

Mercado Cultural Normativas legales Formación académica  Apoyo financiero 
académica  

Modelación matemática integradora al proyecto  

Trabajo de campo del modelado interactuante 

Conclusiones y líneas futuras de investigación  

Mapeo Cultural  
(Diagnóstico)

•Tendencias culturales productivas en entorno 
geográfico 

Estado del Arte

• Componente académico de entorno real 
referente al tópico.Marco Teórico

•Posturas, académicas, articuladas a entornos reales, del 
comportamiento global de la Economía Naranja

Figura 1.13: Metodoloǵıa aplicada al proyecto
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1.8 Resultados esperados

Se pretende establecer, mediante el desarrollo pertinente del presente trabajo in-

vestigativo, un modelo cuantitativo, matemático, enlazado con valoraciones

cualitativas, que ilustre la proactiva interrelación de proyectos económicos o

sociales, con el patrimonio arquitectónico y cultural de un entorno espećıfico,

denotado por Creaciones Funcionales, que permitan despliegue válido de tales

proyectos productivos, cobijados o no a la Economı́a Naranja. Esta sincrońıa

cimienta la interdependencia relevante de factores analizados en el presente

estudio, exhortando las condiciones propicias de su inclusión en el panorama

socioeconómico relacionado en la investigación adelantada.

La incidencia de la investigación académica referente a la relevancia y factible aporte

a la solvencia de requerimientos productivos, económicos, sociales y de impacto

ambiental, instan la implementación del proceso investigativo llevado a cabo.

Su alcance concita atención a factores de orden económico, de mercados, de

talento humano y la participación notoria del Estado como ente regulador en el

cumplimiento de normativas asociadas a la cobertura adecuada de los proyectos

socioeconómicos señalados.

1.9 Estructura del documento

El cuerpo del trabajo se desarrolla en caṕıtulos, los cuales, de manera secuencial,

cubren los siguientes requerimientos:

Caṕıtulo 1. Comprende la introducción y las generalidades propias del es-

cenario en que desarrolla el trabajo investigativo. Se esboza los antecedentes

que perfilan el objeto de estudio de la investigación y se cimienta el proble-

ma susceptible de ser atendido por el proyecto. De igual manera, condensa

los objetivos, general y espećıficos, conducentes de éste y la pertinencia en

su ejecución, acorde al alcance y delimitación aplicada al proyecto de estudio

planteado. Aborda la metodoloǵıa aplicada al proyecto, señalando la pertinen-

cia en la modalidad de investigación estipulada, las alternativas de fuentes de

información empleadas y el despliegue del modelo integrador de las diversas

facetas de la problemática bajo análisis. En tal modelo, se analiza la potencial

interdependencia de factores y su valoración relativa entre ellos.

Caṕıtulo 2. Despliega el marco histórico, el marco teórico y el Estado del

Arte de la Economı́a Naranja y las connotaciones inherentes a su integración
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en procesos culturales y socioeconómicos. El marco histórico conlleva el devenir

del objeto de estudio a través del tiempo, denotando su validez relativa acorde

a caracteŕısticas del entorno, espacial y temporal descritos; el marco teórico y el

Estado del Arte, conllevan el componente cognitivo y la valoración comparativa

del conocimiento referente al tema bajo estudio.

Caṕıtulo 3. Conlleva el planteamiento del modelo matemático que denote las

caracterizaciones y la incidencia de la interrelación de factores en el marco

de tal modelo, permitiendo determinar accionamientos factibles pertinentes,

mensurables y de incidencia favorable en el objeto de investigación pretendido.

Caṕıtulo 4. Desarrolla el trabajo de campo en que el modelo integrador señala

el grado de concurrencia entre factores relevantes a la Economı́a Naranja y su

incidencia en la valoración de la situación problemática a solventar.

Caṕıtulo 5. Desglosa las conclusiones, las ĺıneas de investigación futuras y

las recomendaciones aplicables al proyecto. Las conclusiones competen a in-

ferencias finales generadas por el proyecto relativo a la temática de estudio;

las ĺıneas de investigación futuras, accionamientos ulteriores, en el campo de

economı́a creativa, que incremente su valor diferenciado y lo cimiente como

alternativa pertinente en las propuestas económicas sustentables, ecoeficientes

e inocuas al entorno ambiental circundante a su sito de emplazamiento; las re-

comendaciones orientan sugerencias válidas de implementación posterior que

vigorice la potencial puesta en marcha del proyecto.
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MARCO TEÓRICO

2.1 Econoḿıa Naranja. Antecedentes y

conceptos

.

2.1.1 Conceptos

.La Economı́a Naranja compete a la tendencia productiva basada en la creatividad,

en la innovación, en la valoración del conocimiento aplicado en procesos genera-

dores de bienes o servicios inmersos en marcos culturales, art́ısticos, tecnológi-

cos o arquitectónicos, entre otras áreas, de alto impacto social. Corresponde a

la tendencia económica orientada a la generación de productos o servicios cultu-

rales, propensos a demandas que permitan su dinamismo económico, atendien-

do requerimientos puntuales o cubrimientos del orden subjetivo, orientados al

crecimiento de formación global del solicitante (Chaparro, 2018). El concepto

productivo Naranja converge en él, apuestas económicas diversas, coincidentes

en el acervo cultural disponible y en el perfil del componente humano factible

de canalizarlo de manera proactiva. Procesos amigables al entorno ambiental,

diferenciados de modalidades extractivas lacerantes a natura, se alinean con

premisas enarboladas por la Economı́a Naranja, instando el empleo de fuen-

tes de recursos limpios, por la sostenibilidad que emana y por el acceso que

genera a entornos productivos y culturales de notable crecimiento (Jenniches,

2018). La Economı́a Naranja ajusta su despliegue a normativas garantes de la

implementaciòn de procesos cognitivos, generación libre de conocimientos fun-

damentales en articulados teórico-prácticos, direccionados a la implementaciòn

42
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de tales conocimientos en bienes o servicios, con empleo pertinente y factible

retorno económico. Funge como alternativa productiva orientada al diseño, pla-

neación, implementación y ejecución de bienes o de intangibles hilvanados a

manifestaciones culturales, en sus diversas acepciones, como también en áreas

de soporte o correlacionadas a este perfil (Ray y Sayer, 1999).

Extiende el abordaje pertinente de la Economı́a Naranja, como alternativa de fuente

financiera y laboral, la evaluación, potencial adaptación y retroalimentación

sujetos al desarrollo favorable de estas iniciativas económicas. Su sincrońıa con

la inventiva y la gestión del conocimiento, articulada a modalidades productivas

heterodoxas, incrementan la injerencia productiva de la Economı́a Naranja en

diversas latitudes a nivel mundial (González Sierra et al., 2018).

Diversos autores y estudios perfilan a la Economı́a Naranja con elementos transver-

sales y con caracteŕısticas focalizadas que permiten valorarla como escenario

productivo y de atractivo incremental por su amplio y diversificado brief de

actividades proclives al impacto cultural y a la reditualidad pretendida. Es-

ta variedad de propuestas económicas, alineadas a parámetros regentes de la

competitividad actual, instan la presencia de esta alternativa productiva en

diversos escenarios, manufactureros o de servicios.

2.1.2 Antecedentes.

La Economı́a Naranja presenta como antecedente relevante, el concepto de Economı́a

Creativa, término acuñado en Inglaterra a finales de la década de los años no-

ventas por el británico Jhon Howkins, la cual cimienta la proyección susten-

table del Orange Economy. La congruencia y elementos similares entre ambas

tendencias productivas, entablan la convergencia entre estas denominaciones.

Howkings, en su obra prima The Creative Economy, sustenta la validez de esta

alternativa productiva en la diferenciación otorgada por el Capital Intelectual

y el usufructo pertinente de la Propiedad Intelectual (Howkins, 2002). Llámese

Capital Intelectual el activo intangible basado en el conocimiento, propio o

adoptado, generalmente aplicado, que otorga diferenciación y elementos com-

petitivos en el desarrollo de procesos productivos, como también aquellos con

perfil social o de otro cariz (Petty y Guthrie, 2000). Dı́a a d́ıa, en los dinámicos

mercados actuales, la generación o absorción de conocimientos focalizados a los

esquemas económicos, productivos y/o sociales adelantados, se esgrime como

elemento relevante en el devenir competitivo de quien lo detente.

La Propiedad Intelectual, orientada a la aplicación pertinente y favorable de un cog-
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nos conllevado a producto, servicio o proceso, cimienta pauta distintiva en el

accionar económico actual. Se erige como relevante activo intangible, en función

de la incursión del componente cognitivo, de los procesos de investigación y de-

sarrollo generadores de bienes y servicios (Hayes, 1989). La economı́a basada en

el intelecto aplicado conlleva a la creatividad y a las Industrias Creativas, como

las àreas relevantes, complementarias en el desarrollo apropiado del componen-

te innovador, diferenciado acorde al grado de inventiva edificable presente en la

correspondiente propuesta productiva (Ray y Sayer, 1999). Ambas se entrela-

zan en la fundamentaciòn y aplicación requeridas para el desarrollo competitivo

de ofertas de intangibles o de manufactura con atractivo económico.

La creatividad, en primera instancia, detenta la capacidad de generación de ideas

compatibles a entornos factibles, demandantes de productos y servicios que

cubran requerimientos focalizados. Se canaliza a proyectos productivos con-

cretos o a la generación de insumos de conocimientos asumidos como cantera

para venideras aplicaciones, propias o generadas por terceros. La creatividad

demanda, para su impacto notorio y perdurable, del trabajo cohesionado de

equipo y de talento humano competitivos en las àreas en que se pretende in-

cursionar (Florida, 2003). Su accionar pertinente requiere, a la vez, soporte

de infraestructura, aporte tecnológico y gestiòn integral de conocimiento que

permita su trascendencia como elemento productivo sostenible a larga data

(Chang y Birkett, 2004).

2.1.3 Elementos interactuantes con la Econoḿıa

Naranja.

Las Industrias Creativas cimientan sus àreas de desempeño a cuatro espacios defini-

dos, de factible proyección productiva y de rentabilidad económica en funciòn

de la gestiòn del conocimiento en marcos heterodoxos y de notable escalamien-

to.

La Figura 2.1 denota las àreas cobijadas bajo esta alternativa económica en su forma

fàctica, conllevada a la aplicación productiva, con objetivo económico lucrativo.

Se comportan de manera independiente o de forma correlacionada, acorde a

los objetivos pretendidos.

Las Industrias Creativas orientan su despliegue en cuatro vertientes:

a) Patrimonio Cultural. Generador de alternativas productivas acordes al conoci-

miento consuetudinario, transmitido de manera emp̀ırica y vivencial, emplea-
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Figura 2.1: Àreas de la Industria Creativa

dos en la elaboración de productos o servicios propios de la idiosincrasia de la

población circunscrita a tal riqueza cultural, en un àmbito autóctono y de alto

impacto social.

b) Artes Visuales. Concita la oferta de riqueza pictórica, en diversas acepciones,

atractivas como estimulante a dinámicas económicas o como elemento emulable

en la generación progresiva de esta manifestaciòn cultural.

c) Nuevos Medios. Sincrońıa de avances tecnológicos en medios de comunicaciòn,

especialmente de perfil digital, ofertando campos novedosos de interacción pro-

clives a la incursión de requerimientos nuevos demandando humanware con

talante cognitivo diferenciado.

d) Creaciones Funcionales. Usufructo pertinente de escenarios arquitectónicos

existentes y generación de esquemas novedosos de diseños, procesos e imple-

mentaciones de productos y servicios válidos en el àmbito de manifestaciones

culturales, art́ısticas o de ı́ndole concurrente con la innovación aplicada direc-
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cionada a suplir requerimientos, tangibles o de formaciòn, para los integrantes

de un marco social determinado.

Cada una de las cuatro àreas señaladas generan aristas aplicadas que fortalecen

la creatividad transversal y el abordaje novedoso particular de estas iniciati-

vas económicas. La Economı́a Naranja, en su rol de tendencia productiva con

ribetes pecuniarios, creativos y culturales, enmarca al conocimiento, como el

elemento fundante y diferenciador en escenarios ofertantes de bienes o servicios.

Su aunado despliegue en la generación de productos e intangibles de corte cul-

tural o de ı̀ndole novedoso, se erige como respuesta solvente a requerimientos de

un mercado, otorgando atractivo económico al gestor de su implementaciòn. La

Economı́a Naranja detenta este criterio, denotando el usufructo de la Propie-

dad Intelectual y la orientación a la satisfacción de requerimientos subjetivos,

con mayor o igual atenciòn que a demandas objetivas, entre los solicitantes

de su oferta. Prima, en la tendencia Naranja, elementos e intangibles orien-

tados a las necesidades de autoestima, reconocimiento social y de crecimiento

sobre aquellas de corte operacional. No obstante, el factible matiz aplicativo y

de reditualidad imbuida en la propuesta económica señalada, cimienta la vali-

dez del entorno productivo Naranja en diversos escenarios del orden mundial

(Benavente, 1989).

Se contempla como ligera diferenciaciòn de la Economı́a Naranja con referencia a

tendencias económicas similares, la inclusión en la primera de las actividades

de turismo, en todas sus acepciones, como oferta activa productiva. Esta parti-

cipaciòn de la Industria sin Chimenea se entabla como respuesta a la dinámica

orbital de esta sección económica y a su perfil articulado a elementos concu-

rrentes a las actividades Naranja, como cultura, gastronomı́a, arte, festivales

y escenarios arquitectónicos, cada una de las cuales se manifiesta como ru-

ta válida de turismo especializado (Sánchez y López). La implementaciòn de

parámetros de innovación asumidos como Principios válidos por la Economı́a

Naranja en su gestiòn integral productiva, otorga directrices entabladas por

esta modalidad económica, permitiendo la adaptabilidad de diversas manifes-

taciones de manufactura y de servicios a estos lineamientos (Duque y Buitrago,

2013). Conocidas como las 7i, estos elementos transversales y/o focales, coad-

yuvan en la generación, fortalecimiento y aplicación factible de las propuestas

productivas emanadas del seno Naranja, ver Tabla 2.1.

Los direccionamientos señalados se exhiben como l̀ıneas operativas empleadas en las

tácticas aplicadas para cimentar la diferenciaciòn y el grado de novedad reque-

ridos en la modalidad económica creativa. Su articulación e interdependencia

avalan la proyección consistente de las propuestas productivas enmarcadas en

el àmbito Naranja.
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Estrategia Valoración
Generaciòn de Información Información fehaciente y vàlida del componente

cultural y art́ıstico en el entorno bajo estudio
Fortalecimiento del entorno insti-
tucional

Oferta sustentable de estamentos articulados

Desarrollo de Industrias Creati-
vas

Implementación robusta de generadores de bienes
y de servicios culturales

Generación de Infraestructuras Oferta de unidades locativas que propendan por el
devenir consolidado de la Economı́a Naranja

Integración de la Economı́a Na-
ranja

Inclusión pertinente del modelo a esferas produc-
tivas, econòmicas, financieras y de mercados

Inclusión del Capital Humano Formación, capacitación y engranaje del talento
humano al entorno económico creativo

Promoción de la Propiedad Inte-
lectual

Marco juŕıdico que propenda por el despliegue de
propuestas econòmicas creativas, apoyadas en la
Gestión del Conocimiento.

Tabla 2.1: Estrategias de las 7i

La Economı́a Naranja, como alternativa productiva ligada a escenarios culturales y

a espacios de incentivo a la generación de conocimientos, novedoso o adaptado,

insta las posiciones h́ıbridas entre la gestiòn integral del saber y sus aplicacio-

nes válidas para un mercado de bienes y servicios de perfil art́ıstico, cultural

o con alto componente innovador y creativo, suplidor de requerimientos focali-

zados de la demanda (Benavente, 1989). En sincrońıa a ello, cimienta su Valor

Agregado a la atención de requerimientos direccionados a fortalecer ámbitos

gregarios que adolecen de oportunidades de crecimiento en función de su patri-

monio compartido de cultura y tradición, del empleo proactivo del talento de

sus miembros y de la convergencia de los actores productivos, sociales, económi-

cos y gubernamentales que avizoren como alternativa favorable a la propuesta

Naranja.

La Figura 2.2 contempla las àreas relevantes de la Economı́a Naranja, convergiendo

en ellas la Propiedad Intelectual como herramienta aplicativa del conocimiento,

generado o adaptado, en los bienes o servicios ofertados, y la injerencia de la

cultura, en sus diversas ilustraciones y alcances. A continuación, se desglosan

las àreas señaladas en la figura citada:

Economı́a Cultural: generaciòn de productos o servicios provèıdos por la

cantera cultural de un conglomerado poblacional, denotando en ellos elementos

distintivos, aplicables o no de manera utilitarista. Conlleva sincroǹıa con el

acervo de tradiciones y con los àmbitos propios de un determinado entorno
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Figura 2.2: Àreas de la Economı́a Naranja

social con diversos alcances.

Artes y Patrimonio: concita la valoraciòn subjetiva de la ilustraciòn art̀ıstica

en diversas vertientes, como tambièn el fomento pertinente de propuestas

econòmicas en funciòn del patrimonio cultural de un entorno. Alternativas

econòmicas provenientes de la gastronomı́a, de la elaboración de artesaǹıas,

confecciones y de las expresiones orales e intangibles sociales, se erigen, en-

tre otros escenarios, como àreas válidas para el despliegue de estas opciones

econòmicas convergentes con la apropiaciòn y consolidaciòn del componente

cultural de un marco social.

Industrias Culturales Convencionales: referente a las expresiones plásti-

cas y a las manifestaciones art́ısticas de amplia consolidaciòn, divulgación y

establecimiento. Contempla, a su vez, diversos medios impresos de amplia da-

ta y tradición, como las editoriales, las industrias gráficas y la divulgación de

textos literarios.

Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software : incluye arquitec-

tura, bienes patrimoniales locativos y escenarios del àmbito cultural proclives
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a su empleo proactivo en el arraigo de manifestaciones redituables. Enfatiza,

igualmente, la amalgama de servicios y productos novedosos, tecnológicos, in-

mersos en versátiles medios de comunicaciòn y en el ofrecimiento de elementos

audiovisuales de connotada injerencia actual. Se destacan, en esta área de ser-

vicios, los videojuegos y la rama de gamificaciòn, absorbida como insumo de

entretenimiento o como soporte válido en procesos productivos.

La Economı́a Naranja, para su desarrollo pertinente, enlaza elementos de soporte

que afianzan la gestiòn productiva acorde a las premisas requeridas en la ges-

tiòn integral adherida a proyectos asociados a esta modalidad. Las directrices

relevantes articuladas se enfocan a la Creatividad y a la Propiedad Intelectual,

otorgando al marco juŕıdico en que descansan los accionamientos adelantados,

a la valoraciòn de las ofertas y demandas de corte cultural, a la formaciòn

académica denotada por el gestor de la apuesta productiva y a la estructu-

ración de sistemas financieros, educativos, tecnológicos y gubernamentales in-

terrelacionados, la importancia mancomunada para cristalizar planteamientos

económicos y productivos cimentados en la inventiva plasmada en bienes y ser-

vicios afines al arte, a la cultura y a perfiles concurrentes a ellos. La creatividad

asociada a la Economı́a Naranja se evidencia en la generaciòn de ofertas novedo-

sas de bienes y servicios, determinando coberturas a requerimientos atendidos

previamente de manera parcial o nula. De igual manera, entabla demandas

nuevas, inéditas, al suplir expectativas latentes en los potenciales adquisidores

del activo generado. La creatividad se esboza, de modo similar, en la inclu-

sión de elementos diferenciados de perfil Naranja en actividades productivas

convencionales, de amplia tradición y asentamiento en ćırculos económicos es-

tablecidos. El turismo, actividad económica de amplia vigencia, extiende su

portafolio en funciòn de la diversidad de modalidades que exhibe, acorde al

distintivo otorgado por el componente Naranja imbuido en él. Turismo gas-

tronómico, cultural, audiovisual, y rural, entre otros perfiles, se contemplan

como ejemplos ilustrativos de este acontecer (i Juan y Terzić, 2017).

La Propiedad Intelectual, entendida como toda creación mental asociada a una apli-

cación puntual o a la generaciòn per se del conocimiento, factible de ser em-

pleado posteriormente como activo redituable (De Beer et al., 2013), emana

los elementos requeridos para el usufructo pertinente del componente cognitivo

generado por los ofertantes del insumo cultural, art́ıstico o de perfil congruente

a éstos. Su adecuada implementaciòn ha de ceñirse a normativas juŕıdicas que

regulen su cumplimiento y a comportamientos del mercado que denoten deman-

da de los atributos hallados en el producto, servicio o en el cuerpo cognitivo

ofertados. De igual manera, la potestad de explotación comercial denotado por

el generador del conocimiento - en un lapso entablado al tenor de las directri-
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ces regentes en su adecuado empleo -, acompañan la ejecución de la Propiedad

Intelectual en un territorio nacional determinado (Neuwirth, 2011). Las pre-

rrogativas asumidas para el asentamiento de ella, establecen cumplimiento de

condicionantes generales y otras de naturaleza puntual. Entre las primeras,

el perfil aplicativo global del elemento cobijado por la Propiedad Intelectual,

permite su abordaje por parte de terceros, en su condición de usuario o de-

mandante, omitiendo a ellos beneficios económicos por su absorción; entre los

empleos espećıficos, la potestad de la gestión integral de un producto, tangible

o intangible, que permita su exclusivo usufructo económico y dominio sobre

el diseño, generaciòn y divulgación requeridos para su retorno de inversiòn y

cubrimiento de metas lucrativas (Alchian, 1989).

El marco juŕıdico empleado otorga los lineamientos garantes del desarrollo de la Ges-

tión del Conocimiento, extendido a su aplicación con fines económicos, como

tambièn, su protección efectiva ante pretensiones de empleo inadecuado por

personas diferentes a los forjadores de este intangible, otorgante de ventajas

competitivas en los mercados actuales (Neuwirth, 2011). La normatividad legal

regente para la Economı́a Naranja contempla el derecho de la Propiedad Inte-

lectual, el cual, a su vez, se despliega en la Propiedad Industrial, otorgamiento

expreso de las autoridades competentes para la generaciòn, divulgación y oferta

concreta de bienes y servicios suscitados del proceso de conocimiento aplicado

cubierto, atendiendo requerimientos de un mercado (Suárez y Nadyiby, 2017).

Este cubrimiento industrial detenta fines lucrativos y de satisfacción puntual

de necesidades expuestas o de expectativas en ciernes. Su aplicabilidad conlle-

va lapsos de vigencia perentoria, estipulados por los organismos pertinentes a

estas actividades productivas, en el marco territorial de una nación. De manera

complementaria, los derechos de autor se erigen como potestad del gestor de

productos art́ısticos, convergiendo en ellos su riqueza inmaterial de perfil crea-

tivo y patrimonial, como tambièn, la proyección económica determinada por el

reconocimiento al quehacer intelectual y cultural que conlleva. Se adicionan a

estos escenarios, los derechos sui generis, caracteŕısticos de ofertas espećıficas

de bienes o servicios creativos- en su amplia connotación - que permitan el

retorno de inversiòn y la valoraciòn al esfuerzo impregnado a los elementos de

corte cultural ofertados. A diferencia de la perentoria propiedad intelectual, los

derechos de autor y conexos, presentan validez y reconocimiento legal desde

su gestación, prevaleciendo en ello, la vaĺıa al aporte de conocimientos inhe-

rentes al bien creativo y su articulación al àmbito cultural en que participe

(Campiño Gutierrez et al.).

Las ofertas y demandas concernientes a elementos creativos del entorno cultural o

del àmbito de nuevas tendencias productivas afincadas en el componente inno-
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vador, se hallan supeditadas a condicionantes que determinen el válido acopio

de manifestaciones art́ısticas o de cortes similares, en su rasgo cuantitativo, que

permita mensurar la disponibilidad factible de la Economı́a Naranja en sus di-

versas acepciones, en un marco geográfico determinado. Esta oferta conlleva el

requerido mapeo o trazabilidad que denoten las actividades productivas y las

manifestaciones compatibles al escenario Naranja susceptibles de vincularse al

engranaje productivo y económico en que pretende incursionar. La oferta váli-

da de esta modalidad se cimienta en la concurrencia de elementos endógenos

del proponente y de aspectos del entorno que lo circunda. Entre tales conver-

gencias se destacan la congruencia entre la riqueza patrimonial cultural del

conglomerado en que se hallen los ofertantes y la naturaleza de tal disponi-

bilidad; el componente formativo aplicado en el quehacer productivo con el

abastecimiento consistente de los elementos de perfil Naranja ofertados; las

poĺıticas gubernamentales orientadas al fomento de esta modalidad económi-

ca con los insumos culturales, art́ısticos y humanos requeridos; la visibilizaciòn

adecuada de las manifestaciones culturales, apoyados con sistemas interactuan-

tes que propulsen la efectiva divulgación de componentes creativos del àmbito

cultural o de perfiles afines. En la orilla contrapuesta, la demanda de bienes y

servicios creativos, requiere de éstos, cubrimiento de necesidades o de expec-

tativas con alcances diśımiles y para diversos focos de adquisidores; estipula

información y facilidad de acceso a ellos, que permitan adquisiciones de mane-

ra pertinente a las dinámicas de marketing inmersas en los escenarios de perfil

cultural; compatibilidad entre los elementos ofertados, el Valor Agregado que

conllevan y el costo de adquisición de los mismos. Esta sincroǹıa exhorta la

ponderación relativa de los bienes y servicios creativos factibles de ser adquiri-

dos, otorgando el grado de diferenciación acorde a la focalización demandada

por el cliente.

La Figura 2.3 aborda àreas estructurales en el despliegue pertinente de la Economı́a

Naranja, ajeno a las inherentes actividades productivas que a ella conciernen y

del alcance que pretendan alcanzar los gestores de esta modalidad económica.

Aunado a los aspectos señalados, se contempla la inclusión de los siguientes

aspectos, en pro del devenir adecuado de la gestiòn creativa productiva:

Dotación de infraestructuras: disponibilidad de infraestructuras apropia-

das, otorgadas por el Estado, principalmente, que sustenten el desarrollo per-

tinente del àmbito cultural como tendencia económica, en funciòn de la con-

vergencia de las actividades factibles de realizar en ella y de los requerimientos

demandados por la modalidad de Economı́a Naranja abordada, cubriendo los

elementos que otorgan visibilidad y atractivo al producto o servicio ofertados.

Condicionantes de orden educativo, de fomento ocupacional, de espacios apro-
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Figura 2.3: Requerimientos de la Economı́a Naranja

piados para la capacitación, formaciòn y generaciòn fàctica de productos de

tal perfil, se destacan en esta premisa.

Mapeo cultural, art́ıstico y de perfiles afines: diagnóstico real y actuali-

zado del comportamiento de la oferta y de la demanda de elementos culturales

o afines en un marco locativo determinado, que permita esbozar lineamientos

pertinentes acorde a la dinámica proveedor-demandante de estos elementos y/o

servicios. La eficiencia de este accionar radica en la interdependencia de enti-

dades correlacionadas al propósito productivo del entorno Naranja, aśı como

al soporte tecnológico que sustente este cubrimiento.

Fomento de la Economı́a Naranja en el àmbito industrial y comer-

cial: modelaciòn de àreas de administración de operaciones, de marketing y de

espacios de soporte que coadyuven en la gestiòn integral de productos y servi-

cios del perfil creativo que permita su estructuración pertinente como elemento

requerido por demandantes y factiblemente redituable a su gestor.

Poĺıticas estatales orientadas a la propulsión de la Economı́a Naran-

ja: marcos tributarios y fiscales articulados a esta modalidad económica que

incentive propuestas creativas, generalmente de demanda focalizada y de es-

tructura financiera con elementos de aplicación particular, por la naturaleza

creativa, cultural y novedosa propia de esta tendencia productiva.
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2.2 Análisis multivariado

2.2.1 Concepto y elementos

. Compete al conjunto de herramientas, procesos, modelos y expresiones matemáti-

cas, del orden estad́ıstico, orientados al alcance de valoraciones pertinentes a la

injerencia de variables, independientes o correlacionadas entre śı, referentes a

una variable de salida, dependiente o no a las primeras. Este abordaje deman-

da focalización adecuada de las variables para el eficiente empleo ulterior del

método o modelo estad́ıstico apropiado, acorde a las caracteŕısticas presentadas

por las variables y parámetros inherentes al caso bajo estudio.

El análisis multivariado, acorde al número de variables inmersas y al campo en que se

desempeñe, toma diferentes rótulos, convergentes en el tratamiento estad́ıstico

a los datos obtenidos, permitiendo, no obstante, la amplitud y moderada dife-

rencia en el empleo extendido de tales denominaciones. En campos de ciencias

sociales, se denomina Análisis Multivariable, orientado a la valoración conjunta

de variables de entrada, en medida notoria de perfil cualitativo, demandante de

escalada numérica para el análisis mensurable de datos; Análisis Multivariado,

en escenarios educativos e ingenieriles (De la Garza Garćıa et al., 2013).

Para el apropiado y eficiente despliegue de los análisis señalados, en sus diversas

acepciones, se debe señalar la participación focalizada de diversos elementos,

articulados progresivamente para el despliegue pertinente del proceso estad́ısti-

co emprendido.

Dato. Recopilación de observaciones, cuantificables o cualificables coincidentes

en caracteŕıstica relevante que permita su valoración convergente a tal aspecto.

Variable. Simboloǵıa aplicada en la representación de un conjunto de datos o

de un aspecto incidente en el desarrollo adecuado del proceso estad́ıstico ade-

lantado. Las variables se clasifican acorde a su factible naturaleza mensurable

y al tipo de mediciones que podŕıa cobijar. A su vez, presentan connotaciones

focalizadas, articuladas a la presencia o ausencia de perfil métrico.

Variable cuantitativa (métrica.) Variable medible, empleando las unidades

e indicadores propicios al escenario en que se despliegue. Concita atención a

requerimiento relevante en la valoración comparativa de procesos bajo análisis,

estad́ıstico, cient́ıfico, experimental o de otro perfil similar.
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Variable discreta.Variable mensurable de valores enteros, acorde a la na-

turaleza del objeto que pretende ilustrar y medir.

Variable continua. Variables que denotan medición del elemento con ci-

fras significativas, de rango seleccionado por el mensurador, permitiendo métri-

cas fraccionarias o particionadas.

Intervalo. Amplitud de espacio que alberga diversas variables cuantifica-

bles, en longitud definida, cerrada, indicando la métrica aplicada en la medición

de las variables inmersas en el intervalo, el cual se entabla de manera excluyente

( una variable mensurada de manera continua o discreta, no puede hallarse en

dos intervalos de manera simultánea, al medir una caracteŕıstica determinada

).

Razón. Cociente entre variables cuantitativas que determinan proporcio-

nalidad o valor relativo referente a la variable tomada de base. Entabla nivel

de medición orientada a la mayor precisión requerida. Se emplea en el entorno

de estad́ısticas paramétricas y no paramétricas, otorgando valores constantes

y mutuamente excluyentes en la potencial implementación de intervalos.

Variable cualitativa (no métrica.) Valoraciones subjetivas, de criterios y

apreciaciones relevantes en la recopilación de observaciones ante escenarios en

que participen talentos humanos con criterios y percepciones pertinentes refe-

rentes a un objeto de estudio. Su cualificación, en casos frecuentes, se enmarca

en formatos métricos que permitan la medición y/o comparación mensurable

requerida en el devenir de procesos bajo análisis.

Variable nominal o clasificatoria. Se emplea para datos consignados en

categoŕıas o rangos que denoten caracteŕısticas diferenciadas para tales espa-

cios, entablando las categoŕıas de manera mutuamente excluyentes (un dato ha

de pertenecer a una y solo una categoŕıa, acorde al perfil asumido por ella) y

exhaustivas (todo dato ha de registrarse en una categoŕıa) (De la Garza Garćıa

et al., 2013).

Variable ordinal o de rango. Establece a las categoŕıas involucradas, je-

rarqúıa o distribución, ascendente o descendente, que denote comportamien-

to de prevalencia de una categoŕıa sobre otra. Se considera del tipo nominal,

exhibiendo carácter de ordenamiento, de importancia capital en la distribución

preferencial de aspectos y rasgos de variables no métricas sujetas a estudio y

a contrastación.

Estad́ıstico. Expresión de dato, datos o caracteŕısticas, de manera cuantitativa

o cualitativa, que ilustren la incidencia o participación del elemento señalado

al proceso matemático a cubrir. Demanda empleo adecuado de indicadores o

de calificadores alineados al aspecto que pretende valorar.
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Propiedad
Niveles de medición

Nominal Ordinal Intervalo Razón
Asignación y clasificación de datos X X X X
Ordenamiento de datos X X X
Marcación distante entre datos X X
Significancia entre valores X X
Cociente significativo entre valores X
Origen común de datos X

Tabla 2.2: Niveles de medición para variables en escalas diversas.

Modelo matemático. Expresión, formato o arreglos matemáticos que permi-

tan la articulación de los datos y parámetros en la valoración adecuada del

escenario sujeto a la medición, análisis y formulación convergente de datos e

información cuantificable en el proceso estad́ıstico cubrir.

Indicadores. Métricas aplicadas en la mensuración de las variables imbuidas

en el proceso estad́ıstico desarrollado. La pertinencia de los indicadores conlle-

van la apreciación fiable del aspecto analizado. Se aprecian diversos tipos de

indicadores según el aspecto y naturaleza del elemento a mensurar.

Indicador de Posición. Localización relativa de un parámetro cuantificable

en función de un conjunto de datos cuantificables disponibles. Ilustra la posi-

ción relativa de cada dato referente al parámetro de localización prefijada por

la sumatoria de datos aplicados. La media, la moda y la mediana se vislumbran

entre ellos.

Indicador de Variabilidad. Denota la dispersión que cobija a una serie de

datos numéricos. El rango, la varianza y la desviación estándar, entre otras

mediciones, se alinean a este concepto.

Indicador de Forma. Señala la distribución y morfoloǵıa del despliegue de

una serie de datos medibles, denotando focalización y concentración de datos

o laxitud en la ubicación de ellos. La Curtosis y los elementos de asimetŕıa,

apuntan a este condicionante.

2.2.2 Estructuración de análisis multivariado

. Acorde a la naturaleza de los datos involucrados en el análisis estad́ıstico atendido,

a las condiciones presentes en las variables de entrada y al perfil del efecto

o variable de salida esperada, se diferencian las técnicas aplicadas al estudio
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multivariante emprendido. La primera división relevante la determina la de-

pendencia o independencia de las variables con referencia al efecto pretendido

(De la Garza Garćıa et al., 2013). En tal sentido, se desprenden dos tipos de

técnicas aplicadas en el análisis multivariado: Técnicas Funcionales o Depen-

dientes y Técnicas Estructurales o Independientes.

Técnicas Funcionales o Dependientes . Aplicadas a los escenarios cuyos análi-

sis estad́ısticos demandan modelación matemática, expresada por fórmulas,

ecuaciones o planteamientos de simulación matemática. Conllevan variables

independientes y/o dependientes, siendo el efecto, respuesta articulada a la

incidencia de las variables de entrada, denotando relación determińıstica de

Causa-Efecto. Entre las técnicas aplicadas en este renglón se encuentran:

a) Análisis de regresión y correlación múltiple. La regresión establece rela-

ción causal entre variables entrantes y la variable de salida, dependiente ésta

de las primeras, en grados de vinculación diferentes. La correlación valora la

interrelación existente entre las variables de entrada que permita valoración

concurrente de ellas, referente a elementos convergentes incidentes en la res-

puesta generada.

b) Análisis discriminante múltiple. Empleo de variables independientes en

grupos preestablecidos, de personas u objetos, que permitan la valoración a

futuro de caracteŕısticas comunes evidenciadas con la inclusión de las variables

señaladas.

c) Análisis de varianza y covarianza. De extendido empleo en el diseño de

experimentos, el análisis de varianza pretende evidenciar si la procedencia de

las variables empleadas la genera un grupo o grupos diversos; el análisis de co-

varianza, perturbaciones o ruidos generados por variables de entrada quedadas

por fuera de control, en el despliegue de un diseño de experimento, afectando

de manera no natural a la variable de salida o dependiente.

d) Análisis de correlación canónica.. Técnica multivariada que valora la

relación existente entre grupos de variables. Asume, con su aplicación, corro-

borar la relación entre grupos de variables independientes con referencia a la

variable dependiente, presentándose ésta de manera singular o grupal.

e) Análisis de conjunto. Estudia la relación entre variables independien-

tes, métricas o no, con la variable dependiente cualitativa, no mensurable, de

manera numérica.

f) Regresión loǵıstica. Técnica que permite determinar si una variable di-

cotómica, de carácter cualitativa, se halla impactada por variables indepen-

dientes cuantitativas.
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Técnica Objetivo Campo (ej) Variable de
Salida

Anl de Regresión Correlación entre variables. Industria

Dependiente

Discriminante Múlt Perfil grupal con nuevos rasgos Mercados
ANOVA Diseño de Experimentos Mercados
Correlac Canónica Grado de relación entre conjuntos Economı́a
Anl de Conjunto Incidencia de atributos en efecto. Sociales
Regresión Loǵıstica Incidencia de variables métricas

sobre variable dicotómica
Mercados

Detector Au-
tomático de Inter-
acción

Relación entre variable depen-
diente métrica y variables inde-
pendientes, medibles o no.

Finanzas

Análisis de Super-
vivencia

Efecto de variable independiente
sobre var dependiente temporal.

Producción

Tabla 2.3: Técnicas multivariadas funcionales o dependientes.

g) Detector automático de interacción múltiple. Valora la potencial relación

entre una variable dependiente métrica y variables de entrada cualitativas o

cuantitativas.

h) Análisis de superviviencia. Determina la relación existente entre varia-

bles mensuradas de entrada y la variable dependiente, medida ésta durante el

lapso de ocurrencia del evento o suceso afectado, posiblemente, por las variables

métricas ingresadas.

Técnicas Estructurales o Independientes . Empleadas en escenarios que no ge-

neren relación determińıstica, cimentando la independencia de las variables

entre śı y con la variable resultante. Su aplicación pretende generar inferencias

y registro de valoraciones condensadas en muestras representativas provenien-

tes de poblaciones amplias, permitiendo la disminución ostensible de variables,

parámetros y valoraciones presentes en tal universo de datos. Presenta favo-

rabilidad su implementación en escenarios de corte social, en que muestras

representativas concatenen el perfil poblacional diciente, interrelacionando el

menor número de variables y elementos posibles. Entre las técnicas cobijadas

a este rasgo predominante se encuentran:

a) Análisis de Componentes Principales o Factor Común. Se emplea pa-

ra la detección de la dependencia interna entre variables. Resulta pertinente

su empleo al contemplarse numerosas variables correlacionadas, pretendiendo

condensarlas en las variables transversales y relevantes que permitan análisis

apropiado de la variabilidad del conjunto de variables con el menor número de

componentes requeridos para ello.
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Técnica Objetivo Campo (ej) Variables
Factor común Interdependencia entre variables. Industria

Independientes
Variab latentes Disminución de variables Economı́a
Conglomerados Generación deClusters Mercados
Esc multidimensnal Concurrencia de apreciaciones Sociales
Correspondencia Concurrencia de atributos. Sicoloǵıa

Tabla 2.4: Técnicas multivariadas estructurales o independientes.

b) Modelos de Variables latentes. El término latente indica el requerimien-

to de medición de una variable mediante indicadores tangentes a ella, ante

la imposibilidad de medir u observar directamente la variable analizada. Co-

mo efecto colateral benéfico, reduce el número de elementos incidentes en la

valoración pertinente respectiva.

c) Análisis de Conglomerados. Generación de grupos focalizados con ca-

racteŕısticas similares entre sus integrantes. De amplia aplicación en áreas de

Investigación de Mercados y sectores sociales, los conglomerados o clusters

facilitan la valoración grupal de componentes convergentes al perfil relevante

transversal.

d) Escalas Multidimensionales. En función de una valoración prorrateada,

se determina la apreciación de observadores en pautas de similaridad ilustradas

en gráficos de marcaciones prorrateadas. Tales gráficas facilitan el apareamien-

to de variables con caracteŕısticas comunes que permitan valoración similar de

sus atributos.

e) Análisis de Correspondencia. Alineadas a la técnica multivariada de

contingencia, facilita la valoración de variables cualitativas, permitiendo mayor

información referente al perfil de tales variables subjetivas. Detecta elementos

convergentes asociativos que permita aglomeraciones, sencillas o complejas,

de las variables asociadas. Las primeras competen a correspondencia sencilla,

empleando dos variables, y las segundas, a correspondencia múltiple, aplicando

más de dos variables cualitativas. (De la Garza Garćıa et al., 2013)

La Figura 2.4 denota la pertinencia en la selección y aplicación de las diversas técni-

cas multivariadas propuestas, direccionadas a suplir requerimientos focalizados

referentes a la naturaleza de las variables inherentes al proceso bajo estudio y

al objetivo mensurable trazado.
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TÉCNICAS MULTIVARIADAS

Empleo 
adecuado Pronosticar

Una Variable

Análisis de 
Correspondencia

Análisis de Regresión Múltiple, 
Lógica y Ordinal.

Análisis de Factores

Análisis de 
Conglomerados

Análisis de Clases 
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Figura 2.4: Técnicas Multivariantes acorde objetivo trazado

2.3 Estado del Arte

La Economı́a Naranja, como modalidad vigente en funciòn de su apuesta productiva

en torno a la cultura, a la gestiòn de conocimiento y a la inclusión de novedosos

medios tecnológicos en campos disimiles, contempla valoraciòn a los diversos

elementos en su desarrollo competitivo. Cimienta, desde sus albores, la inje-

rencia relevante de la creatividad plasmada en bienes y servicios de empleo

particular o de valoraciòn subjetiva por parte del demandante, ambos fines

con potencial favorabilidad financiera y productiva, al gestor de ellos. Con-

sideraciones de corte cultural, art̀ıstica, ambiental y de aplicativo innovador,

han gravitado en el entorno de esta modalidad económica, determinando sus

rasgos distintivos y la orientación de las investigaciones, teóricas y aplicadas,

adelantadas en diversos àmbitos mundiales.

David Throsby, reconocido economista australiano por sus investigaciones en el

àmbito de la economı́a cultural, indica la imperativa posición de visionar esta

modalidad productiva alineada a directrices del mercado, en la oferta, demanda
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e intervenciones que conlleven los bienes o servicios de este perfil, disponibles

a una población. Esta postura conlleva, acorde a Throsby, la identificación y

abordaje pertinente de tales elementos, denotando la comunión entre la dinámi-

ca de mercado factible de aplicar en ellos y el acompañamiento del Estado en

el fortalecimiento de su gestiòn integral. Asume esta percepción, al contemplar

en los bienes cobijados bajo la ègida Naranja, su carácter de valor generalizado

a una población y su válido usufructo como alternativa económica, por parte

de los gestores del mismo (Throsby, 2001). Alineados con este posición, los

economistas norteamericanos James Heilbrun y Michael Gray, reconocidos in-

vestigadores académicos imbuidos en el entorno productivo del Arte, enfatizan

la notoria injerencia del Estado en la propensión de la difusión cultural, inclu-

yendo en ellas ribetes productivos susceptibles de adoptar fuentes financieras

o de otra ı́ndole, provenientes de sectores privados o mixtos que fortalezcan

la favorabilidad económica y productiva emergida de esta manifestación cul-

tural (Heilbrun y Gray, 2001). Resaltan la focalización de la atención de un

gobierno nacional en los campos susceptibles de incremento o acogida por par-

te de potenciales inversionistas. No obstante, la parca información en áreas de

creciente interés o los inadecuados marcos productivos, juŕıdicos o tecnológicos,

entre otros esquemas, en torno a la alternativa creativa y económica en ciernes,

aminoran las expectativas emanadas de tal propuesta.

Como aspecto concurrente a la implementación de los citados esquemas, resulta rele-

vante establecer indicadores compatibles al entorno y a la actividad económica-

creativa en que se halle inmerso. José M Benavente, ĺıder de Competitividad

e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), valora la factible

cuantificación de elementos, propensos y adversos, a la ejecución cabal de las al-

ternativas productivas de perfil Naranja (Benavente Escartin, 2001). Establece

este autor, en aras de la valoración fehaciente de las bondades y/o contratiem-

pos que conlleven las alternativas expuestas, medidores o drivers vigentes, de

alcance global, garantes de eficiente instrumentalización.

Iván Duque y Felipe Buitrago, otrora asesores gubernamentales en la gestión de

propuestas económicas basadas en la innovación, enfatizan la mensuración en

los campos integradores del proyecto, que permitan entablar la incidencia de

factores financieros, de mercados, legales y de talento humano, entre otros

aspectos, en el devenir del proceso bajo análisis. Estos parámetros valorativos

han de presentar la robustez y el perfil transversal que les permita abordar

elementos subjetivos adaptables a su cuantificación, acorde a la caracterización

del entorno en que se despliegue (Duque y Buitrago, 2013).

Raul Gouvea, investigador académico de la Universidad de Nuevo México, exhorta

la manifiesta necesidad de valorar aspectos habitualmente escalados en apre-
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ciaciones y percepciones a mediciones objetivas, en virtud de apropiadas in-

terpretaciones y criterios que indiquen el impacto suscitado en el proyecto

adelantado, incidencias endógenas o externas a él, regularmente no medidas

(Gouvea et al., 2020). Esta posición otorga válido cimiento a la pretendida

atención a la demanda y al retorno de inversión contemplado.

La inclusión de la Economı́a Naranja como alternativa socioeconómica de una na-

ción, demanda la interpretación cuantitativa y articulada de esta propuesta al

panorama productivo del páıs. Ugné Daubaraité, académico lituano, insta la

interdependencia de áreas imbuidas en la Economı́a Creativa o Naranja, con

sectores productivos transversales de una nación, otorgando impacto de mayor

envergadura al contemplar cobertura de requerimientos del proyecto creativo

en función de la injerencia de componentes loǵısticos, manufactureros, locati-

vos y otros de perfiles complementarios.(Daubaraitė, 2018). Resalta el autor, la

imperativa medición de la Economı́a Naranja con KIPE, (Key Indicators Per-

formance), Indicadores de Desempeño en el ámbito productivo que ilustren, de

manera fehaciente, el impacto suscitado por esta tendencia de economı́a crea-

tiva. La rémora notoria se vislumbra por la incidencia de elementos subjetivos

presentes en el devenir Naranja y en sus interacciones, en virtud de talento

humano diferenciado, perfilado en sus saberes y aptitudes focalizadas.

El componente creativo y la relevancia en el ámbito cultural que denota la Eco-

nomı́a Naranja, inciden en la propensión generalizada de afincarla en secto-

res poblacionales con formación académica competitiva y estimarla con mayor

proyección productiva, en renglones socio económicos con cobertura de sus ne-

cesidades básicas. Richard Florida, pensador norteamericano defensor de las

diferenciaciones sociales y económicas como factores incidentes en la genera-

ción focalizada de propuestas productivas, asume la interdependencia de Clases

Creativas, sectores socio económicos de mediana y alta estratificación, con em-

prendedores natos y ofertantes naturales de propuestas productivas, innovado-

ras y creativas (Florida, 2003). Esta posición es secundada por el economista

británico Philip Schlesinger, quien otorga vaĺıa a la interacción del entorno

social y económico, con la profusión o laxitud - en escenarios desfavorables -

de apuestas productivas heterodoxas, diferenciadas, apoyadas en la gestión del

conocimiento y de las fuentes de la creatividad y de la cultura, aśı como de al-

ternativas productivas ajenas al comportamiento consuetudinario en ofertas de

manufactura y de servicios direccionados a núcleos demográficos (Schlesinger,

2016).

Gordon Waitt, estratega norteamericano en propuestas productivas correlacionadas

con el entorno social, sustenta la efectividad de la interrelación de propues-

tas creativas con entornos proactivos a ella, en función del acopio de talento
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humano asentado en tal marco geográfico (Waitt y Gibson, 2009).

No obstante, soslayar estamentos sociales menos favorecidos u omitir escenarios ex-

trapolados a marcos de asentamientos creativos, contrapone premisas de ex-

pansión de alternativas Naranja en un territorio nacional. Opciones produc-

tivas basadas en el patrimonio consuetudinario de una comunidad, en el co-

nocimiento tradicional en expresiones etéreas, en las ventajas comparativas

de un entorno y en la profusión de la actividad menestral de una población,

coadyuva y cimienta la Economı́a Naranja. Silvia Cerisola, académica italia-

na, figura relevante en estudios referentes al componente productivo emanado

por el acervo relacional de una comunidad, constata la creciente injerencia del

patrimonio cultural, tangible e intangible, proveniente de un escenario foca-

lizado, acentuando la dificultad de incluir elementos de naturaleza subjetiva

como componentes de entornos económicos o productivos, si éstos adolecen de

métricas que compilen la potencial oferta de esta riqueza cultural y fomenten

demandas interrelacionadas en función de tal patrimonio (Cerisola, 2019). Se

valida el acompañamiento de poĺıticas estatales que preserven y protejan el

acopio cultural, no descartando el factible componente productivo que de ellos

emana.

Posición Aspectos favorables Aspectos adversos
Heilbron - Gray
(2001). Economı́a
del Arte y de la
Cultura

Ilustración y fomento de aspectos
culturales proclives a la genera-
ción de fuentes productivas y la-
borales en un entorno determina-
do

Dependencia del perfil creativo de
un núcleo humano y de las conno-
taciones culturales de un escena-
rio focalizado

Throsby (2001). In-
clusión de la Eco-
nomı́a Naranja en
mercados regulados.

Crecimiento de inversión en pro-
yectos culturales en función de
la estructuración productiva y
económica suscitada.

Carencia de instrumentos finan-
cieros en el apalancamiento de-
mandado por los procesos gene-
rados

. Benavente-
Grazzi(2001)
Indicadores para
Economı́a Creativa

Valoración cuantitativa de ele-
mentos, endógenos y externos a
una gestión económica provéıda
por una manifestación creativa
que cimiente sus frentes como es-
pacios convergentes entre la cul-
tura y la productividad

Ausencias denotadas de sistemas
transversales de mensuración de
aspectos cualitativos inherentes a
procesos art́ısticos o culturales

Continuación de Tabla
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Posición Aspectos favorables Aspectos adversos
Florida (2003). Cla-
ses Creativas

Focalización de ofertas producti-
vas emanadas por el movimiento
cultural en función de la estrati-
ficación social y por la cobertu-
ra de requerimientos demandados
por núcleos demográficos.

Omisión de potenciales alternati-
vas creativas, al no enmarcarse en
entornos preconcebidos como ges-
tores feraces de proyectos cultu-
ralmente sostenibles.

Wiatt (2009). Pro-
puestas creativas en
entornos proactivos.

Convergencia de requerimientos y
fluidez en la dinámica de los pro-
cesos creativos establecidos, al de-
notar el escenario, códigos e in-
tereses comunes orientados a los
objetivos creativos trazados para
su vigencia y sostenibilidad.

Nula o limitada implementación
de poĺıticas y accionamientos es-
tatales que aborden de manera
fáctica, apuestas productivas en
escenarios con latente potencial
creativo.

Buitrago - Duque
(2013). Enfoque
integral de la Eco-
nomı́a Naranja
o Creativa como
proyecto productivo
sustentable.

Enfoque evaluativo de proyecto
de inversión que demande facti-
bilidad de ejecución y propensión
al alcance de metas trazadas, de
orden social y económico.

Implementación transversal de
sistema de indicadores que men-
sure, evalúe y concatene, las di-
versas injerencias de los factores
incidentes en el pertinente deve-
nir de propuestas económicas im-
buidas en entornos creativos.

Daubaraité (2015).
Impacto de la eco-
nomı́a Naranja en
sectores productivos
tradicionales

Inclusión de sectores productivos
de connotada vigencia, interac-
tuantes en el desarrollo de pro-
puestas heterodoxas, basadas en
la prevalencia de la gestión del co-
nocimiento sobre el usufructo de
recursos tangibles limitados

Requerida convergencia de los di-
versos actores productivos con el
target asumido por el proyecto de
economı́a naranja planteado.

Schlesinger (2016).
Generación de espa-
cios proactivos al fo-
mento de proyectos
económicos creati-
vos e innovadores.

Ampliación del concepto de Cla-
ses Creativas de Florida a la con-
jugación de diversas disciplinas y
conocimientos sin ceñirse a las
elementos favorables inherentes a
clases sociales de mediano y alto
status.

Mapeo taxativo y riguroso a ta-
lento humano proclive a cimentar,
con su cognos y destrezas, proyec-
tos económicos con cariz creati-
vo, cultural o ligado a la innova-
ción en campos productivos dife-
renciados.

Cerisola (2019).
Cuantificación
del Patrimonio
Cultural.

Inclusión de indicadores que de-
noten la incidencia de elementos
subjetivos relevantes en la pro-
pensión productiva de manifesta-
ciones culturales en un entorno
determinado.

Compilación limitada de elemen-
tos subjetivos en la valoración
pertinente de su incidencia en
proyectos productivos adelanta-
dos en escenarios ajenos a la ma-
nufactura o a los servicios de ha-
bitual vigencia.

Continuación de Tabla
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Posición Aspectos favorables Aspectos adversos
Raul Gouvea
(2020). Requeri-
miento de Indica-
dores en gestión de
proyectos cultura-
les. y de perfiles
compatibles

Otorgamiento de cariz producti-
vo al proyecto cultural, art́ıstico
o innovador emprendido, valoran-
do factibilidad en su implementa-
ción y en las metas trazadas, en
el orden del retorno de inversión
que ha de suscitar la apuesta de
Economı́a Naranja considerada a
ejecutar.

Omisión de registros válidos en
accionamientos articulados direc-
cionados al cumplimiento facti-
ble de requerimientos productivos
asociados al proyecto adelantado,
denotando el alcance de los obje-
tivos trazados, en el orden cultu-
ral, productivo y económico.

Tabla 2.5: Posiciones referentes a la Economı́a Naranja
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Figura 2.5: Items para autores de Economı́a Naranja

La Figura 2.5 y la Tabla 2.6 consignan apreciaciones y coberturas de los autores

descritos, vislumbrando la injerencia del componente valorativo de elementos

inherentes a procesos de Economı́a Naranja o de ámbitos creativos.

Autor Mercados Participación
Estatal

Indicadores Clase
Creativa

Throsby X 0 0 0
Heilbron X X 0 0
Benavente 0 0 X 0
Buitrago 0 0 X 0
Gouvea 0 0 X 0
Florida 0 0 X X
Schlesinger 0 0 X X
Wiatt 0 0 0 X
Cerisola X 0 X X

Tabla 2.6: Items cubiertos por autores
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MODELO MATEMÁTICO

La interacción pertinente de las Creaciones Funcionales con apuestas productivas

de ı́ndole diverso, inherentes o no a la Economı́a Naranja, o la interdepen-

dencia con ofertas proactivas al entorno citadino, en sincrońıa con propuestas

académicas, culturales, art́ısticas o afines, demanda la valoración concurrente

de factores incidentes en el desarrollo favorable de tales escenarios, propugnan-

do con ellos, el impacto social emanado por las iniciativas a implementar, el

alcance de reditualidad al gestor de las propuestas adelantadas y el fomento,

directo o tangible, de la relevancia histórica y potencialmente operativa, del

acervo patrimonial arquitectónico urbano. Los factores, de perfil endógeno o

de carácter exógeno a la gestión productiva o cultural en torno a los bienes in-

muebles o espacios arquitectónicos señalados, concitan naturaleza mensurable

que incrementan o aminoran la pertinencia y favorabilidad de las alternativas

entabladas. Acorde a la cobertura de aspectos demandados por el devenir del

proyecto, a las connotaciones socioeconómicas, culturales, educativas y pro-

ductivas que enmarcan el entorno bajo análisis, a la medición y control de

elementos inherentes a la gestión adelantada y a la concurrente incidencia de

accionamientos y directrices emanados de estamentos gubernamentales, cultu-

rales o del sector productivo, se despliegan aspectos y variables relevantes para

el pertinente desarrollo del proyecto a implementar.

3.1 Aspectos y variables interactuantes en

proyectos de Econoḿıa Naranja bajo estudio

La notoria participación de las Creaciones Funcionales como escenarios propicios pa-

ra el desarrollo de los proyectos económicos y/o culturales concebidos, otorgan

el cariz Naranja a la propuesta de investigación adelantada. Esta posición halla

65
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validez por la injerencia otorgada, en el ámbito creativo y de apuestas hete-

rodoxas, al componente arquitectónico como atractivo inherente a proyectos

tuŕısticos, planteamientos socioeconómicos y programas de recuperación pro-

ductiva urbana, ı́tems dicientes en la tendencia económica referenciada (Pala-

cio et al., 2017). Proyectos distritales de dinamización de escenarios públicos

y de inyección productiva y/o social a inmuebles en vetustas o inadecuadas

condiciones, otrora pilares de desarrollo urbano, denotan planteamientos pro-

ductivos cristalizados actualmente en sus fases fundantes, evidenciando total

concordancia a la inquietud investigativa presentada (Britton Tique et al.). Se

denota a continuación los aspectos y elementos incidentes en el devenir perti-

nente de proyectos productivos, sociales o culturales, con alta injerencia de las

Creaciones Funcionales como elementos relevantes en el desarrollo favorable de

los citados proyectos. Tales escenarios, cohesionados a la Economı́a Naranja

y extrapolados a otras áreas generadoras de favorabilidad económica y social,

exhiben articulación con aspectos de creciente interés e importancia para el de-

sarrollo pertinente de esquemas productivos o de corte social. Accionar inocuo

al entorno ambiental, dinamización elástica de mercados, incidencia del compo-

nente financiero y fomento al componente patrimonial urbano, se vislumbran

como temáticas de interés atendidas de manera correlacionada a los objetivos

inherentes al presente trabajo investigativo.

3.1.1 Mercados (M)

. Se entabla referenciando a los ofertantes de Creaciones Funcionales, estatales o

privados, y a los demandantes de tales escenarios, proclives a instaurar en ellos

propuestas productivas o de corte cultural que aúpen la favorabilidad del en-

torno citadino en asocio a estas implementaciones. El Centro Histórico de la

ciudad de Barranquilla (Colombia), compete al área del marco urbano en que

se genera el análisis de la disponibilidad y requerimientos de las edificaciones

y espacios abiertos perfilados como potenciales asentamientos de los proyec-

tos económicos o sociales concebidos, en su rasgo factible, por su alineación

con programas gubernamentales distritales de recuperación urbana, por la re-

levancia otorgada a la restauración patrimonial de bienes inmuebles y por la

incremental participación privada de gestores productivos en este dinámico

sector (de Barranquilla, 2020). No obstante, otros sectores de la ciudad con-

templan condicionantes similares que los proyectan como espacios alternativos

para la recepción de este perfil de estudios investigativos (Crawford, 2000).

La interacción oferta - demanda esgrime diversos parámetros incidentes en su

desarrollo adecuado, susceptibles de cimentar o limitar el potencial despliegue
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del proyecto adelantado. La inclusión de la Creación Funcional como Bien de

Interés Cultural (BIC), el registro de la edificación en listados de Inmuebles

Protegidos, la intervención directa de entidades gubernamentales en su recu-

peración o el padrinazgo de entidades ecuménicas en su habilitación, fortalece

la oferta de estas edificaciones. El perfil estatal o privado de la Creación Fun-

cional, su estructura como inmueble cerrado o espacio público y el componente

de rigor histórico inherente a ellos, otorgan tendencia a la disponibilidad de

estos bienes fijos. La demanda de Creaciones Funcionales como emplazamiento

de actividades productivas o como asentamiento de proyectos sociales, redi-

tuables, con aporte proactivo al entorno, se esboza acorde a la congruencia

del objeto económico o de la quintaesencia cultural del proyecto con el perfil

arquitectónico, aunado a la potencial y permisible adaptabilidad del proyecto

acorde a los objetivos trazados.

3.1.1.1 Oferta (O)

. Se destacan dos perfiles claramente identificables:

Oferta estatal (OE). Inmuebles públicos proclives a la dinamización económica

o cultural pretendidas. Compete a las infraestructuras locativas sujetas a facti-

ble usufructo por el gobierno distrital, por su operatividad como ente guberna-

mental o como generador de coberturas de requerimientos sociales, culturales

o de carácter comunitario. De manera concurrente, se asocia a su potencial

empleo, la oferta de los bienes a diversas propuestas productivas del sector

privado. Los espacios abiertos y de carácter público, bajo la égida del distrito,

se alinean al potencial componente locativo direccionado a suplir demandas so-

ciales relevantes al entorno urbano que el distrito asuma factibles de solventar

en estos espacios.

Oferta privada (OP). Inmuebles y edificaciones de propiedad particular, perfila-

das con relevancia por su connotación patrimonial y arquitectónica, en diversos

grados de acentuación. Competen a la inclusión de estos bienes a propuestas

productivas, propias o ajenas, estas últimas gestadas desde el ámbito estatal,

privado o mixto. Destaca la oferta privada de inmuebles de carácter comer-

cial, industrial o residencial, cobijados o excluidos de manejo preferencial por

su componente patrimonial, con niveles de operatividad, acondicionamiento o

preservación diśımiles.
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3.1.1.2 Demanda (D)

. Requeridores de las Creaciones Funcionales propensos a establecer en ellas alter-

nativas productivas, convergentes o independientes al entorno de Economı́a

Naranja. Aunado a ellos, objetivos de corte cultural, académico, art́ıstico o

comunitario, se entablan como asideros válidos para las demandas correspon-

dientes. Se vislumbran dos tipos de demanda dicientes:

Demanda estatal (DE). Empleo operativo del distrito o de entidades guber-

namentales de las infraestructuras particulares ofertadas. Los inmuebles del

Estado demandados por el distrito para su gestión operativa, se contemplan

como usufructo de recursos propios. La potencial absorción del inmueble co-

mo asentamiento productivo o cultural denota tendencia por diversos factores,

tales como el componente histórico que concite, las poĺıticas de preservación

o cuidado especial que la ampare, la convergencia de su perfil arquitectónico

con el dinamismo operativo pretendido, el estado funcional que presente y la

localización en que se sitúe.

Demanda privada (DP). Generación de propuestas productivas tomando como

layout los inmuebles ofertados por el sector privado. La demanda de instala-

ciones públicas para similares propósitos, se vislumbran en menor escala, al

contemplar el Estado, empleo de sus bienes inmuebles en la dinámica interina

de su gestión y en el perfil social otorgado a tales posesiones. El empleo perti-

nente de estos activos fijos se deriva, en medida relevante, a la congruencia de

la actividad desplegable con los rasgos locativos de las edificaciones señaladas.

De igual manera, la propensión de erigirse como hito de recuperación patrimo-

nial, como tributo al acervo histórico o como nodo de reinserción económica y

recuperación sectorial, instan el fomento y cimentación de esta participación

arquitectónica.

3.1.2 Academia (A)

La incidencia del aspecto académico presenta diversas aristas concatenadas a efectos

diśımiles, pero favorables y complementarios a la implementación de apuestas

productivas o esquemas sociales proactivos, en entornos enmarcados por Crea-

ciones Funcionales. Estas derivaciones desde la injerencia educativa exhortan

la articulación mensurable de tal componente en la pretendida alternativa pro-

ductiva y/o social, fortaleciendo aspectos como:
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Fomento educativo del patrimonio arquitectónico.

Incidencia histórica de las Creaciones Funcionales abordadas.

Soporte educativo en gestiones productivas heterodoxas.

Formación integral en el quehacer productivo o art́ıstico pretendido.

Fomento cultural que incentive opciones económicas de este perfil.

El componente académico gravita tanto en el rol ofertante, al establecer sumi-

nistro pertinente de escenarios proclives a desarrollos educativos, como en el

papel de demandante, al solicitar espacios locativos pertinentes a los proyectos

socioeconómicos o culturales que requieran formación educativa y ocupacional,

concurrentes a los planteamientos productivos referenciados con Economı́a Na-

ranja o con alternativas redituables tradicionales afincadas en Creaciones Fun-

cionales.

La apropiación gradual del entorno cultural, como accionamiento de conocimiento

grupal, afianza la relevancia de las Creaciones Funcionales inmersas en las

opciones productivas o sociales contempladas, incentivando la injerencia de

actores económicos en este marco y el transversal reconocimiento gregario al

patrimonio arquitectónico de la ciudad, proclives a su proactiva operatividad

o al adecuado usufructo comunitario.

3.1.3 Finanzas (F)

. Las fuentes de apalancamiento requeridas para la recuperación, adecuación, imple-

mentación y habilitación de Creaciones Funcionales,- en las etapas requeridas

- provienen de sectores perfilados por la valoración relativa que otorgan a tales

escenarios, en propensión a las metas trazadas y a la concurrencia de estos

propósitos con la favorabilidad emanada por las Creaciones Funcionales abor-

dadas. Destáquense, en este orden de ideas, el sector estatal, el sector privado

y organizaciones ecuménicas que apoyan el fomento cultural, educativo o pro-

ductivo, este último enfocado en opciones de trabajo para núcleos sociales

desfavorecidos o de limitado acceso a esferas laborales.
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3.1.3.1 Financiación Estatal (FE)

. Entabla los mecanismos gubernamentales direccionados a solventar, pecuniariamen-

te, los requerimientos económicos demandados por las Creaciones Funcionales

de carácter público enlazadas a proyectos socioeconómicos planteados. Entre

los diversos medios financieros aplicados por el Estado, se destacan:

Partida presupuestal oficial. Emanada del ministerio de Cultura, principal-

mente, y del Departamento de Planeación Nacional, en segunda instancia, si

el proyecto de impacto socioeconómico, presenta connotación a nivel del páıs.

Desarrollo de Ordenamiento Territorial. Absorción de recursos monetarios del

gobierno central y del distrito direccionados a solventar requerimientos del

entorno urbańıstico que aúpe desarrollo citadino sostenible.

Valorización predial. Aporte de propietarios privados de bienes inmuebles en

función del incremento de valor de sus edificaciones, acorde a programas inte-

grales de desarrollo urbano que mejoren el entorno en que tales activos fijos se

localicen. La Valorización se contempla como mecanismo de recaudo temporal,

acorde a los proyectos espećıficos que pretende cubrir y se entablan en el radio

de influencia de tales desarrollos en infraestructura (Arteta Peña et al., 2015).

Carga Impositiva. Recaudo de impuestos orientados, de manera temporal, a la

consolidación del patrimonio arquitectónico de un marco urbano. El Estado,

mediante entidades bancarias de Segundo Piso y entes de fomento al desarrollo,

canalizan fondos monetarios direccionados a suplir requerimientos productivos

y sociales en el territorio nacional. Estos intermediarios financieros, algunos de

carácter mixto, coadyuvan en la cristalización de programas integradores a la

economı́a y al componente social (Novoa Hoyos).

3.1.3.2 Financiación Privada (FP)

. La injerencia del capital privado en pro de la recuperación operativa o de la dispo-

nibilidad eficiente de Creaciones Funcionales de carácter particular, se ciñen,

notoriamente, a la potencial productividad o a la favorabilidad social emana-

das de la habilitación pertinente de los escenarios señalados. Esta propensión se

extiende en función de condicionantes del Estado y del mercado, proclives a la

dinámica económica o cultural pretendidas. Entre los accionamientos estatales

se destacan:
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Exención de impuestos. Disminución de tributaciones al propietario del inmue-

ble que exhorte la inversión en el inmueble.

Inclusión de listados especiales de mantenimiento y preservación. Prebendas a

la condición patrimonial de la edificación conducentes a otorgar pautas dife-

renciadas en la adecuación y/o funcionalidad del bien.

Generación de nodos de desarrollo. Focalización de puntos neurálgicos de creci-

miento socioeconómico o cultural que insten al poseedor del inmueble afincado

en estos espacios.

Convergencia con Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Directrices dis-

tritales orientadas a la integración del patrimonio arquitectónico urbano con

apuestas productivas desplegadas en las Creaciones Funcionales, como elemen-

tos dicientes del acervo tangible de la cultura del entorno.

Entre los acontecimientos de mercados incidentes en la ampliación de inversión

por particulares en proyectos asociados al usufructo proactivo de Creaciones

Funcionales, se hallan:

Proyección económica de sectores urbanos focalizados. Convergencia entre el

dinamismo empresarial y las connotaciones del entorno mejoradas por instan-

cias gubernamentales, en pro del fortalecimiento socioeconómico y/o cultural.

Generación, circunstancial o proyectada, de clusters . Identificación, por con-

suetudinario trasegar o por implementación proyectada, de espacios ofertantes

de bienes o servicios que denoten focos mercantiles atractivos a los propietarios

de inmuebles asentados en el área de influencia de los clusters señalados.

Recuperación económica acorde al fomento integral entablado por gremios o

asociaciones productivas. Propuestas empresariales, connotadas de manera gre-

garia, que propulsen la dinámica económica o impelen actividades de carácter

cultural o art́ıstico, catalizadores de mejoras sustanciales en los entornos inter-

venidos.

Ofertas productivas cobijadas con la recuperación de identidad cultural trans-

versal en el entorno citadino. Articulación de apuestas productivas, de bienes o

servicios, de ofertas culturales o art́ısticas, mancomunadas a programas macros

de enfoque educativo o formativo que abonen terreno fértil a la inserción de

actores económicos.

El sector privado demanda apalancamiento financiero de la Banca de Primer

Piso, ofertante tradicional de recursos monetarios en función del comporta-

miento fluctuante del mercado y del marco económico presente. Este miembro
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relevante del sector financiero, como otorgante de empréstitos o como potencial

demandante de Creaciones Funcionales para el desarrollo de sus operaciones

bursátiles, otorga acompañamiento válido en la implementación factible de

proyectos productivos o de carácter cultural concebidos.

3.1.3.3 Financiación de Entidades Ecuménicas (FC)

. La preservación de centros históricos, urbanos o rurales, de epicentros demográficos

en marcos con denotada relevancia arquitectónica y patrimonial, a nivel orbi-

tal, se erigen en objetivos conspicuos de organizaciones mundiales transversales

a diversos gobiernos que incentiven la protección y vigencia de tales espacios

de interés cultural, tasado a diverso alcance acorde a la injerencia histórica y a

la ponderación al valor art́ıstico que conciten. Las manifestaciones culturales,

en sus diversas acepciones, que ameriten notoria valoración, mantenimiento y

divulgación se entablan, de igual manera, como objetivos del acompañamiento

integral de las organizaciones multinacionales, de carácter gubernamental, que

propendan por la protección, vigencia y exaltación de estos espacios cultura-

les. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y

la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), en trabajo articulado con de-

pendencias gubernamentales nacionales, se entabla como la entidad ecuménica

de mayor resonancia y ascendencia en ámbitos de gobierno y de cultura en pro

del reconocimiento aplicado a estos entornos de interés global (Bojalil et al.,

2002). ONGs de menor alcance y notoriedad, pero de eficiente incidencia en la

preservación y potencial funcionalidad de estas infraestructuras, se alinean en

la premisa conservadora y operativa de estos escenarios.

3.1.4 Aspecto Técnico (T)

. Requerimientos demandados en la operatividad eficiente de propuestas productivas

o sociales denotadas por Creaciones Funcionales en marcos de relevante infra-

estructura locativa, por su componente cultural y potencialidad productiva.

Entre los ı́tems determinantes para el apropiado devenir de estos proyectos, se

destacan:

Humanware. Talento humano requerido en los procesos adelantados para in-

cursionar apropiadamente una Creación Funcional en un proyecto económico

o social, con el objetivo trazado de suplir requerimientos entablados, de per-

fil pecuniario, cultural o comunitario. Esta demanda contempla la atención
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de requerimientos a diversos niveles y a diśımiles objetivos, concurrentes a la

participación pertinente de las infraestructuras.

Hardware. Equipamientos, dispositivos y bienes de capital requeridos para el

desarrollo adecuado de los proyectos encaminados. Entabla, acorde al perfil

inherente al proceso productivo, social o cultural percibido, la participación de

tales elementos. El componente tecnológico aplicado en los proyectos concer-

nientes, se incluyen en este ı́tem.

Diseño de proceso adelantado. Interrelación con dependencias estatales, mixtas

o privadas, aplicadas en el despliegue favorable de las propuestas adoptadas.

Denota el flujo de información y de requisitos cubiertos a lo largo del proceso

evolutivo concerniente a la injerencia pertinente de las Creaciones Funcionales

bajo análisis.

3.1.5 Regulación Estatal (E)

. Entabla, de manera focal, la normatividad y el cumplimiento taxativo de paráme-

tros solicitados por el Estado, en sus diversos niveles, radios de alcance e instan-

cias que avalen el desarrollo pertinente del proyecto socioeconómico planteado.

Contempla los prerrequisitos emanados por dependencias gubernamentales que

funjan como reguladores en la atención cabal de requerimientos demandados

por el gobierno para la participación activa de los inmuebles y edificaciones re-

ferenciados. Se destaca la injerencia de la Curaduŕıa urbana, el departamento

de uso de suelos, la oficina de planeación y desarrollo económico y la Secretaŕıa

de Cultura, entre otras dependencias, cuyas actuaciones propugnan el desplie-

gue inocuo del esquema productivo o social asentado en el inmueble, otorgando

relevancia a su carácter histórico, patrimonial y su preservación como bien cul-

tural (Becerra, 2007).

3.2 Valoración de factores del modelo

matemático

La interdependencia de factores concurrentes a la inclusión pertinente de Creaciones

Funcionales en proyectos económicos, productivos o de perfil cultural y afines,

estipulan la valoración ponderada de la participación relevante de los bienes

inmuebles receptores de las gestiones productivas o sociales señaladas. Se pre-

tende, con el modelo matemático vinculado al presente proyecto investigativo,
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valorar la incidencia conjunta de factores, exógenos y endógenos, al devenir

apropiado de la propuesta socioeconómica expuesta, hilvanada a su favora-

ble impacto del entorno y a su benéfica connotación gregaria. Esta valoración

orienta, acorde a métricas entabladas, accionamientos proclives a la inserción

factible de las Creaciones Funcionales y su intervención favorable a objetivos

trazados de connotación productiva y comunitaria.

El proceso de valoración conlleva la ponderación relativa de los cinco factores re-

levantes para el alcance de los objetivos trazados. Estas ponderaciones a los

factores se obtienen en función de las valoraciones emitidas por actores del

proceso bajo estudio, registradas en trabajo de campo, concatenado al análisis

directo arrojado por la investigación adelantada. Articulado a ello, el modelo

matemático determina la calificación de cada parámetro según connotaciones

y aristas derivadas de su injerencia mensurable, previamente analizadas. Esta

valoración se entabla como producto escalar que permita denotar la relativa

incidencia de elementos inherentes a cada uno de los parámetros señalados.

Al presentar la calificación de cada factor, se determina la valoración conver-

gente de ellos, como sumaproducto que permita accionamientos alineados al

escenario perfilado por esta combinación de elementos.

Factor Mercados Academia Finanzas A Técnico Reg Estatal
Valor ponderado vpi vp1 vp2 vp3 vp4 vp5

Tabla 3.1: Valor ponderado de factores

Sea v⃗p, vector de pesos ponderados otorgados a cada factor rector en la valoración

del escenario para la implementación pertinente del proyecto de Economı́a Na-

ranja planteado; sea c⃗f las calificaciones otorgadas a cada factor, cuantificadas

en escala predeterminada continua de 1 a 5, siendo 5 la calificación a las condi-

ciones más proclives a la implementación del proyecto planteado. Luego, v⃗p·c⃗f
compete al producto escalar que genera la calificación convergente de los cinco

parámetros valorativos en el marco de asentamiento del proyecto Naranja bajo

estudio. Se enfatiza el perfil Naranja de la propuesta planteada, por la inclu-

sión de las Creaciones Funcionales inherentes, ajeno a la actividad de carácter

enteramente innovadora o no. c⃗f = ⃗(M,A, F, T,E), en la cual,

M = valor escalar del factor Mercados

A= valor escalar del factor Academia

F= valor escalar del factor Finanzas
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T= valor escalar del factor Técnico

E= valor escalar del factor Relación Estatal

La cuantificación del vector cf (c⃗f) demanda análisis focalizado e interdependiente

de diversos elementos y estadios que perfilan la incidencia, favorable o adversa,

del factor interactuante, acorde a su injerencia en el devenir de la propuesta

investigativa desarrollada y a las contingencias que denotan su participación.

Esta potencial amplitud de respuesta del factor bajo análisis, deriva en accio-

namientos proclives a la generación pertinente de la opción productiva o social

emplazadas en Creaciones Funcionales hilvanadas a la Economı́a Naranja. Para

cada uno de los factores se despliega valoración matricial que cobije diśımiles

perfiles de ocurrencia.

3.3 Cuantificación del vector cf, (c⃗f ), para

cada factor.

Medición del impacto mancomunado en el proyecto adelantado, generado por el

accionar de cada parámetro previamente identificado como ı́tem relevante en la

apuesta económica o gregaria interpuesta. Se despliega cada factor, arrostrando

su ejecución las caracteŕısticas alcanzadas por los elementos interactuantes a

él, registrando valoración ponderada de los diversos elementos incidentes en su

participación activa en el desarrollo del proyecto entablado. Sea

p⃗, vector de pesos ponderados para elementos incidentes en el comportamien-

to del factor f.

f⃗ , vector de valoraciones a elementos incidentes en el devenir del factor f.

Luego,

p⃗·f⃗ , valoración ponderada del factor f.

Acorde a los elementos contemplados en la pertinente valoración de cada factor,

el número de ı́tems concernientes a ellos presenta potencial variabilidad. El

sub́ındice i, tanto para el vector p como al vector f, denotará notación acorde

al factor valorado.
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3.3.1 Factor Mercados (M).

Conlleva el análisis de la oferta y de la demanda de las Creaciones Funcionales

susceptibles a la implementación eficiente de proyectos de corte productivo,

social, cultural o art́ıstico, contemplando, entre otros elementos incidentes en

la cobertura del factor, al tipo del inmueble, al perfil del propietario, al ampa-

ro de programas de conservación cultural y al desarrollo habitual, otrora, de

actividades en el proscenio descrito. Elementos exógenos del entorno inciden-

tes en la pertinente implementación de procesos productivos o culturales en

los escenarios señalados, acentúan la fehaciente valoración del factor. Poĺıticas

estatales de crecimiento económico y/o nodos productivos emanados por sec-

tores empresariales, aśı como directrices gubernamentales en la recuperación

del dinamismo manufacturero y comercial, al igual que el retorno cimentado

de la identidad cultural que conlleve vitalización de esquemas productivos, se

contemplan como aspectos notorios en el despliegue del factor.

La valoración cuantitativa del factor Mercados conlleva la incidencia conjunta de la

oferta, la demanda y de elementos concurrentes a ellos que denoten injerencia

en su medición, acentuando, no obstante, el papel del proveedor o del requeridor

de la Creación Funcional, para el desarrollo del proyecto espećıfico planteado.

Acorde al abordaje pertinente que prevalezca en la incursión de la Creación

Funcional, se enfatizan connotaciones propicias e incidentes en tal injerencia,

desde el enfoque de ofertante o demandante del citado activo fijo. Se reitera el

caso eventual que la Creación Funcional competa a un ente de carácter público,

de usufructo global.

3.3.1.1 Análisis de la Oferta

. Se entabla el ofrecimiento de Creaciones Funcionales acorde al perfil del propietario,

entre privado o estatal, ajeno si es persona natural o juŕıdica; el condicionante

de la Creación, si se halla considerada como ente patrimonial; si las condiciones

locativas y el layout se traslapan con los requerimientos entablados por el

demandante. Acorde al lugar de emplazamiento de la Creación Funcional y del

potencial incentivo económico, productivo o cultural que genere, se fortalecen

intervenciones proactivas en estos bienes arquitectónicos.

Análisis de la Oferta Estatal (OE). Denota la incidencia del distrito, actuan-

do como cabeza visible del gobierno, en la disponibilidad de infraestructuras

oficiales, como también en elementos de espacio público susceptibles de alber-



Caṕıtulo 3. MODELO MATEMÁTICO 77

Item Elementos Naturaleza ( Oferta = O; De-
manda = D )

Propietario Estatal, Privado Connotación de potencial dispo-
nibilidad o requerimiento del Es-
cenario Funcional (O ; D)

Perfil del inmueble De acceso abierto; limitado Dirigido a programas estatales o
a iniciativas privadas ( O )

Protección inmo-
biliaria

Creación Funcional cobijada o
no por programas de salvaguarda
cultural

Connotaciones que le hacen
part́ıcipes a tales programas ( O
; D ).

Beneficios recibi-
dos

Prebendas impositivas, incenti-
vo a dinámica productiva, acom-
pañamiento integral

Inclusión en procesos productivos
y recuperación funcional del acti-
vo ( O )

Potencial compo-
nente económico
inherente a la
Creación Funcio-
nal

Inclusión en nodos productivos o
culturales; generación o fortaleci-
miento de cluster

Inserción en polos de desarrollo
urbano (O ; D)

Rigor histórico del
inmueble

Inclusión en programas de recu-
peración integral; incentivo co-
mercial; foco de desarrollo

Impacto en el acervo patrimonial
urbano y en la identidad cultural
(O ;D)

Atractivo del sec-
tor financiero para
empréstitos

Apalancamiento financiero; po-
tencial leverage; usufructo de la
Creación Funcional por entida-
des financieras; incentivo comer-
cial; foco de desarrollo

Mejora en sectores urbanos y re-
cuperación de bienes culturales (
O )

Tabla 3.2: Items relevantes en la valoración del factor Mercados

gar manifestaciones de cultura y desarrollo de procesos productivos, de ı́ndole

diverso. Esta oferta se direcciona a la absorción de tales espacios por el go-

bierno, en su quehacer administrativo, como también en apuestas sociales di-

reccionadas por el Estado en programas de relevancia comunitaria, como focos

productivos, atención a requerimientos escolares, de cultura y de necesidades

primarias, entre otras acepciones a su empleo. Se destaca, como alternativa

válida, la oferta a terceras entidades productivas o de corte cultural, que fun-

jan como arrendatarios de tales espacios, generando ingresos no operativos a

las arcas del gobierno local. La figura de Comodato o la alternativa de con-

cesión por lapsos prefijados entre las partes (Chaves et al., 2010), se estiman

pertinentes para la recuperación, adaptación y adecuación - sin lacerar su ri-

queza arquitectónica - de las Creaciones Funcionales que alberguen propuestas

productivas o de corte cultural o afines pretendidas.
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Análisis de la Oferta Privada (OP). Se destacan, entre los elementos incidentes

en su disponibilidad locativa, el grado de conservación y adaptabilidad ope-

rativa del inmueble, el componente patrimonial arquitectónico que exhiba, la

inclusión en programas de protección arquitectónica en que sea proclive incur-

sionar y la potencial incidencia de programas distritales de crecimiento urbano

que afecten, favorable o desfavorablemente, la ulterior potencialidad económica

del inmueble.

3.3.1.2 Análisis de la Demanda.

De manera análoga a la oferta, se determina el comportamiento global de los dos

frentes de requeridores de las Creaciones Funcionales: estatales y privados. En

concurrencia a estos dos perfiles, se entablan elementos dicientes a la pretensión

de usufructuar los espacios locativos señalados.

Item Elementos Naturaleza ( Demanda Esta-
tal= DE); Demanda Privada=
DP )

Estado del inmue-
ble

Adaptabilidad de la Creación
Funcional al proyecto pretendido
a instalar

Convergencia de las actividades a
desarrollar con la infraestructura
implementada (DP)

Atractivo comer-
cial del inmueble

Ubicación y perfil pertinentes de
la Creación Funcional para con la
operatividad trazada

Orientado al acceso expedito de
usuarios de servicios distritales y
de clientes comerciales, para enti-
dades de perfil diverso (DE; DP).

Nodos producti-
vos urbanos

Focalización de dinamismo
económico proclive al asenta-
miento de propuestas productivas

Exhortación a la inversión secto-
rial urbana ( DP ).

Incentivo estatal
por rol productivo
o cultural

Prebendas impositivas ante ofer-
tas productivas o culturales; gene-
ración o fortalecimiento de clus-
ter

Inserción en polos de desarrollo
urbano (DP)

Aporte a la reac-
tivación de escena-
rios patrimoniales

Dinamismo económico a la luz del
acopio arquitectónico urbano; in-
centivo comercial y/o cultural; fo-
co de desarrollo

Impacto en la identidad cultural
(DE;DP)

Tabla 3.3: Items relevantes en la demanda de Creaciones Funcionales

Análisis de la Demanda Estatal (DE). De manera transversal, las Creacio-

nes Funcionales objeto de recuperación por parte del distrito, se apoyan en



Caṕıtulo 3. MODELO MATEMÁTICO 79

la dinámica administrativa exhibida por las instancias gubernamentales que

demandan espacios locativos para su accionar, como también para la cobertu-

ra de programas sociales de imperativa ocurrencia en el devenir operativo del

gobierno distrital vigente, al contemplarse los señalados programas de corte

socieconómico como elementos insoslayables de la gobernanza bajo análisis.

Tales Creaciones presentan cariz público, al contemplarse la atención a la de-

manda estatal de locaciones como absorción de recursos propios. Esta posición

gubernamental coadyuva la financiación, adecuación y puesta en marcha de la

rehabilitación pertinente de los inmuebles que contemplen estos lineamientos.

Análisis de la Demanda Privada (DP). Los requerimientos del sector producti-

vo, con ánimo de lucro o con premisas sociales, se orientan, de manera notoria,

a la adaptabilidad de los procesos a desarrollar en las Creaciones Funcionales

abordadas; a la inclusión de espacios dinámicos de comercio, manufactura o de

expresiones culturales que realce la pertinencia de asentamiento en la infraes-

tructura enfocada y a las potenciales condiciones favorables otorgadas por su

rol productivo, en el orden de tangibles y de servicios, con premisa en el objeto

económico o social.

Item Elementos Naturaleza
Propietario Estatal; particular disponibilidad para operacio-

nes propias o para terceros
Perfil de la Creación
Funcional

Infraestructura cerrada
con dotación operativa
para procesos focalizados;
Creación Funcional abierta,
perfilada como mobiliario
urbano

Potencial usufructo productivo
de bienes inmuebles y de espa-
cios públicos

Tabla 3.4: Items en la oferta de Creaciones Funcionales en proyectos productivos

Se pretende mensurar las connotaciones relevantes incidentes al factor Mercados,

valorados desde la óptica de la oferta o de la demanda, estatal o privada,

acorde al papel prioritario como abastecedor o como requeridor de Creaciones

Funcionales inherentes a proyectos económicos o sociales contemplados. Esta

posición no exime la interdependencia insoslayable entre la disponibilidad y la

petición de estos recursos alineados a las citadas propuestas socioeconómicas.

Se mensura la valoración del factor de manera ponderada, denotando elemen-

tos relevantes al campo de mercados, acorde se oferte o demande la Creación

Funcional pretendida.
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3.3.1.3 Valoración del factor Mercados para ofertantes de

Creaciones Funcionales.

Desde la óptica del abastecedor del escenario locativo analizado, se contempla la

injerencia de cinco condicionantes incidentes en el devenir del factor Mercados,

en el rango de la valoración convergente de las caracteŕısticas denotadas en él,

acorde al grado de favorabilidad que supla cada elemento para con el proyecto

abordado y el perfil del supplier, estatal o particular. Esta diferenciación podŕıa

acentuar o denotar laxitud con algunos ı́tems relacionados en la disponibilidad

del escenario bajo análisis. Estos elementos a describir, tanto para el ofertante

estatal (OE) como para el ofertante privado (OP), fungen como la expresión

vectorial f⃗ denotado en la notación m⃗, siendo m⃗ = ⃗(m1,m2,m3,m4,m5).

m1 = Tipo y naturaleza de la Creación Funcional . Se destaca la diferenciación

entre la Creación Funcional cerrada, competente a la infraestructura

limitada, de propiedad estatal o particular, con las estructuras públi-

cas, abiertas, de usufructo generalizado, de competencia y tenencia

exclusivas del Estado, susceptibles a la habilitación operativa, social

o cultural, acorde al criterio de los entes gubernamentales correspon-

dientes. Se valora la naturaleza intŕınseca del escenario referente a su

tenedor, a su estado locativo y al devenir de usufructo focalizado, en

áreas productivas o sociales, que exhiba.

m2 =Rigor histórico y perfil patrimonial de la Creación Funcional . Determi-

na la trascendencia histórica que presenta la Creación Funcional en el

entorno urbano en que se localice y la factible condición de inmueble

protegido o receptor de atención focalizada por su riqueza arquitectóni-

ca, proclive a erigirse como elemento relevante en apuestas productivas,

económicas y/o sociales, de alto impacto en el entorno y de incentivo

en la recuperación del contexto citadino referenciado.

m3= Oferta y Demanda de Creaciones Funcionales . Comportamiento valorativo

de las caracteŕısticas que afiancen la gestión pertinente en el oferta-

miento o en el requerimiento de la Creación Funcional abordada. Se

permite la valoración de ı́tems mutuamente excluyentes entre la oferta

y la demanda, como también elementos transversales a ellos.

m4= Localización de la Creación Funcional . Concordante al emplazamiento de

la Creación Funcional en polos de desarrollo urbano, actualmente im-

plementados o proyectados de manera factible, se valoran elementos

incidentes en la favorabilidad de tal asentamiento.
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Ítem Concepto
m1 Tipo y naturaleza de la Creación Funcional
m2 Rigor histórico y perfil patrimonial de la Creación Funcional
m3 Oferta y demanda Creaciones Funcionales
m4 Localización de la Creación Funcional
m5 Componente financiero

Tabla 3.5: Componentes mi del factor Mercados, con énfasis en la oferta

m5= Componente Financiero. Estructura financiera en la oferta o demanda que

soporte pretensiones económicas y operativas sobre el inmueble. Otorga

respuesta a requerimientos económicos demandados por el buen accio-

nar de la Creación Funcional y de las actividades a ella relacionadas.

Ítem Connotaciones del ı́tem mi
—Valor—

OE OP

m1

Creación Funcional estatal o privada en avanzado estado de de-

terioro locativo sin señalados antecedentes operativos.

1 1

Creación Funcional estatal(de actividades focalizadas;de carácter

público, abierto) o privada, en estados locativos en recuperación,

con infraestructura potencialmente operativas.

2 2

Creación Funcional estatal o privada en aceptable estado locati-

vo, adaptable a apuestas de servicios o de perfil social.

3 2

Creación Funcional estatal de carácter público, potencialmente

empleada en coberturas de perfil social.

3,5

Creación Funcional estatal o privada en adecuado estado locati-

vo, factiblemente operativo para procesos económicos o de perfil

social.

4 4

Creación Funcional estatal o privada en adecuado estado locati-

vo, con rasgo patrimonial y condiciones operativas susceptibles

de mejora.

5 5

m2

Creación Funcional, pública o privada, abierta o limitada, exenta

de perfil arquitectónico histórico. No conlleva devenir notorio en

el acervo patrimonial urbano.

1 1

Creación Funcional, pública o privada, abierta o cerrada, con re-

levancia media en el componente arquitectónico urbano. Exento

de programas estatales o ecuménicos de protección de bienes in-

muebles o proyectos similares.

2 2

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem mi
Valor

OE OP

Creación Funcional, pública o privada, abierta o limitada, de

notoria injerencia en el desarrollo histórico urbano. Pertinente

factible intervención, estatal o privada, para su operatividad.

3,5 3

Creación Funcional, pública o privada, abierta o limitada de

perfil patrimonial urbano, proclive a la salvaguarda por enti-

dades gubernamentales o privadas. Proclives a prebendas esta-

tales o acompañamientos financieros privados, por la naturaleza

intŕınseca de la Creación Funcional.

4 4

Creación Funcional, pública o privada, abierta o limitada de evi-

dente perfil patrimonial urbano, con clara tendencia a la asis-

tencia financiera por parte de entidades gubernamentales o por

organismos de carácter mixto o privado, de origen nacional o

global. Aplicable a programas de Bienes Protegidos o programas

similares.

5 5

m3

Creación Funcional, pública o privada, incompatible a demandas

productivas o sociales que requieran asentamiento locativo.

1 1

Creación Funcional, pública o privada, abierta o cerrada, con

condiciones operativas limitadas para procesos productivos.

2 2

Creación Funcional, pública o privada, abierta o cerrada, con

limitada adaptación a procesos productivos o sociales.

3 3

Creación Funcional, pública o privada, abierta o limitada, foca-

lizada a escenarios productivos o sociales espećıficos.

4 4

Creación Funcional, pública o privada, abierta o limitada, com-

patible a escenarios productivos o sociales espećıficos, coinciden-

te con su trasegar histórico.

5 5

m4

Creación Funcional, pública o privada, abierta o cerrada, asenta-

da en puntos incompatibles de desarrollo urbano o de atracción

socioeconómica.

1 1

Creación Funcional, pública o privada, abierta o cerrada, ulte-

riormente ubicada en punto proyectado de limitado desarrollo

urbano y de incipiente interés económico o social.

2 2

Creación Funcional, pública o privada, abierta o cerrada, proyec-

tada por planes de desarrollo distrital concerniente al crecimiento

productivo o al fomento social y cultural.

3 3

Creación Funcional, pública o privada, abierta o cerrada, enta-

blada en espacios urbanos de dinámica productiva o de interés

social y cultural, con injerencia estatal.

4 4

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem mi
Valor

OE OP

Creación Funcional, pública o privada, abierta o cerrada, cimen-

tada en áreas de influencia productiva o cultural, implementada

o de inexorable ejecución, part́ıcipes en nodos o clusters produc-

tivos o culturales que se erigen como focos de desarrollo integral

en el marco urbano.

5 5

m5

Soporte financiero inexistente en la oferta pertinente de la Crea-

ción Funcional, privada o estatal. Ausencia de apalancamiento

financiero permisible para la operatividad de la Creación Fun-

cional.

1 1

Soporte financiero limitado en la oferta pertinente de la Creación

Funcional, privada o estatal. Mı́nimo apalancamiento financiero

para el acondicionamiento básico de la Creación Funcional.

2 2

Soporte financiero que valida la oferta pertinente de la Creación

Funcional, privada o estatal. Opciones de financiación dirigidas

a la operatividad de la Creación Funcional.

3 3

Soporte financiero que permite oferta sustentable de escenario

productivo o de manifestación. Inclusión de programas de leve-

rage que coadyuven en la operatividad de la Creación Funcional.

4 4

Soporte financiero garante de la oferta integral pertinente de

la Creación Funcional, privada o estatal. Adaptabilidad, en el

marco permisible, de la Creación Funcional acorde a demandas

productivas, sociales o culturales suscitadas.

5 5

Tabla 3.6: Connotaciones del factor Mercados

3.3.1.4 Valoración del factor Mercados para demandantes de

Creaciones Funcionales.

Denota elementos incidentes en el requerimiento de Creaciones Funcionales, esta-

tales o privadas, de empleo focalizado o de usufructo público - solicitada,

principalmente, por instancias gubernamentales para cobertura de necesida-

des sociales - que permitan desarrollo pertinente de actividades productivas

o de carácter cultural demandantes de locación f́ısica. Se entabla, para ello,

al vector del factor f⃗ , como m⃗d, vector de cinco componentes mdi, los cuales

abarcan aspectos dicientes en la petición de Creaciones Funcionales. Se descri-

ben los componentes del vector señalado y sus valoraciones pertinentes. m⃗d =
⃗(md1,md2,md3,md4,md5).
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md1= Demanda de Creaciones Funcionales . Requerimiento de Creación Funcio-

nal, estatal o privada, habitualmente de acceso limitado y de usufructo

focalizado, proclive a su articulación con el asentamiento de propuesta

productiva o social generada.

md2= Ascendencia histórica y operativa de la Creación Funcional demandada.

Atractivo patrimonial y convergencia operativa de la Creación Fun-

cional denotando impacto urbano y proactividad al generador de la

propuesta productiva o social implantada.

md3= Demanda de Creaciones Funcionales que presenten cobertura integral para

su usufructo pertinente. Caracterización de los requerimientos básicos

que ha de suplir la Creación Funcional en pro de la potencial y real

demanda que suscite entre generadores de bienes o servicios, estatales

o privados.

md4= Localización de la Creación Funcional . Concordante al emplazamiento

de la Creación Funcional en polos de desarrollo urbano, actualmente

implementados o proyectados de manera factible, se valoran elementos

incidentes en la favorabilidad de tal asentamiento.

md5=Componente Financiero. Estructura financiera del demandante que sopor-

te su pretensión económica y operativa sobre el inmueble. Señala la

capacidad de respuesta ante requerimientos económicos demandados

por el buen accionar de la Creación Funcional y de las actividades a

ella relacionadas.

Ítem Concepto
md1 Demanda de Creaciones Funcionales
md2 Ascendencia histórica y operativa de la Creación Funcional demandada
md3 Demanda de Creación Funcional que presente cobertura integral para su perti-

nente usufructo
md4 Localización de la Creación Funcional
md5 Componente financiero que soporte generación cabal de demanda

Tabla 3.7: Componentes mdi del factor Mercados, con énfasis en la demanda



Caṕıtulo 3. MODELO MATEMÁTICO 85

Ítem Connotaciones del ı́tem mdi
—Valor—

DE DP

md1

Demanda estatal o particular de Creación Funcional, pública

o privada, destinada al desarrollo de actividades productivas o

sociales que requieran alteración notoria de la Creación Fun-

cional abordada.

1 1

Requerimiento estatal o privado de Creación Funcional públi-

ca (de actividades focalizadas;de carácter público, abierto)

con baja compatibilidad entre operaciones proyectadas y las

condiciones de la Creación Funcional .

2 2,5

Requerimiento estatal o privado de Creación Funcional priva-

da con baja compatibilidad entre operaciones proyectadas y

las condiciones de la Creación Funcional .

2,5 2

Requerimiento de Creación Funcional, estatal o privada, de

mediana compatibilidad con los procesos operativos, produc-

tivos o sociales, a implementar.

3 3

Requerimiento de Creación Funcional, estatal o privada, de

alta compatibilidad y ligera adaptabilidad a los procesos ope-

rativos, productivos o sociales, a implementar.

4 4

Requerimiento de Creación Funcional, estatal (de infraestruc-

tura cerrada y empleo focalizado o abierta, de usufructo públi-

co), de notoria compatibilidad y adaptabilidad con los proce-

sos operativos, productivos o sociales, a implementar.

5 5

md2

Creación Funcional, pública o privada sin antecedentes ope-

rativos de orden productivo o social. Ausencia de valoración

histórica o de injerencia en el devenir urbano.

1 1

Creación Funcional, pública o privada, con limitada adapta-

bilidad a requerimientos del mercado y condiciones adversas

en su potencial habilitación, económica o social.

2 2

Demanda de Creación Funcional, pública o privada, orientada

a procesos productivos vigentes, versátiles, de interés económi-

co o social para los gestores de proyectos en ella implementa-

dos.

3 3

Requerimiento de Creación Funcional, pública o privada,

abierta o limitada, de perfil patrimonial urbano, de factible

protección patrimonial por su atractivo histórico y por su es-

cenario proclive a la implementación de proyectos, económicos

y/o sociales.

4 4

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem mdi
Valor

DE DP

Solicitud de Creación Funcional, pública o privada, atracti-

va a mercados comerciales o a programas de carácter social,

gestionados por el Estado, por entidades mixtas o privadas.

De factible recepción de asistencias financieras del Estado o

del sector privado, gracias al relevante impacto urbano que

otorga.

5 5

md3

Requerimiento focalizado de Creación Funcional, de connota-

ciones transversales no cubiertas por la infraestructura abor-

dada o de modificaciones infactibles a ésta, por su perfil pa-

trimonial o por inviabilidad global.

1 1

Demanda focalizada de Creación Funcional con deterioro li-

gero locativo y adaptabilidad limitada a procesos productivos

o sociales

2 2

Demanda focalizada de Creación Funcional con cobertura

media en requerimientos relevantes (locativos, operativos, de

componente legal)

3 3

Demanda focalizada de Creación Funcional con alta cober-

tura en requerimientos relevantes (locativos, operativos, de

componente legal, de planeación urbana)

4 4

Demanda focalizada de Creación Funcional con cobertura to-

tal en requerimientos relevantes otorgando valor agregado en

el componente de impacto patrimonial o urbano

5 5

md4

.Demanda de Creaciones Funcionales, estatales o privadas, ce-

rradas o abiertas, localizadas en focos urbanos de nula acti-

vidad comercial o de espacios no atractivos para el desarrollo

de actividades productivas o sociales.

1 1

Demanda de Creaciones Funcionales, estatales o privadas,

abiertas o cerradas, situadas en focos urbanos de actividad

comercial incipiente o de espacios poco atractivos para el de-

sarrollo de actividades productivas o sociales.

2 2

Demanda de Creaciones Funcionales, públicas o privadas,

abiertas o cerradas, emplazadas en espacios urbanos de

dinámica actividad comercial o productiva, inmersas en pro-

yectos de desarrollo urbano que propenden por la generación

de actividades socioeconómicas de proactiva injerencia

3 3

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem mdi
Valor

DE DP

Demanda de Creaciones Funcionales, públicas o privadas,

abiertas o cerradas, emplazadas en cimentados espacios de

desarrollo urbano, exhibiendo notoria actividad económica y

convergente con pertinentes asentamientos de proyectos socia-

les.

4 4

Demanda de Creaciones Funcionales, emplazadas en focos de

desarrollo urbano y económico sostenibles, contemplados co-

mo epicentros de crecimiento productivo o cultural, en función

de nodos o cluster productivos o sociales, enmarcados en el

patrimonio arquitectónico que concitan.

5 5

md5

.Soporte financiero mı́nimo en el requerimiento de Creaciones

Funcionales, con recursos propios limitados, excluido de brief

de opciones de arrendamiento o adquisición ofertadas en el

mercado.

1 1

Acompañamiento financiero limitado, con baja solvencia

económica y acceso a opciones de apalancamiento de redu-

cida financiación en el proceso de demanda de la Creación

Funcional requerida.

2 2

Apoyo financiero al demandante de la Creación Funcional,

mensurado en cuant́ıas promedios del requerimiento locativo

entablado. Mediana solvencia económica, omitiendo opciones

factibles de apalancamiento.

3 3

Apoyo financiero al demandante sustentado en sus recursos

económicos y en su gestión financiera. Alta cobertura de los

requerimientos locativos demandados.

4 4

Apoyo financiero al demandante en las diversas opciones fi-

nancieras disponibles, con cobertura integral del requerimien-

to entablado, sustentado en su gestión productiva o en su

devenir de perfil social.

5 5

Tabla 3.8: Aspectos de la demanda, factor Mercados

3.3.1.5 Valoración escalar del factor Mercados (M).

En función de la valoración otorgada a las diferentes connotaciones del mercado

circundante a la figura de la Creación Funcional inherente a procesos produc-

tivos o sociales planteados, al enfoque de oferta o demanda que prevalezca en

el escenario bajo estudio y a la interdependencia de los aspectos que perfilan

tal proscenio, se determina el producto escalar M, correspondiente a la valora-
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ción ponderada de las caracteŕısticas de Mercados señaladas. Tal ponderación

asume valores diferentes acorde prevalezca la posición ofertante o el perfil de-

mandante, en la valoración focalizada de la injerencia de la Creación Funcional

analizada.

M = p⃗·m⃗ ó M = p⃗·m⃗d

3.3.1.6 Cálculo del valor escalar de factor Mercados (M)

para Ofertantes de Creaciones Funcionales.

Se entabla el peso relativo otorgado a los componentes del vector m (m⃗), acorde a

las apreciaciones obtenidas en el trabajo de campo adelantado y a la posible

injerencia de los aspectos del mercado analizados. El grado de esta dependen-

cia, si la hubiese, se mensura mediante estad́ıstico pertinente, Distribución Chi

Cuadrado, que indique la independencia o la estrecha relación existente entre

los elementos valorados y la variable de respuesta, comportamiento de la ofer-

ta de Creaciones Funcionales en el marco de proyectos productivos o sociales

(De la Fuente-Fernández, 2016). Se cobijan, de manera tabular, las valoraciones

de cinco componentes del mercado, con énfasis en el perfil ofertante, otorga-

das por participantes de la presente investigación académica. Se mensuran las

apreciaciones, consignadas en instrumentos de recolección primaria, en tres ni-

veles, acorde si se concibe la incidencia del componente en el citado factor, no

se vislumbra o se presenta de manera ambivalente.

3.3.1.7 Valoración de componentes de mercados en la oferta

de Creaciones Funcionales.

El registro cuantificable de la incidencia de los componentemi en la dinámica de ofer-

ta de Creaciones Funcionales y su pertinente inclusión en proyectos productivos

en su marco espacial, se ilustra en la tabla 3.13, la cual denota la incidencia,

con tendencia a la medición de favorabilidad o el papel inocuo que desem-

peña en la disponibilidad de los bienes inmuebles o de los espacios públicos

abiertos contemplados en la investigación adelantada. Estos datos tabulados

arrojan los insumos requeridos en el posterior análisis estad́ıstico direccionado

a la valoración de la independencia de variables.

La Figura 3.1 denota el alto grado de incidencia de los componentes valorados por

actores conspicuos del entorno de desarrollo de los procesos analizados. La am-
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Componente mi Nivel de Apreciación de mi

Incide No Incide Ambivalente Total
Tipo de Creación Funcional 21 5 14 40
Perfil patrimonial de Creac F 34 3 3 40
Dinámica de mercado 27 5 8 40
Localización de Creación funcional 32 1 7 40
Componente financiero 30 10 40
Total 144 14 42 200

Tabla 3.9: Apreciaciones del factor Mercados, óptica de oferta

bivalencia otorga cariz promedio en la injerencia o en la omisión del aspecto

bajo estudio. Se ha de concatenar a la ilustración mensurable de la indepen-

dencia o articulación de las variables de entrada inmersas, los componentes mi.

 

0

12

24

36

Tipo de CF Perfil
patrimonial

de CF

Dinámica de
mercado

Localización
de CF

Componente
financiero

21

34

27
32 30

14

3
8 7

10

Incide No incide Ambivalente

Figura 3.1: Elementos incidentes en la oferta de Creaciones Funcionales

3.3.1.8 Prueba de Independencia a los componentes mi.

En aras de la pertinente valoración del impacto generado por la concurrencia de los

diversos componentesmi, se ilustra su interrelación o su independencia rećıpro-

ca mediante la aplicación de la distribución estad́ıstica Chi Cuadrado (X2) y
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Componente mi Frec relat mi y dispersión cuadrada,(fi1 − ft)
2

fi1 fi2 fi3 (fi1 −
ft)

2

(fi2 −
ft)

2

(fi3 −
ft)

2

Tipo de Creación Funcional 28,8 2,8 8,4 60,8 4,8 31,4
Perfil patrimonial Creación Funcional 28,8 2,8 8,4 27 0,04 29,2
Dinámica de mercado 28,8 2,8 8,4 3,2 4,8 0,2
Localización de Creación funcional 28,8 2,8 8,4 10,2 3,2 2
Componente financiero 28,8 2,8 8,4 1,4 7,8 2,6

Tabla 3.10: Cálculo de dispersiones de frecuencia al cuadrado

el planteamiento de la Hipótesis Nula H0 y de la Hipótesis Alternativa Ha, las

cuales, de manera respectiva, apoya y rechaza el supuesto de independencia

aplicado a las variables inherentes al proceso bajo análisis.

Ho = Hipótesis Nula. Indica independencia entre los componentes mi y el

efecto bajo análisis.

Ha = Hipótesis Alternativa. Señala dependencia entre los componentes mi

y el efecto bajo análisis.

Al aplicar la distribución Chi Cuadrado para los datos registrados m1 a su nivel

de incidencia correspondiente y, al compararlos con el valor tabulado X2, con

Grados de Libertad (v) y probabilidad de ocurrencia p, se corrobora si los da-

tos empleados presentan independencia estad́ıstica con referencia al resultado

obtenido, denotando posible injerencia en el efecto alcanzado.

X2
o = Valor Chi Cuadrado calculado, observado o experimental.

X2
(v,p)= Valor Chi Cuadrado teórico o tabulado.

Si

X2
o >=X2

(v,p) Se rechaza la Hipótesis Nula Ho.

El rechazo de la Hipótesis Nula, indica que los componentes mi no presentan inde-

pendencia con el resultado obtenido, generando respuesta convergente condi-

cionada a ellos.

La frecuencia esperada de cada componente mi, referente a la distribución Chi Cua-

drado, compete a la métrica del total de apreciaciones registradas por el número

total de valoraciones al componente analizado, dividiendo este producto por el

global de opiniones emitidas referente a la incidencia de los componentes bajo

estudio. Para el componente m11, Tipo de Creación Funcional, su respectiva

frecuencia alcanza valor de

m11 = 40*144/200= 28,8. Ver Tabla 3.13
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Valor Tabular de Chi Cuadrado. X2
(v,p) =. X2

(8,0,95) = 15,5

Valor Calculado de Chi Cuadrado X2
o= 18,74 (ver Tabla 3.12)

X2
o >X2

(v,p). Ho rechazada.

La dispersión cuadrada del número de cualificaciones consignadas referente a la

frecuencia esperada para cada componente mij constituyen los elementos in-

tegradores del estad́ıstico Chi Cuadrado, (X2). Datos consignados en la Tabla

3.10. Registro del valor calculado o experimental Chi Cuadrado, en la Tabla

3.12. La valoración tabulada o teórica de X2 se determina en función de ocho

Grados de Libertad, obtenidos de la multiplicación de los cinco componentes

valorados y los tres niveles de cualificación para tales elementos. Cada uno

de los dos factores disminuye en una unidad su cuantificación. Se emplea, de

manera habitual a Nivel de Confianza del 95%.

Al constatar la dependencia del comportamiento de la oferta de Creaciones Funcio-

nales con referencia a los componentes mi, se calculan sus pesos ponderados

pi, los cuales competen a la distribución porcentual de la primera cualificación

rotulada ( Incide ), ver Tabla 3.28.

Valor escalar de factor Mercados (M) para Ofertantes de Crea-

ciones Funcionales. El valor correspondiente al factor Mercados, en el

caso que prevalezca el comportamiento ofertante de Creaciones Funcionales en

el marco productivo o social analizado, competeŕıa a

M = 0, 15m1 + 0, 24m2 + 0, 19m3 + 0, 22m4 + 0, 2m5

Acorde a los valores tomados de mi - en rango de 1 a 5 - según las connotaciones

denotadas en el proceso analizado. De manera análoga al cálculo del vector

Componente mi Nivel de Apreciación de mi y% relativo
Incide % No in-

cide
% Ambivalt %

Tipo de Creación Funcional 21 15 5 36 14 33
Perfil patrimonial de CF 34 24 3 21 3 7
Dinámica de mercado 27 19 5 36 8 19
Localización de Creación funcional 32 22 1 7 7 17
Componente financiero 30 20 10 24

Tabla 3.11: Valor Ponderado de componentes
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Componente mi (fij − ft)
2/ft

(fi1 − ft)
2/fi1 (fi2 − ft)

2/fi2 (fi3 − ft)
2/fi3 Suma

Chiij
Tipo de Creación Funcional 2,11 1,72 3,73 7,57
Perfil patrimonial de Creación
Funcional

0,93 0,01 3,47 4,42

Dinámica de mercado 0,11 1,72 0,01 1,86
Localización de Creación funcional 0,35 1,15 0,23 1,74
Componente financiero 0,05 2,8 0,3 3,15
Total 18,74

Tabla 3.12: Cálculo de Chi Cuadrado, (fij − ft)
2/ft

Vector de pesos ponderados p⃗i = (⃗p1, p2, p3, p4, p5)

p⃗i = (⃗0, 15; 0, 24; 0, 19; 0, 22; 0, 20)

p, (p⃗) y a la elección pertinente del vector m (m⃗) realizados, se procede a

determinar el valor ponderado del factor correspondiente.

Valor escalar de factor Mercados (M) para Demandantes de

Creaciones Funcionales. Se entabla el peso relativo pi otorgado a ca-

da componente del vector md, (m⃗d), acorde a las apreciaciones obtenidas en

el trabajo de campo adelantado y a la factible injerencia de los aspectos del

mercado analizados, referentes a las demandas de Creaciones Funcionales y a

su participación en proyectos económicos o sociales. Su válida cuantificación

se erige en función de la importancia relativa que presente el componente en la

variable de salida pretendida, requerimientos de Creaciones Funcionales y su

receptividad a los elementos de m⃗d valorados.

El análisis de los datos primarios, obtenidos en el trabajo de campo y en la inda-

gación complementaria, referente a la independencia de las variables o a los

condicionantes que éstas generan en la variable de respuesta, se contempla co-

mo aspecto relevante de oportuna atención que indique el grado de injerencia

de los componente mdi en la demanda de las Creaciones Funcionales inherentes

al presente proyecto de investigación.
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3.3.1.9 Análisis de datos primarios recolectados, (variables

md).

Se valoran cinco componentes, algunos coincidentes, otros diferenciados a los eva-

luados en los tres niveles señalados para la gestión proveedora de Creaciones

Funcionales, ver Tabla 3.13.

El marcado grado de incidencia de los componentes de mercados mdi proyecta po-

tencial articulación con el grado de requerimiento entablado en el mercado por

las Creaciones Funcionales, ver Figura 3.2.

Componente mdi Nivel de Apreciación de mdi
Incide No Incide Ambivalente Total

Demanda de Creación Funcional 13 6 13 32
Ascendencia histórica de CF 14 8 10 32
Compatibilidad operativa 21 2 9 32
Localización de Creación Funcional 25 2 5 32
Componente financiero 11 4 17 32
Total 84 22 54 160

Tabla 3.13: Apreciaciones del factor Mercados, óptica de demanda
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3.3.1.10 Prueba de Independencia a variables mdi.

Acorde a las frecuencias esperadas calculadas de la información tabular correspon-

diente, se determina la dispersión de las frecuencias observadas por cada mdi
analizado, enrutando a la valoración del estad́ıstico Chi Cuadrado, como métri-

ca determinante de la independencia de las variables inherentes al proceso bajo

estudio.

Componente mdi Frec relat mdi y dispersión cuadrada,(fi1 − ft)
2

fi1 fi2 fi3 (fi1 −
ft)

2

(fi2 −
ft)

2

(fi3 −
ft)

2

Demanda de Creación Funcional 17 4,4 10,6 4 0,36 1,96
Ascendencia histórica de C F 17 4,4 10,6 16 21,16 0,36
Compatibilidad Operativa 17 4,4 10,6 16 5,76 2,56
Localización de Creación Funcional 17 4,4 10,6 64 5,76 31,36
Componente financiero 17 4,4 10,6 36 0,16 40,96

Tabla 3.14: Cálculo de dispersiones de frecuencia al cuadrado

Los valores registrados en la Tabla 3.14 permiten la aplicación de la distribución

estad́ıstica Chi Cuadrado (X2) y el emplazamiento de la Hipótesis Nula H0

y de la Hipótesis Alternativa Ha, previamente señaladas como defensora y

detractora, respectivamente, de la naturaleza independiente de las variables

interactuantes con la demanda de Creaciones Funcionales.

Al aplicar la distribución Chi Cuadrado para los datos registrados md1 a su nivel

de incidencia correspondiente, y al compararlos con el valor tabulado X2, con

Grados de Libertad (v) y probabilidad de ocurrencia p, se corrobora si los da-

tos empleados presentan independencia estad́ıstica con referencia al resultado

obtenido, denotando posible injerencia en el efecto alcanzado.

X2
o = Valor Chi Cuadrado calculado, observado o experimental.

X2
(v,p)= Valor Chi Cuadrado teórico o tabulado.

Si

X2
o >=X2

(v,p) Se rechaza la Hipótesis Nula Ho.

La dispersión cuadrada del número de cualificaciones consignadas referente a la

frecuencia esperada para cada componente mdij constituyen los elementos in-

tegradores del estad́ıstico Chi Cuadrado, (X2). Datos consignados en la Tabla

3.14. Registro del valor calculado o experimental Chi Cuadrado, en la Tabla

3.12. La valoración tabulada o teórica de X2 se determina en función de ocho

Grados de Libertad y Nivel de Confianza del 95%.

Al constatar la dependencia del comportamiento de la oferta de Creaciones Funcio-
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Valor Tabular de Chi Cuadrado. X2
(v,p) =. X2

(8,0,95) = 15,5

Valor Calculado de Chi Cuadrado X2
o= 22,82 (ver Tabla 3.15)

X2
o >X2

(v,p). Ho rechazada.

Componente mdi (fij − ft)
2/ft

(fi1 − ft)
2/fi1 (fi2 − ft)

2/fi2 (fi3 − ft)
2/fi3 Suma

Chiij
Demanda de Creación Funcional 0,23 0,08 0,18 0,5
Ascendencia histórica de CF 0,94 4,8 0,03 5,78
Compatibilidad Operativa 0,94 1,3 0,94 2,5
Localización de Creación Funcio-
nal

3,76 1,3 2,95 8,03

Componente financiero 2,11 0,03 0,3,86 6,01
Total 22,82

Tabla 3.15: Cálculo de Chi Cuadrado, (fij − ft)
2/ft

nales con referencia a los componentes mdi, se calculan sus pesos ponderados

pi, los cuales competen a la distribución porcentual de la primera cualificación

rotulada ( Incide ), ver Tabla 3.16.

Valor escalar de factor Mercados (M) para Demandantes de

Creaciones Funcionales. El valor correspondiente al factor Mercados,

en el caso que prevalezca el comportamiento demandante de Creaciones Fun-

cionales en el marco productivo o social analizado, competeŕıa a

M = 0, 22md1 + 0, 21md2 + 0, 21md3 + 0, 25md4 + 0, 11md5

Componente mi Nivel de Apreciación de mdi y% relativo
Incide % No in-

cide
% Ambivalt %

Demanda de Creación Funcional 13 22 6 19 13 15
Ascendencia histórica de CF 14 21 8 42 10 21
Compatibilidad Operativa 21 21 2 10 9 19
Localización de Creación funcional 25 25 2 10 5 10
Componente financiero 11 11 4 19 17 35

Tabla 3.16: Valor Ponderado de componentes
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Vector de pesos ponderados p⃗i = (⃗p1, p2, p3, p4, p5)

p⃗i = (⃗0, 22; 0, 21; 0, 21; 0, 25; 0, 11)

3.3.2 Factor Academia (A).

La investigación, documentación, registro y divulgación de la relevancia de los Crea-

ciones Funcionales proclives a ser part́ıcipes en proyectos de Economı́a Naranja

o de perfil productivo o social, tangentes al ámbito creativo, facilitan la válida

inserción de estos elementos patrimoniales urbanos en la construcción conjunta

de proyectos de impacto socioeconómico (Arteta Peña et al., 2015). El soporte

de su devenir histórico o de su habitual operatividad - con metas lucrativas o

no - aunado a su adhesión al acervo patrimonial urbano, lo erigen como esce-

nario propicio para la implementación de proyectos diversos con favorabilidad

diciente. Este escenario demanda la atención e interdependencia de factores,

endógenos y externos, que propulsan la pertinente participación de las Crea-

ciones Funcionales en los planteamientos expuestos.

3.3.2.1 Descripción de aspectos del orden académico.

Se vislumbran, de manera transversal, cinco aspectos de perfil académico referentes

al despliegue e incidencia de las Creaciones Funcionales en el contexto urbano,

participando como elemento alineado al desarrollo de proyectos económicos o

sociales en el marco citadino. Se determina, a la vez, el énfasis de tal aspecto

en la oferta o en la demanda de las Creaciones Funcionales generadas. Los

diversos aspectos analizados se esbozan en el arreglo vectorial generalizado de

factores f⃗ , expresado como a⃗i en el análisis factor académico a, en cada uno

de sus componentes ai.
a⃗i = ⃗(a1, a2, a3, a4, a5)

Descripción de los componentes vectoriales ai

a) a1= Fomento educativo sobre patrimonio cultural urbańıstico. Divulga-

ción extendida del inventario cultural urbano generado de manera continua por

entidades gubernamentales y organizaciones privadas o mixtas que coadyuven

en la apropiación ciudadana del patrimonio cultural urbano.

b) a2= Gestión académica y cultural de protección arquitectónica urbana.

Desarrollo de poĺıticas y mecanismos orientadas a la salvaguarda de Creaciones

Funcionales locativas, privadas o estatales.
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c) a3= Devenir histórico de las Creaciones Funcionales . Análisis de la inci-

dencia histórica del inmueble en el marco urbano que repercuta en el atractivo

de proyectos viables, en el orden productivo, cultural o social.

d) a4= Oferta de apuestas académicas en torno a la creatividad y a pro-

puestas productivas o sociales heterodoxas, compatibles con Creaciones Fun-

cionales . Componente académico y de formación técnica referente a proyectos

productivos cimentados en el arte, en las expresiones culturales y en actividades

concurrentes a ellas.

e) a5=Regulación gubernamental de las Creaciones Funcionales . Directri-

ces y mecanismos entablados por el Estado para la inclusión, como ofertante o

demandante, de Creaciones Funcionales en ámbitos productivos y/o sociales,

emanados por el sector público o privado.

Ítem(ai) Concepto Naturaleza
a1. Fomento educa-
tivo

Apreciación válida de la Creación Funcional que
permita demanda u oferta pertinentes a los pro-
yectos perfilados en el citado marco espacial.

Oferta o demanda;
estatal o privada.

a2. Protección a pa-
trimonio cultural

Inserción de elementos diferenciadores en la ofer-
ta o demanda de las Creaciones Funcionales
acorde a su perfil patrimonial.

Oferta o deman-
da;estatal.

a3. Componente
histórico de las
Creaciones Funcio-
nales

Valoración del usufructo pertinente y del atrac-
tivo generado por las Creaciones Funcionales li-
gadas a proyectos productivos.

Oferta y/o deman-
da, estatal o priva-
da.

a4. Oferta académi-
ca en Economı́a Na-
ranja

Formación académica y técnica requerida en
proyectos productivos y sociales enlazados a este
perfil.

Oferta estatal o pri-
vada.

a5. Injerencia esta-
tal en la inclusión
de Creaciones Fun-
cionales

Soporte estatal en la estructura regulatoria de
la operatividad de las Creaciones Funcionales en
procesos productivos o sociales.

Oferta y demanda;
estatal o privada.

Tabla 3.17: Componentes vectoriales ai del factor Academia

3.3.2.2 Valoración cuantitativa de los componentes

vectoriales ai

Se despliegan las cuantificaciones otorgadas a los aspectos valorativos en el factor

Academia, incidente en el dinámica de Creaciones Funcionales al seno de los

proyectos económicos y sociales planteados. Se vislumbran a la luz de la deman-

da y oferta de tales escenarios, perfilándolos por su fuente estatal o privada.



Caṕıtulo 3. MODELO MATEMÁTICO 98

Sea,

OE = Oferta estatal de Creación Funcional
OP = Oferta privada de Creación Funcional
DE = Demanda estatal de Creación Funcional
DP = Demanda privada de Creación Funcional

Se establece la tabla de mensuración a los aspectos del ámbito académico abordados

Ítem Connotaciones del ı́tem ai
—Valor—

OE OP DE DP

a1

Omisión del componente patrimonial de la Creación Fun-

cional que permita potenciales usufructos productivos .

1 1 1,5 1,5

Conocimiento limitado del componente patrimonial de la

Creación Funcional que permita potenciales usufructos

productivos .

2 2 2,5 2,5

Oferta y demanda pertinentes acorde al conocimiento glo-

bal de la Creación Funcional en sus atributos y operativi-

dad .

3 3 3 3

Manejo apropiado de Valor Agregado otorgado por Crea-

ción Funcional referente al atractivo comercial y a las con-

diciones propicias de operatividad.

4 4 4 4

Acceso pertinente a mecanismos de apoyo, estatal o de

entidades mixtas, en el soporte de oferta competitiva de

Creaciones Funcionales.

5 5

Concurrencia de requerimientos planteados como deman-

dante con los condicionantes ofertadas por las Creaciones

Funcionales proclives a los accionamientos productivos o

sociales entablados

5 5

a2

Oferta o demanda de Creación Funcional con notable omi-

sión a pautas patrimoniales inherente al inmueble o al es-

cenario de espacio público referenciado .

1 1 1,5 1,5

Oferta o demanda de Creación Funcional con cumplimien-

to limitado a condicionantes inherentes al escenario, cerra-

do o abierto, de empleo focalizado o público, citado .

2 2 2,5 2,5

Oferta o demanda de Creación Funcional con cobertura

adecuada a condicionantes de ella, sin denotar elementos

diferenciadores en su disponibilidad o en su requerido em-

pleo .

3 3 3,5 3,5

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem ai
Valor

OE OP DE DP

Oferta o demanda de Creación Funcional en torno a la

favorabilidad que el perfil patrimonial y operacional otor-

ga, denotando compatibilidad a la dinámica productiva o

social expuesta. .

4 4 4 4

Oferta o demanda de Creación Funcional con cobertura to-

tal a condicionantes de ella, generando impacto económi-

co, productivo o social, con incidencia favorable al entorno

urbano.

5 5 5 5

a3

Oferta o demanda de Creación Funcional con omisión al

perfil histórico del inmueble o espacio público abordado,

coartando potenciales empleos pertinentes

1 1 1 1

Oferta o demanda de Creación Funcional con pretendidas

alteraciones al inmueble o escenario público, nocivas al en-

torno cultural

2 2 2 2

Oferta o demanda de Creación Funcional con limitada

orientación al componente histórico del inmueble o espa-

cio público referenciado, generando rémoras al patrimonio

arquitectónico y cultural.

3 3 3 3

Oferta o demanda de Creación Funcional con evidente re-

levancia al perfil histórico del inmueble o espacio público

citado, coadyuvando a la preservación del patrimonio ar-

quitectónico urbano y cultural.

4 4 4 4

Oferta o demanda de Creación Funcional congruente a su

rigor histórico y a las operaciones productivas o sociales

en ella enmarcadas, aportando su accionar a la dinámica

económica, cultural o social.

5 5 5 5

a4

Exclusión de proyectos hilvanados a Economı́a Naranja-

por desconocimiento de sus bondades- proclives a cimen-

tarse en Creaciones Funcionales por su componente pro-

ductivo o art́ıstico.

2 2 2 2

Inclusión tangente de proyectos de Economı́a Creativa su-

jetos a componentes productivos o culturales por parca

gestión de conocimiento referente a la Economı́a Naranja.

3 3 3 3

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem ai
Valor

OE OP DE DP

Gestión de Conocimiento pertinente a la Economı́a Naran-

ja que permita la inserción de proyectos productivos con

este perfil, enmarcados en Creaciones Funcionales. Naran-

ja.

4 4 4,5 4,5

Conocimiento integral de implementación productiva de

proyectos de Economı́a Naranja en Creaciones Funciona-

les, aupando la validación del inventario patrimonial arqui-

tectónico y de apuestas económicas y/o sociales diversas.

5 5 5 5

a5

Desconocimiento global de normativas estatales referente

a la oferta o demanda de Creaciones Funcionales con fines

operativos, de carácter productivo o social.

1 1 1,5 1,5

Conocimiento parco de regulaciones públicas referente a la

oferta o demanda de Creaciones Funcionales con propósi-

tos productivos, sociales o culturales.

2 2 2,5 2,5

Asimilación intermedia de requerimientos estatales relati-

va a la oferta o demanda de Creaciones Funcionales con

metas de ı́ndole productivo, social o cultural.

3 3 3,5 3,5

Conocimiento pertinente concerniente a regulaciones

públicas para la oferta o demanda de Creaciones Funcio-

nales con fines productivos, sociales o culturales.

4 4 4 4

Conocimiento pertinente, aplicado y proactivo, referente a

normativas estatales para la oferta o demanda de Creacio-

nes Funcionales con fines productivos, sociales o culturales.

5 5 5 5

Tabla 3.18: Connotaciones del factor Academia

Valor cuantitativo del factor Academia (A). Acorde a la valora-

ción otorgada a las diferentes connotaciones del componente académico y de

formación técnica presentes - a diśımiles escalas - en los ofertantes o demandan-

tes de Creaciones Funcionales participantes en procesos con fines económicos

o sociales concebidos, se determina el producto escalar A, correspondiente a la

valoración ponderada de las caracteŕısticas académicas señaladas.

A = p⃗i·a⃗i

Se entabla el peso relativo pi otorgado a cada componente del vector a, (⃗a), con

base a las apreciaciones obtenidas en el trabajo de campo adelantado y a la

potencial participación en los aspectos del mercado analizados e impactado, en

grado diverso, por estos componentes.
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3.3.2.3 Análisis de datos primarios recolectados, (variables ai).

La valoración de cinco componentes, de corte académico o de perfil formativo, de-

terminan la concurrencia proactiva del entorno académico con la propensión

del rescate operativo, productivo y social de riqueza patrimonial cimentada en

Creaciones Funcionales sujetas de estudio. Esta medición, en la triada de nive-

les establecidos, concitan análisis a los elementos que propugnan la recupera-

ción patrimonial urbana de escenarios proclives al asentamiento de propuestas

económicas y de cariz social.

La Tabla 3.35 consigna valoración de apreciaciones cuantificables recolectadas en tra-

bajo de campo adelantado, valorado a la luz del proceso investigativo receptor

de tales datos primarios obtenidos.

Componente ai Nivel de Apreciación de ai
Incide No Incide Ambivalente Total

Fomento educativo 20 1 11 32
Protección a patrimonio cultural 24 3 5 32
Componente histórico de las CF 27 3 2 32
Oferta académica en Economı́a Naranja 18 2 12 32
Injerencia estatal en la inclusión de CF 14 3 15 32
Total 103 12 45 160

Tabla 3.19: Valoraciones al factor Academia en admisión de Creaciones Funcionales

El marcado grado de incidencia de los componentes de mercados ai proyecta poten-

cial articulación con el grado de requerimiento entablado en el mercado por

las Creaciones Funcionales, ver Figura 3.3. El componente histórico o patrimo-

nial de la edificación, particular o comunitaria, o del escenario público sujeto

a emplazamiento para proyectos productivos o sociales.

3.3.2.4 Prueba de Independencia a variables ai

Acorde a las frecuencias esperadas alcanzadas, se construye la distribución Chi Cua-

drado, en función de los sesgos individuales de las frecuencias observadas que

permitan constatación del cumplimiento o no de la naturaleza independiente

de las variables enroladas a la investigación implementada.

Los valores registrados en la Tabla 3.20, empleados en el estad́ıstico Chi Cuadrado

(X2), determinan la relación dependiente entre las variables de entrada y su

incidencia en el efecto generado. Tal valoración se alcanza con la aceptación de

la Hipótesis Alternativa Ha, soslayando a H0 por inviable.
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Figura 3.3: Ítems académicos incidentes en la gestión de Creaciones Funcionales

Componente ai Frec relat mdi y dispersión cuadrada,(fi1 − ft)
2

fi1 fi2 fi3 (fi1 −
ft)

2

(fi2 −
ft)

2

(fi3 −
ft)

2

Fomento educativo 20,6 2,4 9 0,36 1,96 4
Protección a patrimonio cultural F 20,6 2,4 9 11,56 0,36 16
Componente histórico de las CF 20,6 2,4 9 40,96 0,36 49
Oferta académica en Economı́a Na-
ranja

20,6 2,4 9 6,76 0,16 9

Injerencia estatal en la inclusión de
CF

20,6 2,4 9 43,56 0,36 36

Tabla 3.20: Cálculo de dispersiones de frecuencia al cuadrado

Se genera valor experimental de la distribución Chi Cuadrado para todo a1 a su nivel

de incidencia correspondiente. Si tal valor iguala o supera el correspondiente

valor tabulado o teórico de la distribución Chi Cuadrado, X2, con Grados de

Libertad (v) y probabilidad de ocurrencia p, se evidencia independencia de las

variables aplicadas en el objeto de estudio desarrollado.

X2
o = Valor Chi Cuadrado calculado, observado o experimental.

X2
(v,p)= Valor Chi Cuadrado teórico o tabulado.

Si

X2
o >=X2

(v,p) Se rechaza la Hipótesis Nula Ho.
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La dispersión cuadrada del número de cualificaciones consignadas referente a la

frecuencia esperada para cada componente aij constituyen los elementos inte-

gradores del estad́ıstico Chi Cuadrado, (X2). Datos consignados en la Tabla

3.21. Registro del valor calculado o experimental Chi Cuadrado, en la Tabla

3.21. La valoración tabulada o teórica de X2 se determina en función de ocho

Grados de Libertad y Nivel de Confianza del 95%.

Valor Tabular de Chi Cuadrado. X2
(v,p) =. X2

(8,0,95) = 15,5

Valor Calculado de Chi Cuadrado X2
o= 19 (ver Tabla 3.21)

X2
o >X2

(v,p). Ho rechazada.

Componente ai (fij − ft)
2/ft

(fi1 − ft)
2/fi1 (fi2 − ft)

2/fi2 (fi3 − ft)
2/fi3 Suma

Chiij
Fomento educativo 0,02 0,81 0,44 1,28
Protección patrimonial cultural a
las CF

0,56 0,15 1,77 2,49

Componente histórico de las CF 1,98 0,15 5,44 7,58
Oferta académica en Economı́a
Naranja

0,32 0,06 1 1,39

Injerencia estatal en la inclusión de
CF

2,11 0,15 4 6,26

Total 19

Tabla 3.21: Cálculo de Chi Cuadrado, (fij − ft)
2/ft

Al constatar la dependencia del comportamiento de la oferta de Creaciones Funcio-

nales con referencia a los componentes ai, se calculan sus pesos ponderados

pi, los cuales competen a la distribución porcentual de la primera cualificación

rotulada ( Incide ), ver Tabla 3.22.

Componente ai Nivel de Apreciación de ai y% relativo
Incide % No in-

cide
% Ambivalt %

Fomento educativo 20 19,4 1 8,3 11 24,4
Protección patrimonial cultural a las CF 24 23,3 3 25 5 11,1
Componente histórico de las CF 27 26,2 3 25 2 4,4
Oferta académica en Economı́a Naranja 18 17,5 2 16,7 12 26,7
Injerencia estatal en la inclusión de CF 14 13,6 3 25 15 33,3

Tabla 3.22: Valor Ponderado de componentes
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Vector de pesos ponderados p⃗i = (⃗p1, p2, p3, p4, p5)

p⃗i = (⃗0, 19; 0, 24; 0, 26; 0, 18; 0, 13)

Valor escalar de factor Academia (A) en la gestión de Creacio-

nes Funcionales. El valor correspondiente al factor Academia, en el caso

que prevalezca el comportamiento demandante de Creaciones Funcionales en

el marco productivo o social analizado, competeŕıa a

A = 0, 19a1 + 0, 24a2 + 0, 26a3 + 0, 18a4 + 0, 13a5

3.3.3 Factor Finanzas (F)

. El apalancamiento o requerimiento de activos corrientes, propios o externos- enfoca-

dos este último a recursos monetarios-, demandado por propuestas económicas,

productivas, culturales, art́ısticas o sociales propenden, en alto porcentaje, por

la bondad económica a los gestores de los mismos. Este acontecer erige al com-

ponente financiero como elemento relevante en el desarrollo pertinente de los

proyectos citados. Su incidencia, favorable, por incremento de disponibilidad

de recursos y adversa, por aumento de nivel de riesgo ante terceros, permite

valoración sensible al desarrollo pertinente de los proyectos encaminados en el

marco de las Creaciones Funcionales,

3.3.3.1 Descripción de aspectos del orden financiero.

Se entablan cinco componentes descriptivos de la incidencia del factor Finanzas en

el transcurrir de proyectos productivos o sociales perfilados. Cada uno de ellos

absorbe cuantificaciones diśımiles en escalas preestablecidas que mensuren la

injerencia del aspecto valorado. El vector global de factor f, f⃗ , expresado como
⃗fini en el análisis factor Finanzas F, configura su arreglo vectorial en función

de sus componentes fini. ⃗fini = ⃗(fin1, fin2, fin3, fin4, fin5)

3.3.3.2 Descripción de los componentes vectoriales fini.

Perfilado del factor Finanzas en sus componentes.
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a) fin1 = Fuentes de financiación aplicadas acorde al perfil de la Creación Fun-

cional abordada. Gama de apalancamientos proclives a su ejecución en

función de la naturaleza de la Creación Funcional referenciada (propie-

dad estatal o privada; inmueble o espacio público abierto; perfil ope-

rativo o social del inmueble; condición locativa del activo; inclusión o

exclusión a listados de protección patrimonial).

b) fin2 = Rasgo operativo de la Creación Funcional . Naturaleza de acciona-

mientos emanados o enmarcados en el escenario señalado, denotando

factibles fuentes financieras concurrentes a la actividad productiva o

social emplazadas.

c) fin3 = Condiciones patrimoniales y de legado histórico de la Creación Funcio-

nal . Perfil patrimonial de la Creación Funcional que le amerite preben-

das o consideraciones especiales por su riqueza arquitectónica y aporte

cultural para la urbe y para contextos circundantes a ella.

d) fin4 = Asentamiento de Creación Funcional en focos de desarrollo del entorno

citadino. Emplazamiento del inmueble o del escenario de usufructo

público proclive a su inserción en planes de crecimiento integral urbano.

e) fin5 = Fomento estatal y empresarial en el entorno urbano. Programas esta-

tales y de núcleos empresariales proponentes de proyectos productivos

o de interés social con notorio impacto comunitario.

3.3.3.3 Valoración cuantitativa de los componentes

vectoriales fini

Se despliegan las cuantificaciones otorgadas a los aspectos valorativos en el factor

Finanzas, incidente en el dinámica de Creaciones Funcionales al seno de los pro-

yectos económicos y sociales planteados. Se vislumbran a la luz de la demanda

y oferta de tales escenarios, perfilándolos y valorándolos de manera separada,

por su fuente estatal o privada.

Valoración financiera a ofertantes de Creaciones Funcionales.

Se entabla el vector fini, como el vector finoi, enfocado a las premisas finan-

cieras en el ámbito de la oferta, tanto estatal como privada.

⃗fini = ⃗finoi
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Ítem(fini) Concepto Naturaleza
fin1. Fuentes Fi-
nancieras

Aunado a recursos económicos propios, Brief
de apalancamiento disponible para proyectos
señalados.

Oferta o demanda;
estatal o privada.

fin2. Naturaleza
operativa

Accionamientos productivos o sociales regentes
en la oferta y demanda de la Creación Funcional,
en función de la adecuación de las operaciones
al escenario descrito.

Oferta o deman-
da;estatal y priva-
da.

fin3. Perfil patri-
monial de la Crea-
ción Funcional

Atractivo intŕınseco y relevante de la Creación
Funcional, incidente en el marco financiero que
lo acompañe.

Oferta y/o deman-
da, estatal o priva-
da.

fin4. Localiza-
ción de Creación
Funcional

Ubicación del inmueble o del escenario de espa-
cio público en áreas de interés urbano, por su
desarrollo económico o cultural.

Oferta y demanda,
estatal o privada.

fin5. Incentivo es-
tatal o empresarial
en la operatividad
de la Creación Fun-
cional

Interés aplicado en la dinámica de la Creación
Funcional direccionado a metas productivas y/o
sociales, focalizando el componente cultural.

Oferta y demanda;
estatal o privada.

Tabla 3.23: Componentes vectoriales fini del factor Finanzas

Ítem Connotaciones del ı́tem finoi, perfil ofertante.
—Valor—
OE OP

fino1

Omisión del componente patrimonial o de atributos históricos de la
Creación Funcional que permita potenciales financiaciones, estata-
les o privadas. 1 1
Nula cobertura de requerimientos demandados para financiación
estatal o privada a Creación Funcional.
Condiciones inoperantes de la Creación Funcional que excluyan su
participación en proyectos económicos o sociales.
Procesos juŕıdicos, legales o de posesión que inhiban pretensiones
productivas o sociales en la Creación Funcional
Atención limitada de requerimientos, públicos o privados, para apa-
lancamientos demandados por la Creación Funcional.

2 2Condiciones incipientes operativas de la Creación Funcional para
proyectos económicos o sociales.
Cubrimiento adecuado de requerimientos inherentes al perfil patri-
monial de la Creación Funcional abordada.

3 3Implementación factible de actividades productivas o sociales
proactivas al entorno.

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem finoi
Valor

OE OP
Generación de proyectos alineados a la recuperación del entorno
ambiental y arquitectónico urbano.
Cumplimiento de requerimientos patrimoniales que exhorten finan-
ciación estatal o privada acorde al impacto y atractivo generado.

4 4Cobertura pertinente de requerimientos demandados por apalanca-
dores financieros, en pro de la operatividad de la Creación Funcional
referenciada.
Potencial implementación de proyectos económicos o sociales facti-
bles, inocuos a la estructura patrimonial de la Creación Funcional
y de alcance operativo generado.
Creación Funcional cobijado por Protección Patrimonial por su ri-
queza histórica y condiciones pertinentes de conservación y factible
operatividad. 5 5
Creación Funcional cobijada por Protección Patrimonial y de atrac-
tivo económico o social, por su riqueza arquitectónica y patrimonial.
Creación Funcional en condiciones óptimas operativas, de atrac-
tivo económico o social por su riqueza arquitectónica y patrimo-
nial.Eximido de procesos diśımiles que enturbien su perfil de riqueza
arquitectónica y de perfil histórico.

fino2

Propuesta productiva, social o cultural de mı́nima compatibilidad
con Creaciones Funcionales o infactibilidad alcanzada.

1 1Naturaleza operativa de proyectos planteados nocivos al componen-
te arquitectónico o patrimonial de la Creación Funcional abordada.
Mı́nima solvencia a requerimientos económicos, productivos o socia-
les acorde a la operatividad de la Creación Funcional bajo análisis.
Alternativa productiva o social de factibilidad limitada, con mı́nima
cobertura a requerimientos pretendidos a solventar, en el marco de
Creaciones Funcionales. 2 2
Dinámica operativa de limitada congruencia con Estaciones de Tra-
bajo tomadas como proscenio, productivo o social, acorde a la fi-
nalidad de las actividades en ella emplazadas.
Atención pertinente de requerimientos, productivos o sociales, acor-
de a las propuestas planteadas en el marco de la Creación Funcional
abordada.
Implementación, en el marco de Creaciones Funcionales, de factibles
propuestas productivas, sociales o de corte cultural o art́ıstico que
satisfagan, a nivel promedio, requerimientos entablados. 3 3
Mediana congruencia de la gestión operativa, con perfil económico,
social o cultural y las connotaciones propias de la Creación Funcio-
nal abordada.

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem finoi
Valor

OE OP
Cubrimiento adecuado de requerimientos productivos o culturales
generados por proyectos asentados en Creaciones Funcionales, ino-
cuos a su estructura locativa
Alternativas económicas, sociales o de perfil cultural, enmarcadas
en Creaciones Funcionales, abiertas o cerradas, estatales o privadas,
generadoras de soluciones sustentables de requerimientos demanda-
dos sin afectación al escenario en que se entablen.

4 4

Propuestas productivas o de carácter social compatibles con la
Creación Funcional, permitiendo alta cobertura de requerimientos
demandados.
Atención satisfactoria de requerimientos pretendidos de atención
por las gestión operativa enmarcada en la Creación Funcional to-
mada como escenario propicio para tal fin.
Implementación, en el marco de Creaciones Funcionales, de pro-
puestas productivas, sociales o de corte cultural de atención integral
a requerimientos demandados por los diversos perfiles señalados. 5 5
Propuestas productivas o sociales integradas y compatibles en su
totalidad con la Creación Funcional asumida como escenario perti-
nente para el proceso productivo por adelantar.
Atención total e integral de los requerimientos emanados de la ges-
tión operativa afincada en la Creación Funcional, con metas cuan-
tificables de producción, cultura o de corte social.

fino3

Creación Funcional carente de todo componente patrimonial que
amerite programas de financiación, estatal o privado.

1 1Creación Funcional en condiciones infactibles de recuperación ope-
rativa o social.
Creación Funcional en procesos dilatatorios o adversos por condi-
ciones legales, económicos, de sucesión (en posesiones privadas) u
otra ı́ndole.
Creación Funcional con rasgos y condiciones arquitectónicas que
ofrezcan vestigios patrimonial o histórico limitados, incipientes.

2 2Creación Funcional de factible recuperación y de ulterior operati-
vidad, en propuestas productivas o sociales.
Creación Funcional inherente a procesos legales o de cariz adversa-
tivo factibles de solventar, en pro de la operatividad pretendida.
Creación Funcional ofertante de condiciones arquitectónicas y patri-
moniales de latente relevancia sujeta a factible financiación, estatal
o privada. 3 3
Creación Funcional, estatal o privada, abierta o cerrada, en condi-
ciones factibles de usufructo productivo, instando tal empleo a la
adaptabilidad pertinente del inmueble o del espacio locativo públi-
co.

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem finoi
Valor

OE OP
Creación Funcional excluido de procesos que amainen la potencial
utilización, productiva, social o cultural, de tal escenario, estatal o
privado.
Creación Funcional patrimonial, con riqueza y legado histórico que
exhorte fuentes de financiación, pública o privada, en pro de la
operatividad eficiente y benéfica insertada en tal escenario. 4 4
Creación Funcional, estatal o privada, denotada por condiciones ar-
quitectónicas y locativas adecuadas para la operatividad productiva
o social planteada.
Creación Funcional en pertinentes condiciones legales, de posesión
y de potencial usufructo, proactivo al entorno urbano y alineados
a los objetivos trazados en las propuestas productivas o sociales a
implementar en la Creación Funcional.
Creación Funcional susceptible de erigirse como Bien patrimonial
protegido, con amplia favorabilidad de ofertar escenario productivo
o social, sujeto a condicionantes del inmueble o espacio abierto de
riqueza arquitectónica y legado histórico.

5 5

Creación Funcional, estatal o privada, perfilada por elementos fa-
vorables y operantes a proyectos productivos, culturales o sociales
inocuos al profile patrimonial del inmueble o espacio locativo abier-
to referenciado.
Creación Funcional en condiciones legales, de posesión y de poten-
cial usufructo proclives al entorno urbano, a la riqueza patrimonial,
al legado cultural y a propuestas productivas o sociales proactivas
al conglomerado urbano .

fino4

Localización de Creación Funcional, pública o privada, cerrada o
abierta, ajena a polos de desarrollo urbano o exenta de atractivo
económico, social o cultural por su asentamiento locativo . 1 1

Área de asentamiento de Creación Funcional excluida de Planes
de Ordenamiento Territorial o de proyectos de desarrollo urbano
alineados a focos de interés económico, social o cultural .
Creación Funcional imbuida en entornos adversos a su perfil ope-
rativo o social iniciales.
Creación Funcional asentada en escenarios de limitado atractivo
económico o social que denote intervención notoria en su dinámica
operativa. 2 2
Creación Funcional ubicada en espacios de remoto puntal de desa-
rrollo urbano o de atracción económica o social.
Creación Funcional situada en áreas de mı́nimo interés para de-
sarrollo urbano o afincamiento de apuestas productivas, sociales o
culturales.

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem finoi
Valor

OE OP
Creación Funcional localizada en áreas de incipiente interés
económico y productivo al contemplarlos escenarios proclives al cre-
cimiento urbano propuesto por instancias gubernamentales. 3 3
Creación Funcional ubicada en potenciales focos de desarrollo y de
crecimiento productivo o social, al tenor del escenario circundante.
Creación Funcional localizada en zonas urbanas de creciente apues-
ta productiva, social o cultural, instando recuperación del acervo
arquitectónico urbano.
Creación Funcional entablada en áreas urbanas de interés económi-
co, productivo, social o cultural, exhortando a la gestión operativa
de estos activos fijos, como también de los escenarios públicos abier-
tos, de carácter estatal.

4 4

Creación Funcional emplazada en focos de desarrollo urbano, de-
mandando gestión operativa de aquellos, en el orden productivo o
social que cubran objetivos trazados en tales perfiles.
Creación Funcional estipulada en puntales de desarrollo urbano ci-
mentados, aupando su favorabilidad con dinámica operativa im-
plantada en la Creación Funcional.
Escenario Funcional situado en áreas relevantes y de connotada
dinámica productiva, social o cultural, instando, fuerzas estatales y
privadas, inserción proactiva del patrimonio cultural y arquitectóni-
co urbano.

5 5

Creación Funcional inherente a Plan de Desarrollo Urbano y de
focalización de actividades productivas, sociales o culturales que
otorgue prioridad a la recuperación y dinamismo de esta activo fijo,
aśı como de escenarios de usufructo público rotulado como elemento
patrimonial
Creación Funcional situado en puntales de desarrollo económico,
cultural o social urbano, instando recuperación patrimonial arqui-
tectónica y generación de nodos o Clusters previamente perfilados.

fino5

Creación Funcional, pública o particular, generadora de nulo atrac-
tivo al Estado o al sector privado como potencial escenario produc-
tivo o de gestor social, en sus diversas facetas . 1 1
Creación Funcional otorgante de mı́nima compatibilidad para la ge-
neración de apuestas productivas, sociales o culturales en el ámbito
urbano .
Creación Funcional, pública o particular, generadora de mı́nimo
atractivo al Estado o al sector privado como potencial escenario
productivo o de gestor social, en sus diversas facetas. 2 2
Creación Funcional otorgante de limitada compatibilidad para la
generación de apuestas productivas, sociales o culturales en el ámbi-
to urbano.

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem finoi
Valor

OE OP
Creación Funcional, pública o particular, generadora de alto atrac-
tivo al Estado o al sector privado como factible escenario productivo
o de gestor social, en sus diversas facetas. 3 3
Creación Funcional otorgante de amplia compatibilidad para la ge-
neración de apuestas productivas, sociales o culturales en el ámbito
urbano.
Creación Funcional, pública o particular, generadora de notorio
atractivo al Estado o al sector privado como factible y favorable
escenario productivo o de gestor social, en sus diversas facetas. 4 4
Creación Funcional otorgante de versátil compatibilidad para la ge-
neración de apuestas productivas, sociales o culturales en el ámbito
urbano.
Creación Funcional, pública o particular, generadora de atractivo
y escenario proactivo al Estado y/o al sector privado como compe-
titivo e innovador escenario productivo, de gestor social o de actor
cultural, en sus diversas facetas.

5 5

Creación Funcional otorgante de compatibilidad y valor diferencia-
do para la generación de apuestas productivas, sociales o culturales
en el ámbito urbano.

Tabla 3.24: Factor Finanzas, incidencia en la oferta.

Valoración financiera a demandantes de Creaciones Funcionales

. Se entabla el vector fini, como el vector findi, enfocado a las premisas

financieras en el ámbito de la demanda, tanto estatal como privada.

⃗fini = ⃗findi

Ítem Connotaciones del ı́tem findi, perfil demandante.
—Valor—
DE DP

find1

Omisión del componente patrimonial o de atributos históricos de
la Creación Funcional que permita mayor atractivo a la gestión
productiva o social a implementar, demandando, a su vez, potencial
financiación, estatal o privada.

1 1

Nula cobertura de requerimientos demandados para financiación
estatal o privada, basado en la gestión operativa, económica o social,
pretendida a implementar en la Creación Funcional.
Condiciones inoperantes de la Creación Funcional que imposibiliten
posibles proyectos económicos o sociales enmarcados en ella.
Procesos juŕıdicos, legales o de posesión que inhiban pretensiones
productivas o sociales en la Creación Funcional

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem findi
Valor

DE DP
Atención limitada de requerimientos, públicos o privados, para apa-
lancamientos direccionados a la demanda de la Creación Funcional.

2 2Condiciones incipientes operativas de la Creación Funcional para
proyectos económicos o sociales pretendidos a entablar en ella.
Atención a requerimientos inherentes al perfil patrimonial de la
Creación Funcional al ser demandada para procesos productivos o
sociales. 3 3
Implementación factible de actividades productivas o sociales
proactivas al entorno.
Generación de proyectos alineados a la recuperación del entorno
ambiental y arquitectónico urbano.
Cumplimiento de requerimientos patrimoniales, al ser solicitada la
Creación Funcional, que exhorten financiación estatal o privada
acorde al impacto económico o social generado. 4 4
Cobertura pertinente de requerimientos demandados por apalanca-
dores financieros, en pro de la operatividad de la Creación Funcional
demandada.
Potencial implementación de proyectos económicos o sociales facti-
bles, inocuos a la estructura patrimonial de la Creación Funcional
y de alcance operativo generado.
Creación Funcional cobijado por Protección Patrimonial por su ri-
queza histórica y condiciones pertinentes de conservación y factible
operatividad. 5 5
Creación Funcional cobijada por Protección Patrimonial y de atrac-
tivo económico o social, por su riqueza arquitectónica y patrimonial.
Creación Funcional en condiciones óptimas operativas, de atracti-
vo económico o social por su riqueza arquitectónica y patrimonial.
Eximido de procesos diśımiles que enturbien su perfil de riqueza
arquitectónica y de perfil histórico.

find2

Propuesta productiva, social o cultural de mı́nima compatibilidad
con Creaciones Funcionales o infactibilidad alcanzada.

1 1Naturaleza operativa de proyectos planteados nocivos al componen-
te arquitectónico o patrimonial de la Creación Funcional abordada.
Mı́nima solvencia a requerimientos económicos, productivos o socia-
les acorde a la operatividad de la Creación Funcional bajo análisis.
Alternativa productiva o social de factibilidad limitada, con mı́nima
cobertura a requerimientos pretendidos a solventar, en el marco de
la operatividad de Creaciones Funcionales. 2 2
Dinámica operativa de limitada congruencia con Estaciones de Tra-
bajo tomadas como proscenio, productivo o social, acorde a la fi-
nalidad de las actividades en ella emplazadas.

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem findi
Valor

DE DP
Atención pertinente de requerimientos, productivos o sociales, acor-
de a las propuestas planteadas en el marco de la Creación Funcional
abordada.
Implementación, en el marco de Creaciones Funcionales, de factibles
propuestas productivas, sociales o de corte cultural o art́ıstico que
satisfagan, a nivel promedio, requerimientos entablados. 3 3
Mediana congruencia del profile de la demanda, en su gestión ope-
rativa, con perfil económico, social o cultural y las connotaciones
propias de la Creación Funcional abordada.
Cubrimiento adecuado de requerimientos productivos o culturales
generados por proyectos asentados en Creaciones Funcionales, ino-
cuos a su estructura locativa
Alternativas económicas, sociales o de perfil cultural, enmarcadas
en Creaciones Funcionales, abiertas o cerradas, estatales o privadas,
generadoras de soluciones sustentables de requerimientos demanda-
dos sin afectación al escenario en que se entablen.

4 4

Propuestas productivas o de carácter social compatibles con la
Creación Funcional, permitiendo alta cobertura por parte del de-
mandante del inmueble o del espacio de usufructo público solicitado.
Atención satisfactoria de requerimientos pretendidos de atención
por la gestión operativa del demandante de la Creación Funcional
tomada como escenario propicio para tal fin.
Implementación, en el marco de Creaciones Funcionales, de pro-
puestas productivas, sociales o de corte cultural de atención integral
a requerimientos demandados por los diversos perfiles señalados. 5 5
Propuestas productivas o sociales integradas y compatibles en su
totalidad con la Creación Funcional asumida como escenario perti-
nente para el proceso productivo por adelantar.
Atención total e integral de los requerimientos emanados de la ges-
tión operativa del demandante de la Creación Funcional, con metas
cuantificables de su proceso entablado.

find3

Demanda de Creación Funcional carente de todo componente pa-
trimonial que amerite programas de financiación, estatal o privado.

1 1Demanda de Creación Funcional en condiciones infactibles de recu-
peración operativa o social.
Creación Funcional demandada imbuida en procesos dilatorios o
adversos por condiciones legales, económicos, de sucesión (en pose-
siones privadas) u otra ı́ndole.
Creación Funcional requerida con rasgos y condiciones arquitectóni-
cas que ofrezcan vestigios patrimonial o histórico limitados, de
atractivo incipiente a la gestión operativa emplazad por el deman-
dante del inmueble o del espacio abierto de usufructo público.

2 2

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem findi
Valor

DE DP
Creación Funcional de factible recuperación y de ulterior operati-
vidad, en propuestas productivas o sociales.
Creación Funcional demandada, imbuida en procesos legales o de
cariz adversativo factibles de solventar, en pro de la operatividad
pretendida.
Demanda de Creación Funcional de condiciones arquitectónicas y
patrimoniales de latente relevancia, perfilando factible financiación,
estatal o privada, en el proceso de requerimiento de la Creación
Funcional.

3 3

Creación Funcional, estatal o privada, abierta o cerrada, en condi-
ciones factibles de usufructo productivo, instando tal empleo a la
adaptabilidad pertinente del inmueble o del espacio locativo públi-
co.
Creación Funcional demandada, excluida de procesos que amainen
la potencial utilización, productiva, social o cultural, de tal escena-
rio, estatal o privado.
Creación Funcional demandada de riqueza patrimonial y legado
histórico que exhorte fuentes de financiación, pública o privada, en
pro de la operatividad eficiente y benéfica insertada en tal escenario
por parte del demandante del escenario citado.

4 4

Creación Funcional demandada, estatal o privada, denotada por
condiciones arquitectónicas y locativas adecuadas para la operati-
vidad productiva o social planteada.
Creación Funcional demandada en pertinentes condiciones legales,
de posesión y de potencial usufructo, proactivo al entorno urbano
y alineados a los objetivos trazados en las propuestas productivas
o sociales a implementar en la Creación Funcional.
Creación Funcional demandada, susceptible de erigirse como Bien
patrimonial protegido, con amplia favorabilidad de ofertar escenario
productivo o social, sujeto a condicionantes del inmueble o espacio
abierto de riqueza arquitectónica y legado histórico.

5 5

Creación Funcional demandada, estatal o privada, perfilada por ele-
mentos favorables y operantes a proyectos productivos, culturales
o sociales inocuos al profile patrimonial del inmueble o espacio lo-
cativo abierto referenciado.
Creación Funcional demandada en condiciones legales, de posesión
y de potencial usufructo proclives al entorno urbano, a la riqueza
patrimonial, al legado cultural y a propuestas productivas o sociales
proactivas al conglomerado urbano .

find4

Localización de Creación Funcional, pública o privada, cerrada o
abierta, ajena a polos de desarrollo urbano o exenta de atractivo
económico, social o cultural por su asentamiento locativo . 1 1

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem findi
Valor

DE DP

Área de asentamiento de Creación Funcional excluida de Planes
de Ordenamiento Territorial o de proyectos de desarrollo urbano
alineados a focos de interés económico, social o cultural .
Creación Funcional imbuida en entornos adversos al perfil operativo
o social del demandante del inmueble o del espacio locativo abierto
de usufructo público.
Creación Funcional asentada en escenarios de limitado atractivo
económico o social que denote intervención notoria en su dinámica
operativa. 2 2
Creación Funcional ubicada en espacios de remoto puntal de desa-
rrollo urbano o de atracción económica o social.
Creación Funcional situada en áreas de mı́nimo interés para de-
sarrollo urbano o afincamiento de apuestas productivas, sociales o
culturales.
Creación Funcional localizada en áreas de incipiente interés
económico y productivo al contemplarlos escenarios proclives al cre-
cimiento urbano propuesto por instancias gubernamentales. 3 3
Creación Funcional ubicada en potenciales focos de desarrollo y de
crecimiento productivo o social, al tenor del escenario circundante.
Creación Funcional localizada en zonas urbanas de creciente apues-
ta productiva, social o cultural, instando recuperación del acervo
arquitectónico urbano.
Creación Funcional entablada en áreas urbanas de interés económi-
co, productivo, social o cultural, exhortando a la gestión operativa
de estos activos fijos, como también de los escenarios públicos abier-
tos, de carácter estatal.

4 4

Creación Funcional emplazada en focos de desarrollo urbano, de-
mandando gestión operativa de aquellos, en el orden productivo o
social que cubran objetivos trazados en tales perfiles.
Creación Funcional estipulada en puntales de desarrollo urbano ci-
mentados, aupando su favorabilidad con dinámica operativa im-
plantada en la Creación Funcional.
Escenario Funcional situado en áreas relevantes y de connotada
dinámica productiva, social o cultural, instando, fuerzas estatales y
privadas, inserción proactiva del patrimonio cultural y arquitectóni-
co urbano.

5 5

Creación Funcional inherente a Plan de Desarrollo Urbano y de
focalización de actividades productivas, sociales o culturales que
otorgue prioridad a la recuperación y dinamismo de esta activo fijo,
aśı como de escenarios de usufructo público rotulado como elemento
patrimonial

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem findi
Valor

DE DP
Creación Funcional situado en puntales de desarrollo económico,
cultural o social urbano, instando recuperación patrimonial arqui-
tectónica y generación de nodos o Clusters previamente perfilados.

find5

Creación Funcional, pública o particular, generadora de nulo atrac-
tivo al Estado o al sector privado como potencial escenario produc-
tivo o de gestor social, en sus diversas facetas . 1 1
Creación Funcional otorgante de mı́nima compatibilidad para la ge-
neración de apuestas productivas, sociales o culturales en el ámbito
urbano .
Creación Funcional, pública o particular, generadora de mı́nimo
atractivo al Estado o al sector privado como potencial escenario
productivo o de gestor social, en sus diversas facetas. 2 2
Creación Funcional otorgante de limitada compatibilidad para la
generación de apuestas productivas, sociales o culturales en el ámbi-
to urbano.
Creación Funcional, pública o particular, generadora de alto atrac-
tivo al Estado o al sector privado como factible escenario productivo
o de gestor social, en sus diversas facetas. 3 3
Creación Funcional otorgante de amplia compatibilidad para la ge-
neración de apuestas productivas, sociales o culturales en el ámbito
urbano.
Creación Funcional, pública o particular, generadora de notorio
atractivo al Estado o al sector privado como factible y favorable
escenario productivo o de gestor social, en sus diversas facetas. 4 4
Creación Funcional otorgante de versátil compatibilidad para la ge-
neración de apuestas productivas, sociales o culturales en el ámbito
urbano.
Creación Funcional, pública o particular, generadora de atractivo
y escenario proactivo al Estado y/o al sector privado como compe-
titivo e innovador escenario productivo, de gestor social o de actor
cultural, en sus diversas facetas.

5 5

Creación Funcional otorgante de compatibilidad y valor diferencia-
do para la generación de apuestas productivas, sociales o culturales
en el ámbito urbano.

Tabla 3.25: Factor Finanzas, incidencia en la demanda.
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3.3.3.4 Valor cuantitativo del factor Finanzas (F).

En función de la valoración otorgada a las diferentes connotaciones del componente

financiero presente en los ofertantes o demandantes de Creaciones Funcionales

participantes en procesos con fines económicos o sociales concebidos, se de-

termina el producto escalar F, correspondiente a la valoración ponderada de

las caracteŕısticas financieras señaladas, primando el perfil del ofertante o del

demandante de la Creación Funcional, en cada caso particular que se aborde.

F = p⃗i· ⃗finoi , para el perfil del ofertante.

F = p⃗i· ⃗findi , para el perfil del demandante.

Cálculo del valor escalar de factor Finanzas (F) para Ofertan-

tes de Creaciones Funcionales. Se determina la importancia relativa

de los diversos componentes otorgado a los componentes del vector fino ( ⃗fino),

acorde a las valoraciones obtenidas en el abordaje a participantes activos en

esta área que afecten, favorable o adversamente y con diferentes grados de in-

cidencia, la disponibilidad de Creaciones Funcionales para proyectos de perfil

económico o social en marcos urbanos. Tal incidencia ha de contemplar rela-

ción independiente o articulada de las variables inmersas y el señalado resultado

pretendido. Para tal fin, se ilustra el comportamiento de las variables en la dis-

tribución estad́ıstica Chi Cuadrado, aplicable para determinar la independencia

o dependencia de las variables aplicadas a un modelo matemático.

3.3.3.5 Valoración de componentes de finanzas en la oferta de

Creaciones Funcionales.

Cinco componentes,finoi con triada de niveles cualitativos valorados en escala numéri-

ca, otorga la medición cuantitativa requerida para determinar la injerencia,

articulada o no, de los componentes financieros registrados y analizados de

manera conjunta, ver Tabla 3.26.

La Figura 3.4. contempla, de manera diciente, la incidencia de los componentes fi-

nancieros valorados en la gestión integral de la oferta de Creaciones Funcionales

empleadas en proyectos productivos o sociales. El valor ambivalente contem-

pla las apreciaciones sujetas al rango que se permite el observador en asumir

intervención clara u omisión evidente de los componentes financieros finoi en

el resultado esperado.
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Componente finoi Nivel de Apreciación de finoi
Incide No Incide Ambivalente Total

Fuentes financieras aplicadas 19 4 17 40
rasgo operativo de la CF 34 2 4 40
Patrimonio histórico de la CF 29 5 6 40
Asentamiento de la CF 24 6 10 40
Fomento estatal y empresarial 25 4 11 40
Total 131 21 48 200

Tabla 3.26: Apreciaciones del factor Finanzas, óptica de oferta

 

Fuentes
Financieras
aplicadas

Rasgo
operativo de la

CF

Patrimonio
histórico de CF

Asentamiento
de CF

Fomento
estatal y

empresarial

19

34
29

24 25

4 2
5 6 4

17

4 6
10 11

Incide (azul) No incide(rojo) Ambivalente(verde)

Figura 3.4: Elementos financieros incidentes en la oferta de Creaciones Funcionales

Prueba de Independencia a los componentes finoi. Aplicación per-

tinente de la distribución Chi Cuadrado a las valoraciones emitidas por actores

del proceso referentes a la injerencia de los componentes finoi potencialmente

inherentes a la oferta de las Creaciones Funcionales enmarcadas en proyectos

económicos y sociales objeto de estudio.

Ho = Hipótesis Nula. Indica independencia entre los componentes finoi y el

efecto bajo análisis.

Ha = Hipótesis Alternativa. Señala dependencia entre los componentes finoi
y la variable respuesta bajo estudio.

Aplicando distribución Chi Cuadrado para determinar independencia entre variables

entrantes y efecto alcanzado,

X2
o = Valor Chi Cuadrado calculado, observado o experimental.

X2
(v,p)= Valor Chi Cuadrado teórico o tabulado.

Si
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Componente finoi Frec relat mi y dispersión cuadrada,(fi1 − ft)
2

fi1 fi2 fi3 (fi1 −
ft)

2

(fi2 −
ft)

2

(fi3 −
ft)

2

Fuentes financieras aplicadas 26,2 4,2 9,6 51,84 0,04 54,76
Rasgo operativo de la CF 26,2 4,2 9,6 60,84 4,84 31,36
Patrimonio histórico de CF 26,2 4,2 9,6 7,84 0,64 12,96
Asentamiento de Creación Funcional 26,2 4,2 9,6 4,84 3,24 0,16
Fomento estatal y empresarial 26,2 4,2 9,6 1,44 0,04 1,96

Tabla 3.27: Cálculo de dispersiones de frecuencia al cuadrado

X2
o >=X2

(v,p) Se rechaza la Hipótesis Nula Ho.

El rechazo de la Hipótesis Nula, indica que los componentes finoi no presentan in-

dependencia con el resultado obtenido, generando respuesta convergente con-

dicionada a ellos.

La Tabla 3.27 consigna las frecuencias esperadas para cada fino : i y las dispersiones

cuadradas de las apreciaciones valoradas con referencia a tales frecuencias,

La valoración tabulada o teórica de X2 se determina en función de ocho Grados de

Libertad, obtenidos de la multiplicación de los cinco componentes valorados

y los tres niveles de cualificación para tales elementos. Cada uno de los dos

factores disminuye en una unidad su cuantificación. Se emplea, de manera

habitual a Nivel de Confianza del 95%.

Al constatar la dependencia del comportamiento de la oferta de Creaciones Funcio-

nales con referencia a los componentes finoi, se calculan sus pesos ponderados

pi, los cuales competen a la distribución porcentual de la primera cualificación

rotulada ( Incide ), ver Tabla 3.26.

Valor escalar de factor Finanzas (F) para Ofertantes de Creaciones

Funcionales. El valor correspondiente al factor Finanzas, en el caso que

prevalezca el comportamiento ofertante de Creaciones Funcionales en el marco

productivo o social analizado, competeŕıa a

Valor Tabular de Chi Cuadrado. X2
(v,p) =. X2

(8,0,95) = 15,5

Valor Calculado de Chi Cuadrado X2
o= 17,47 (ver Tabla 3.29)

X2
o >X2

(v,p). Ho rechazada.
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Componente finoi Nivel de Apreciación de finoi y% relativo
Incide % No in-

cide
% Ambivalt %

Fuentes financieras aplicadas 19 15 4 19 17 35
Rasgo operativo de la CF 34 26 2 9 4 8
Patrimonio histórico de la CF 29 22 5 24 6 13
Asentamiento de Creación Funcio-
nal

24 18 6 29 10 21

Fomento estatal y empresarial 25 19 4 19 11 23

Tabla 3.28: Valor Ponderado de componentes

Componente finoi (fij − ft)
2/ft

(fi1 − ft)
2/fi1 (fi2 − ft)

2/fi2 (fi3 − ft)
2/fi3 Suma

Chiij
Fuentes financieras aplicadas 1,97 0,009 5,7 7,69
Rasgo operativo de la CF 2,32 1,15 3,27 6,74
Patrimonio histórico de CF 0,3 0,15 1,35 1,8
Asentamiento de Creación Funcio-
nal

0,18 0,77 0,016 0,97

Fomento estatal y empresarial 0,05 0,009 0,204 0,27
Total 17,47

Tabla 3.29: Cálculo de Chi Cuadrado, (fij − ft)
2/ft

Vector de pesos ponderados p⃗i = (⃗p1, p2, p3, p4, p5)

p⃗i = (⃗0, 15; 0, 26; 0, 22; 0, 18; 0, 19)
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F = 0, 15fino1 + 0, 26fino2 + 0, 22fino3 + 0, 18fino4 + 0, 19fino5

Acorde a los valores tomados de finoi - en rango de 1 a 5- según las connotaciones

denotadas en el proceso analizado. De manera análoga al cálculo del vector

p, (p⃗) y a la elección pertinente del vector F (F⃗ ) realizados, se procede a

determinar el valor ponderado del factor correspondiente.

Valor escalar de factor Finanzas (F) para Demandantes de Crea-

ciones Funcionales. Se entabla el peso relativo pi otorgado a cada com-

ponente del vector find, ( ⃗find), referente a las observaciones obtenidas durante

el trabajo de campo realizado, enfatizando el perfil demandante de Creaciones

Funcionales hallado en el trabajo investigativo adelantado. La independencia

de los datos primarios recolectados que permita determinar grado de correla-

ción con la variable resultante, comportamiento pertinente de la demanda de

Creaciones Funcionales, se erige como elemento relevante sujeto a cobertura.

Análisis de datos primarios recolectados, (variables find). Se valoran

los datos a la luz de cinco componentes, coincidentes a los empleados en el perfil

ofertante. Se mantienen los tres niveles cualitativos de apreciación, articulados

a escala numérica, ver Tabla 3.30.

La notoria tendencia en la incidencia de los componentes findi, infieren su relevancia

en el despliegue de la demanda de Creaciones Funcionales inmersas en el estudio

adelantado, ver Figura 3.5.

Componente findi Nivel de Apreciación de findi
Incide No Incide Ambivalente Total

Fuentes financieras aplicadas 12 7 21 40
Rasgo operativo de la CF 30 4 6 40
Patrimonio histórico de CF 20 7 13 40
Asentamiento de CF 28 4 8 40
Fomento estatal y empresarial 16 12 12 40
Total 106 34 60 200

Tabla 3.30: Apreciaciones del factor Finanzas, perfil demandante

Prueba de Independencia a variables findi. Las valoraciones registra-

das en el trabajo y la frecuencia esperada de éstas, otorgan base cuantitativa

para el abordaje de la cuantificación distributiva Chi Cuadrado, requerida pa-

ra la constatación o para el rechazo de la independencia de las variables de

entrada findi, ver Tabla 3.31.
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Fuentes
Financieras
aplicadas

Rasgo
operativo de

la CF

Patrimonio
histórico de CF

Asentamiento
de CF

Fomento
estatal y

empresarial

12

30

20

28

16

7
4

7
4

12

21

6

13
8

12

Incide (verde) No incide(morado) Ambivalente(amarillo)

Figura 3.5: Elementos incidentes en la demanda de Creaciones Funcionales

Componente findi Frec relat findi y dispersión cuadrada,(fi1 − ft)
2

fi1 fi2 fi3 (fi1 −
ft)

2

(fi2 −
ft)

2

(fi3 −
ft)

2

Fuentes financieras aplicadas 21,2 6,8 12 84,64 0,04 81
Rasgo operativo de la CF 21,2 6,8 12 77,44 7,84 36
Patrimonio histórico de CF 21,2 6,8 12 1,44 0,04 1
Asentamiento de CF 21,2 6,8 12 46,24 7,84 16
Fomento estatal y empresarial 21,2 6,8 12 27,04 27,04 0

Tabla 3.31: Cálculo de dispersiones de frecuencia al cuadrado

Los valores registrados en la Tabla 3.31 permiten la aplicación de la distribućıón

estad́ıstica Chi Cuadrado (X2) y el emplazamiento de la Hipótesis Nula H0 y

de la Hipótesis Alternativa Ha.

Al aplicar la distribución Chi Cuadrado para los datos registrados find1 a su nivel

de incidencia correspondiente, y al compararlos con el valor tabulado X2, con

Grados de Libertad (v) y probabilidad de ocurrencia p, se corrobora si los da-

tos empleados presentan independencia estad́ıstica con referencia al resultado

obtenido, denotando posible injerencia en el efecto alcanzado. La valoración

tabulada o teórica de X2 se determina en función de ocho Grados de Libertad

y Nivel de Confianza del 95%.
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Valor Tabular de Chi Cuadrado. X2
(v,p) =. X2

(8,0,95) = 15,5

Valor Calculado de Chi Cuadrado X2
o= 28,63 (ver Tabla 3.32)

X2
o >X2

(v,p). Ho rechazada.

Componente findi (fij − ft)
2/ft

(fi1 − ft)
2/fi1 (fi2 − ft)

2/fi2 (fi3 − ft)
2/fi3 Suma

Chiij
Fuentes financieras aplicadas 4 0 6,75 107,5
Rasgo operativo de la CF 3,65 1,15 3 7,8
Patrimonio histórico de CF 0,06 0 0,08 0,15
Asentamiento de CF 2,18 1,15 1,33 4,67
Fomento estatal y empresarial 1,27 3,97 0 5,25
Total 28,63

Tabla 3.32: Cálculo de Chi Cuadrado, (fij − ft)
2/ft

X2
o = Valor Chi Cuadrado calculado, observado o experimental.

X2
(v,p)= Valor Chi Cuadrado teórico o tabulado.

Si

X2
o >=X2

(v,p) Se rechaza la Hipótesis Nula Ho.

Al constatar la dependencia del comportamiento de la demanda de Creaciones Fun-

cionales con referencia a los componentes findi, se calculan sus pesos pon-

derados pi, los cuales competen a la distribución porcentual de la primera

cualificación rotulada ( Incide ), ver Tabla 3.33.

Valor escalar de factor Finanzas (F) para Demandantes de

Creaciones Funcionales. El valor correspondiente al factor Finanzas, en

el caso que prevalezca el comportamiento demandante de Creaciones Funcio-

nales en el marco productivo o social analizado, competeŕıa a

Componente findi Nivel de Apreciación de findi y% relativo
Incide % No in-

cide
% Ambivalt %

Fuentes financieras aplicadas 12 11 7 20,6 21 35
Rasgo operativo de la CF 30 29 4 11,8 6 10
Patrimonio histórico de CF 20 19 7 20,6 13 21,7
Asentamiento de CF 28 26 4 11,8 8 13,3
Fomento estatal y empresarial 16 15 12 15,3 12 20

Tabla 3.33: Valor Ponderado de componentes
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Vector de pesos ponderados p⃗i = (⃗p1, p2, p3, p4, p5)

p⃗i = (⃗0, 11; 0, 29; 0, 19; 0, 26; 0, 15)

F = 0, 11find1 + 0, 29find2 + 0, 19find3 + 0, 26find4 + 0, 15find5

3.3.4 Factor Técnico (T)

. 3.3.4.1 Descripción de aspectos del orden técnico

Se adoptan, de manera transversal, cinco aspectos de perfil técnico referentes a la

operatividad pertinente y eficiente de procesos productivos, sociales o de cariz

cultural desarrollados en el marco de Creaciones Funcionales. Estos elementos

se valoran a la luz de su interdependencia en el transcurrir operacional de los

proyectos entablados. Los diversos aspectos analizados se esbozan en el arreglo

vectorial generalizado de factores f⃗ , expresado como t⃗i en el análisis del factor

técnico T, en cada uno de sus componentes ti.
t⃗i = ⃗(t1, t2, t3, t4, t5)

Descripción de los componentes vectoriales ti

a) t1= Humanware demandado por la operatividad de la Creación Funcio-

nal. Talento humano competente en la consolidación de la Creación Funcional

como oferta pertinente de espacio productivo y creativo; talento humano inci-

dente en la demanda de Creación Funcional, al denotar las bondades otorgadas

por el escenario para la operatividad planteada, lucrativa y/o social; productiva

y/o cultural.

b) t2= Hardware requerido por la gestión dinámica de la Creación Funcio-

nal. Equipamiento integral y disponibilidad de recursos f́ısicos requeridos para

la oferta y para la demanda de Creaciones Funcionales, enfatizando la primera.

c) t3= Gestión integral de proceso para el despliegue operativo de la Crea-

ción Funcional . Gestión eficiente en la información aplicativa en torno a la

oferta y a la demanda de Creaciones Funcionales, con entidades regulatorias

de tales accionamientos.

d) t4= Mapeo estatal de Creaciones Funcionales. Valoración continua a

estado operativo de Creaciones Funcionales en el entorno urbano bajo estudio.

e) t5=Normativas estatales regentes en Creaciones Funcionales . Atención

a requerimientos entablados por instancias gubernamentales en el pertinen-
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te tránsito operativo de las Creaciones Funcionales, en su oferta y demanda,

conducentes a procesos productivos, sociales o de corte cultural.

Ítem(ti) Concepto Naturaleza
t1. Humanware re-
querido

Talento humano inherente a la pertinente ges-
tión integral de oferta o demanda de la Creación
Funcional bajo estudio.

Oferta o demanda;
estatal o privada.

t2.Hardware reque-
rido

Equipamientos y recursos f́ısicos demandados
en la gestión integral circunscrita a la Creación
Funcional, como escenario operativo.

Oferta o deman-
da;estatal o priva-
da.

t3. Gestión integral
de procesos

Información aplicada en torno a condicionantes,
estatales y de mercados, para la dinámica ope-
rativa de la Creación Funcional.

Oferta y/o deman-
da, estatal o priva-
da.

t4. Mapeo estatal de
Creaciones Funcio-
nales

Seguimiento a registro de Creaciones Funciona-
les valoradas como entes patrimoniales, acorde a
su estado vigente .

Oferta estatal o pri-
vada.

t5. Regulaciones es-
tatales para Crea-
ciones Funcionales

Soporte estatal en la estructura regulatoria de
la operatividad de las Creaciones Funcionales en
procesos productivos o sociales.

Oferta y demanda;
estatal o privada.

Tabla 3.34: Componentes vectoriales ti del factor Técnico

3.3.4.2 Valoración cuantitativa de los componentes

vectoriales ti

Se despliegan las cuantificaciones otorgadas a los aspectos valorativos en el factor

Técnico, incidente en el dinámica de Creaciones Funcionales al seno de los pro-

yectos económicos y sociales planteados. Se vislumbran a la luz de la demanda

y oferta de tales escenarios, perfilándolos por su fuente estatal o privada.

Se establece la tabla de mensuración a los aspectos del ámbito académico abordados

Ítem Connotaciones del ı́tem ti
—Valor—

OE OP DE DP

t1

Talento humano cuya gestión omite elementos favorables

de la Creación Funcional abordada.

1 1 1 1

Talento humano cuya gestión percibe, de manera limita-

da, omite elementos favorables de la Creación Funcional

abordada

2 2 2 2

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem ti
Valor

OE OP DE DP

Talento humano cuya gestión incluye, de manera acepta-

ble,elementos favorables de la Creación Funcional aborda-

da

3 3 3 3

Talento humano cuya gestión percibe, de manera amplia y

adecuada, elementos favorables de la Creación Funcional

abordada

4 4 4 4

Talento humano cuya gestión admite y aplica, de manera

proactiva, elementos favorables de la Creación Funcional

abordada

5 5 5 5

t2

Cobertura ineficiente de recursos entablados por la oferta

o demanda pertinente de Creaciones Funcionales, estatales

o privadas.

1 1 1,5 1,5

Cobertura limitada de recursos entablados por la oferta o

demanda pertinente de Creaciones Funcionales, estatales

o privadas.

2 2 2,5 2,5

Cobertura aceptable de recursos entablados por la oferta o

demanda pertinente de Creaciones Funcionales, estatales

o privadas.

3 3 3 3

Cobertura satisfactoria de recursos entablados por la ofer-

ta o demanda pertinente de Creaciones Funcionales, esta-

tales o privadas.

4 4 4 4

Cobertura satisfactoria y competitiva de recursos entabla-

dos por la oferta o demanda pertinente de Creaciones Fun-

cionales, estatales o privadas.

5 5 5 5

t3

Omisión notable de información, estatal o de mercados,

aplicada en el devenir pertinente de la oferta o deman-

da de Creación Funcional con metas operativas, de corte

productivo o social.

1 1 1 1

Manejo limitado de información, estatal o de mercados,

aplicada en la dinámica pertinente de la oferta o deman-

da de Creación Funcional con metas operativas, de corte

productivo o social.

1 1 1 1

Manejo pertinente de información, estatal o de mercados,

aplicada en el devenir pertinente de la oferta o deman-

da de Creación Funcional con metas operativas, de corte

productivo o social.

3 3 3 3

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem ti
Valor

OE OP DE DP

Manejo adecuado y eficiente de información, estatal o de

mercados, aplicada en la gestión pertinente referente a la

oferta o a la demanda de Creación Funcional con metas

operativas, de corte productivo o social.

4 4 4 4

Disposición actualizada de información, estatal o de mer-

cados, aplicada de manera proactiva, diferenciada, en la

gestión integral referente a la oferta o a la demanda de

Creación Funcional con metas operativas, de corte pro-

ductivo o social.

5 5 5 5

t4

Nula observación a la categorización de Creaciones Funcio-

nales, públicas o privadas, abiertas o cerradas en el entorno

urbano. .

1 1 1 1

Mı́nimo seguimiento a categorización de Creaciones Fun-

cionales, públicas o privadas, abiertas o cerradas en el en-

torno urbano. .

2 2 2 2

Seguimiento continuo a la categorización de Creaciones

Funcionales, públicas o privadas, abiertas o cerradas en

el entorno urbano.

3 3 3 3

Continuo y pertinente seguimiento a la categorización de

Creaciones Funcionales, públicas o privadas, abiertas o ce-

rradas en el entorno urbano.

4 4 4 4

Eficiente, oportuna y aplicativa trazabilidad a la catego-

rización de Creaciones Funcionales, públicas o privadas,

abiertas o cerradas en el entorno urbano que propugne

por el asentamiento de proyectos productivos o sociales en

ellas.

5 5 5 5

t5

Laxitud total en el cumplimiento de requerimientos esta-

tales para la potencial oferta o susceptible demanda de

Creaciones Funcionales articuladas a proyectos producti-

vos o sociales.

1 1 1,5 1,5

Limitada observación a requerimientos estatales para po-

tenciales ofertas y demandas de Creaciones Funcionales

hilvanadas a proyectos productivos o sociales.

2 2 2 2

Cumplimiento pertinente a requerimientos estatales para

dinámica productiva o social de Creaciones Funcionales .

3 3 3 3

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem ti
Valor

OE OP DE DP

Cumplimiento pertinente de requerimientos estatales en la

implementación de apuestas productivas o sociales, desde

la óptica de la oferta o de la demanda de las Creaciones

Funcionales.

4 4 4 4

Cumplimiento eficiente, pertinente y proactivo a requeri-

mientos estatales demandados en la gestión operativa y

diferenciada de Creaciones Funcionales, como escenarios

propicios para proyectos productivos o sociales.

5 5 5 5

Tabla 3.35: Connotaciones del factor Técnico

3.3.4.3 Valor cuantitativo del factor Técnico (T).

En función de la valoración otorgada a las diferentes connotaciones del componente

técnico presentes en los ofertantes o demandantes de Creaciones Funcionales

participantes en procesos con fines económicos o sociales concebidos, se deter-

mina el producto escalar T, correspondiente a la valoración ponderada de las

caracteŕısticas técnicas señaladas. T = p⃗i·t⃗i

Se entabla el peso relativo pi otorgado a cada componente del vector t, (⃗t), acorde al

impacto generado en la variable resultante, gestión integral de las Creaciones

Funcionales en marcos productivos o sociales.

3.3.4.4 Análisis de datos primarios recolectados, (variables ti).

El análisis contempla la valoración de cinco elementos de corte operativo orientado a

la generación pertinente y proactiva de la inclusión de Creaciones Funcionales

en accionamientos sociales o en proyectos perfilados como productivos, emana-

dos o no de actividades provenientes de la Economı́a Naranja. Esta articulación

a los componentes ti a valorar, demanda el análisis del efecto concurrente de

tales elementos en la variable de salida esperada y su grado de potencial inci-

dencia. La Tabla 3.36 consigna las valoraciones emitidas por actores del proceso

bajo estudio, denotando prevalencias entre los componentes ti abordados.

El marcado grado de incidencia de los componentes de perfil técnico ti denota factible

articulación con las demandas de operación eficiente entabladas en el mercado

por las Creaciones Funcionales, ver Figura 3.6.
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Componente ti Nivel de Apreciación de ti
Incide No Incide Ambivalente Total

Humanware requerido 25 1 6 32
Hardware requerido 20 3 9 32
Gestión integral de procesos 28 2 2 32
Mapeo de Creaciones Funcionales 16 6 10 32
Regulación estatal para Creaciones Fun-
cionales

24 1 7 32

Total 113 13 34 160

Tabla 3.36: Valoraciones al factor Técnico en admisión de Creaciones Funcionales
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Figura 3.6: Ítems técnicos incidentes en la gestión de Creaciones Funcionales
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3.3.4.5 Prueba de Independencia a variables ti

Acorde a las frecuencias esperadas alcanzadas, se construye la distribución Chi Cua-

drado, en función de los sesgos individuales de las frecuencias observadas que

permitan constatación del cumplimiento o no de la naturaleza independiente

de las variables enroladas a la investigación implementada.

Componente ti Frec relat ti y dispersión cuadrada,(fi1 − ft)
2

fi1 fi2 fi3 (fi1 −
ft)

2

(fi2 −
ft)

2

(fi3 −
ft)

2

Humanware requerido 22,6 2,6 6,8 5,76 2,56 0,64
Hardware requerido 22,6 2,6 6,8 6,76 0,16 4,84
Gestión integral de procesos 22,6 2,6 6,8 29,16 0,36 23,04
Mapeo de Creaciones Funcionales 22,6 2,6 6,8 43,56 11,56 10,24
Regulaciones estatales para CF 22,6 2,6 6,8 1,96 2,56 0,04

Tabla 3.37: Cálculo de dispersiones de frecuencia al cuadrado

Los valores registrados en la Tabla 3.37, empleados en el estad́ıstico Chi Cuadrado

(X2), determinan la relación dependiente entre las variables de entrada y su

incidencia en el efecto generado. Tal valoración se alcanza con la aceptación de

la Hipótesis Alternativa Ha, omitiendo a H0 por infactible.

X2
o = Valor Chi Cuadrado calculado, observado o experimental.

X2
(v,p)= Valor Chi Cuadrado teórico o tabulado.

Si

X2
o >=X2

(v,p) Se rechaza la Hipótesis Nula Ho.

La dispersión cuadrada del número de La valoración tabulada o teórica de X2 se

determina en función de ocho Grados de Libertad y Nivel de Confianza del

95%.

Valor Tabular de Chi Cuadrado. X2
(v,p) =. X2

(8,0,95) = 15,5

Valor Calculado de Chi Cuadrado X2
o= 16,17 (ver Tabla 3.38)

X2
o >X2

(v,p). Ho rechazada.

Al constatar la dependencia del comportamiento de la oferta de Creaciones Fun-

cionales con referencia a los componentes ti, se calculan sus pesos ponderados

pi, los cuales competen a la distribución porcentual de la primera cualificación

rotulada ( Incide ), ver Tabla 3.39.

Valor escalar de factor Técnico (T) en la gestión de Creaciones

Funcionales. El valor correspondiente al factor Técnico competeŕıa a
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Componente ti (fij − ft)
2/ft

(fi1 − ft)
2/fi1 (fi2 − ft)

2/fi2 (fi3 − ft)
2/fi3 Suma

Chiij
Humanware requerido 0,25 0,98 0,09 1,33
Hardware requerido 0,3 0,06 0,71 1,07
Gestión integral de procesos 1,29 0,13 3,4 4,8
Mapeo de Creaciones Funcionales 1,92 4,44 1,5 7,9
Regulaciones estatales para CF 0,08 0,98 0 1,07
Total 16,17

Tabla 3.38: Cálculo de Chi Cuadrado, (fij − ft)
2/ft

Componente ti Nivel de Apreciación de ti y% relativo
Incide % No in-

cide
% Ambivalt %

Humanware requerido 25 22 1 7,8 6 17,6
Hardware requerido 20 18 3 23 9 27
Gestión integral de procesos 28 25 2 15,4 2 6
Mapeo de Creaciones Funcionales 16 14 6 46 10 6
Regulaciones estatales para CF 24 21 1 7,7 7 20,6

Tabla 3.39: Valor Ponderado de componentes

Vector de pesos ponderados p⃗i = (⃗p1, p2, p3, p4, p5)

p⃗i = (⃗0, 22; 0, 18; 0, 25; 0, 14; 0, 21)
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T = 0, 22t1 + 0, 18t2 + 0, 25t3 + 0, 14t4 + 0, 21t5

3.3.5 Factor Regulación Estatal (E)

. Denota la cobertura de requerimientos entablados por el Estado para la injeren-

cia pertinente de Creaciones Funcionales en propuestas productivas o sociales

adelantadas. Compete a la posición favorable en la atención pertinente de las

consideraciones legales, patrimoniales y de usufructo pertinente esbozados por

el sector gubernamental para el desarrollo adecuado de procesos de carácter

económico o social, enmarcados en los Creaciones Funcionales bajo estudio.

Su cumplimiento u omisión perfilan la favorabilidad de actores inmersos en la

evolución fáctica y benéfica de los citados espacios,

3.3.5.1 Descripción de aspectos del orden normativo del

Estado referente a las Creaciones Funcionales.

Se vislumbran cinco aspectos valorados en el cumplimiento de requerimientos es-

tatales proclives a la injerencia eficiente de Creaciones Funcionales en pro-

puestas productivas o sociales. Los diversos aspectos analizados se esbozan

en el arreglo vectorial generalizado de factores e⃗, expresado como e⃗i en el

análisis factor de regulación estatal e, en cada uno de sus componentes ei.

e⃗i = ⃗(e1, e2, e3, e4, e5)

Descripción de los componentes vectoriales ei

a) e1= Programas oficiales de recuperación arquitectónica. Asimilación perti-

nente de proyectos estatales encaminados a la recuperación arquitectónica del

patrimonio urbańıstico.

b) e2= Condiciones de la Creación Funcional para su inserción como nodo

productivo, por su cariz patrimonial . Requerimientos observados por instancias

gubernamentales para erigir a la Creación Funcional como foco relevante de
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impacto productivo, social o cultural, en virtud de sus rasgos arquitectónicos

y de su riqueza patrimonial.

c) e3= Auspicios financieros de carácter estatal para Creación Funcional con

riqueza arquitectónica y cultural . Mecanismos entablados para canalización de

recursos destinados al fomento cultural, mediante apoyo al componente arqui-

tectónico patrimonial urbano.

d) e4= Operaciones compatibles con perfil de Creación Funcional . Oferta y de-

manda de Creaciones Funcionales acorde a los requerimientos entablados para

la pertinente dinámica de éstas, acorde a su perfil locativo y a la concurrencia

válida de actividades en ellas ejecutadas.

e) e5=Compatibilidad con el entorno. Procesos productivos, sociales o de carácter

cultural, inocuos al entorno ambiental, proveyendo impacto favorable en el con-

texto socioeconómico y en el componente arquitectónico patrimonial urbano.

Ítem(ei) Concepto Naturaleza
e1. Programas para
recuperación arqui-
tectónica

Sincrońıa con normativas estatales para la apli-
cación económica o social de la Creación Fun-
cional.

Oferta o demanda;
estatal o privada.

e2. Creación Funcio-
nal como foco pro-
ductivo, con fines
económicos o socia-
les.

Valoración integral de Creaciones Funcionales
como potenciales focos de generación productiva
o social, acorde a los atributos que ostenta en su
perfil de escenario aportante al entorno cultural
y a la riqueza arquitectónica urbana.

Oferta o deman-
da;estatal o priva-
da.

e3. Auspicios finan-
cieros estatales

Trazabilidad a los requerimientos entablados pa-
ra el potencial alcance de prebendas financieras
públicas direccionadas al fomento operativo de
Creaciones Funcionales, en escenarios factibles

Oferta y/o deman-
da, estatal o priva-
da.

e4. Pertinencia
de operaciones en
Creaciones Funcio-
nales

Adaptabilidad de actividades con las condicio-
nes patrimoniales de la Creación Funcional.

Oferta o demanda;
estatal o privada.

e5. Compatibilidad
con el entorno

Congruencia proactiva de la dinámica operativa
de la Creación Funcional con el medio circun-
dante a ella.

Oferta y deman-
da;estatal o priva-
da.

Tabla 3.40: Componentes vectoriales ei del factor Regulación estatal
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3.3.5.2 Valoración cuantitativa de los componentes

vectoriales ei

Se despliegan las cuantificaciones otorgadas a los aspectos valorativos en el factor

referente a la regulación estatal incidente en el dinámica de Creaciones Funcio-

nales al seno de los proyectos económicos y sociales planteados. Se vislumbran

a la luz de la demanda y oferta de tales escenarios, perfilándolos por su fuente

estatal o privada.

Ítem Connotaciones del ı́tem ei
—Valor—

OE OP DE DP

e1

Omisión de poĺıticas y direccionamiento estatales en la re-

cuperación o adecuación operativas de Creaciones Funcio-

nales con fines productivos o sociales.

1 1 1 1

Adaptación limitada de poĺıticas y de accionamientos es-

tatales en la recuperación o adecuación operativa de Crea-

ciones Funcionales con fines productivos o sociales.

2 2 2 2

Conocimiento pertinente de poĺıticas y de accionamien-

tos estatales en la recuperación o adecuación operativa de

Creaciones Funcionales con fines productivos o sociales.

3 3 3 3

Conocimiento aplicativo pertinente referente a mecanis-

mos estatales en la recuperación o adecuación operativa

de Creaciones Funcionales con fines productivos o socia-

les.

4 4 4 4

Conocimiento fundamentado de poĺıticas y de acciona-

mientos estatales en la recuperación o adecuación opera-

tiva de Creaciones Funcionales, vislumbrando valor dife-

renciado en el manejo pertinente de tal información para

fines productivos o sociales.

5 5 5 5

e2

Creación Funcional adolece de elementos distintivos en su

perfil arquitectónico y en su valor patrimonial conducentes

a erigirlo como foco atractivo productivo o social.

1 1 1 1

Creación Funcional presenta limitados elementos en su

perfil arquitectónico y en su componente patrimonial para

contemplarlo como foco atractivo productivo o social.

2 2 2 2

Creación Funcional presenta robustez en su perfil arqui-

tectónico y en su componente patrimonial proclive a eri-

girlo como nodo atractivo productivo o social.

3 3 3 3

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem ei
Valor

OE OP DE DP

Creación Funcional exhibe evidentes elementos favorables

en su perfil arquitectónico y en su componente patrimonial

para enfocarlo como nodo atractivo productivo o social.

4 4 4 4

Creación Funcional articulado en su perfil arquitectónico

y en su componente patrimonial aspectos y elementos que

cimientan el factible rol de centro productivo, social, cul-

tural o de actividad af́ın a ellos.

5 5 5 53

e3

Nulo seguimiento a pautas estatales de apoyo financiero

para la operatividad de Creaciones Funcionales.

1 1 1 1

seguimiento limitado a pautas estatales de apoyo financie-

ro para la operatividad de Creaciones Funcionales.

2 2 2 2

Abordaje incipiente de pautas estatales para prebendas

financieras por la dinámica operativa de Creaciones Fun-

cionales.

3 3 3 3

Cobertura de requerimientos demandados por el Estado

para soporte financiero público para la operatividad de

Creaciones Funcionales.

4 4 4 4

Alcance de prebendas financieras públicas por cobertura

eficiente de requerimientos demandados por el Estado para

acompañamiento en la operatividad de la Creación Funcio-

nal bajo análisis.

5 5 5 5

e4

Mı́nima congruencia de actividades proyectadas en Crea-

ciones Funcionales con perfil arquitectónico y patrimonial

de éstas, en su rasgo de inmueble cerrado o como espacio

locativo público, de usufructo general.

1 1 1 1

Limitada convergencia de operatividad proyectada en

Creaciones Funcionales con perfil arquitectónico y patri-

monial de éstas.

2 2 2 2

Congruencia evidente de actividades proyectadas en Crea-

ciones Funcionales con perfil arquitectónico y patrimonial

de éstas, en su perfil de inmueble cerrado o como espacio

locativo público, de usufructo general.

3 3 3 3

Pertinencia en las actividades productivas, de corte

económico o social, adelantadas en las Creaciones Funcio-

nales abordadas, omitiendo impacto adverso al componen-

te arquitectónico, patrimonial y operativo de éstas.

4 4 4 4

Continuación de Tabla
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Ítem Connotaciones del ı́tem ei
Valor

OE OP DE DP

Convergencia integral entre la dinámica operativa afinca-

da en Creaciones Funcionales y las connotaciones arqui-

tectónicas y patrimoniales de éstas, impactando favora-

blemente al entorno y al componente cultural urbano.

5 5 5 5

e5

Impacto nocivo al entorno circundante a la Creación Fun-

cional, generada por la dinámica operativa, productiva o

social, desarrollada en ella.

1 1 1 1

Impacto de limitada favorabilidad al entorno circundante a

la Creación Funcional, generada por la dinámica operativa,

productiva o social, desarrollada en ella.

2 2 2 2

Impacto sostenible proclive al entorno circundante a la

Creación Funcional, generada por la dinámica operativa,

productiva o social, desarrollada en ella.

3 3 3 3

Impacto de notoria proclividad al entorno circundante a la

Creación Funcional, generada por la dinámica operativa,

productiva o social, desarrollada en ella.

4 4 4 4

Impacto de evidente y sostenida favorabilidad al entorno

circundante a la Creación Funcional, con Valor Agregado

al componente cultural y de patrimonio arquitectónico ur-

bano, acorde a la dinámica operativa, productiva o social,

desarrollada en ella.

5 5 5 5

Tabla 3.41: Aspectos del factor Regulación estatal

3.3.5.3 Valor cuantitativo del factor de Regulación

estatal(E)

. Acorde al cumplimiento de connotaciones reguladas por el Estado en el devenir

o en la implementación productiva o social de Creaciones Funcionales, ofer-

tadas o demandadas por el mercado, se otorga valoración cuantitativa a los

componentes integradores del factor bajo estudio.

E = p⃗i·e⃗i

Se entabla el peso relativo pi otorgado a cada componente del vector e, (e⃗), acorde al

impacto generado en la variable resultante, gestión integral de las Creaciones

Funcionales en marcos productivos o sociales.
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Figura 3.7: Regulación estatal incidentes en la gestión de Creaciones Funcionales

3.3.5.4 Análisis de datos primarios recolectados, (variables ei).

El análisis contempla la valoración de cinco elementos de corte administrativo gu-

bernamental, potencialmente incidentes- en grados diśımiles de impacto- en

las apuestas productivas que conllevan Creaciones Funcionales analizadas. El

cumplimiento o posición alineada de estas prerrogativas, aúpa el desarrollo per-

tinente de actividades de perfil económico o social entabladas, articuladas de

manera notoria o laxa a la Economı́a Naranja. La Tabla 3.42 consigna las valo-

raciones emitidas por actores del proceso bajo estudio, denotando prevalencias

entre los componentes ei abordados.

Componente ei Nivel de Apreciación de ei
Incide No Incide Ambivalente Total

Programas estatales de recuperación 21 3 8 32
Creación Funcional como nodo productivo 28 2 2 32
Auspicio financiero estatal para CF 19 6 7 32
Compatibilidad operativa de CF 25 2 5 32
Compatibilidad de la CF con el entorno 19 1 12 32
Total 112 14 34 160

Tabla 3.42: Valoraciones al factor Reg. estatal referente a Creaciones Funcionales

La Figura 3.7 señala la notoria incidencia de los componentes e1 en la potencial

inserción de Creaciones Funcionales en propuestas productivas o sociales en-

marcadas en tales escenarios.
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3.3.5.5 Prueba de Independencia a variables ei

Acorde a las frecuencias observadas y a las dispersiones de éstas con las frecuencias

esperadas, se calculan insumos cuantitativos empleadas en la distribución Chi

Cuadrado que indique si las variables de entrada presentan independencia entre

śı y con la variable de respuesta.

Componente ei Frec relat ei y dispersión cuadrada,(fi1 − ft)
2

fi1 fi2 fi3 (fi1 −
ft)

2

(fi2 −
ft)

2

(fi3 −
ft)

2

Programas estatales de recuperación
arquitectónica o cultural.

22,4 2,8 6,8 1,96 0,04 1,44

Creación Funcional como nodo pro-
ductivo

22,4 2,8 6,8 31,36 0,64 23,04

Auspicio financiero estatal para CF 22,4 2,8 6,8 11,56 10,24 0,04
Compatibilidad operativa de CF 22,4 2,8 6,8 6,76 0,64 3,24
Compatibilidad de CF con el entorno 22,4 2,8 6,8 11,56 3,24 27,04

Tabla 3.43: Cálculo de dispersiones de frecuencia al cuadrado

Los valores registrados en la Tabla 3.43, empleados en el estad́ıstico Chi Cuadrado

(X2), determinan la relación dependiente entre las variables de entrada y su

incidencia en el efecto generado. Tal valoración se alcanza con la aceptación de

la Hipótesis Alternativa Ha, omitiendo a H0 por inviable.

X2
o = Valor Chi Cuadrado calculado, observado o experimental.

X2
(v,p)= Valor Chi Cuadrado teórico o tabulado.

Si

X2
o >=X2

(v,p) Se rechaza la Hipótesis Nula Ho.

La dispersión cuadrada del número de La valoración tabulada o teórica de X2 se

determina en función de ocho Grados de Libertad y Nivel de Confianza del

95%.

Valor Tabular de Chi Cuadrado. X2
(v,p) =. X2

(8,0,95) = 15,5

Valor Calculado de Chi Cuadrado X2
o= 16,16 (ver Tabla 3.44)

X2
o >X2

(v,p). Ho rechazada.

Al constatar la dependencia del comportamiento de la gestión de Creaciones Fun-

cionales referente a los componentes ei, se calculan sus pesos ponderados pi,

los cuales competen a la distribución porcentual de la primera cualificación

rotulada ( Incide ), ver Tabla 3.45.
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Componente ei (fij − ft)
2/ft

(fi1 − ft)
2/fi1 (fi2 − ft)

2/fi2 (fi3 − ft)
2/fi3 Suma

Chiij
Programas estatales de recupera-
ción arq.

0,08 0,01 0,21 0,31

Creación Funcional como nodo
productivo

1,4 0,22 3,38 5,01

AuspiCio financiero estatal para
CF

0,51 3,65 0 4,17

Compatibilidad operativa de CF 0,30 0,22 0,47 1
Compatibilidad de CF con el en-
torno

0,51 1,16 3,97 5,65

Total 16,16

Tabla 3.44: Cálculo de Chi Cuadrado, (fij − ft)
2/ft

Componente ei Nivel de Apreciación de ei y% relativo
Incide % No in-

cide
% Ambivalt %

Programas estatales de recuperación ar-
quitectónica

21 19 3 22 8 24

Creación Funcional como nodo producti-
vo

28 25 2 14 2 6

Auspicio financiero estatal para CF 19 17 6 43 7 21
Compatibilidad operativa de CF 25 22 2 14 5 15
Compatibilidad de CF con el entorno 19 17 1 7 12 34

Tabla 3.45: Valor Ponderado de componentes

Vector de pesos ponderados p⃗i = (⃗p1, p2, p3, p4, p5)

p⃗i = (⃗0, 19; 0, 25; 0, 17; 0, 22; 0, 17)

Valor escalar de factor Regulación estatal (E) en la gestión de

Creaciones Funcionales. El valor correspondiente al factor Regulación

estatal competeŕıa a

E = 0, 19e1 + 0, 25e2 + 0, 17e3 + 0, 22e4 + 0, 17e5
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vpi Val% Valor Factor

vp1 28
Mercados(M). M =0,15m1 + 0, 24m2 + 0, 19m3 + 0, 22m4 + 0, 2m5

Mercados(M). M = 0,22md1 + 0, 21md2 + 0, 21md3 + 0, 25md4 + 0, 11md5
vp2 22 Academia. (A) = 0, 19a1 + 0, 24a2 + 0, 26a3 + 0, 18a4 + 0, 13a5

vp3 20
Finanzas(F). F =0,15fino1 + 0, 26fino2 + 0, 22fino3 + 0, 18fino4 + 0, 19fino5

Finanzas(F). F = 0, 11find1 + 0, 29find2 + 0, 19find3 + 0, 26find4 + 0, 15find5
vp4 15 Técnico(T). T = 0, 22t1 + 0, 18t2 + 0, 25t3 + 0, 14t4 + 0, 21t5
vp5 15 Regulación estatal. (E) = 0, 19e1 + 0, 25e2 + 0, 17e3 + 0, 22e4 + 0, 17e5

Tabla 3.46: Valor Ponderado del Vector de Factores (M,A,F,T,E)

3.3.6 Valoración cuantitativa de los factores

Al entablar los productos escalares correspondientes a cada uno de los factores rele-

vantes en la participación activa de Creaciones Funcionales en proyectos pro-

ductivos y/o sociales, se determina la cuantificación conjunta de ellos, mediante

valoración ponderada al vector de factores señalado.

Recordando que el vector vp () compete al arreglo matricial de los pesos ponderados

correspondiente a cada uno de los factores y el vector cf (c⃗f), registro de

sus respectivas calificaciones, se determina el valor ponderado de la injerencia

concurrente de los elementos valorados en los escenarios productivos o sociales

sujetos de estudio, en que participen Creaciones Funcionales. La Tabla 3.46

consigna los pesos relativos para tal fin.

Luego,

v⃗p·c⃗f = 0,28M + 0,22A + 0,2F + 0,15T + 0,15E
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TRABAJO DE CAMPO

El casco urbano de la ciudad de Barranquilla, Colombia, escenario tomado para el de-

sarrollo del presente trabajo de investigación, concita caracteŕısticas propicias

para el abordaje pertinente del proyecto investigativo, al contemplar elemen-

tos concurrentes a la Economı́a Naranja y a las propuestas productivas que se

articulen o deriven de ella (de Barranquilla, 2016). Factores del orden arqui-

tectónico patrimonial, de potencial usufructo productivo, de innegable aporte

a la actividad tuŕıstica y al ornato paisaj́ıstico demandado por el devenir soste-

nible de una ciudad, coadyuvan el planteamiento válido de incursión económica

en función del ámbito cultural; componentes de perfil creativo, otorgantes de

apuestas productivas diferenciadas, ampĺıan oferta laboral para individuos ha-

bitualmente excluidos de proscenios económicos; la convergencia de fomento

educativo y de capacitación ocupacional con bienes de capital propensos a la

estructuración pertinente de tal oferta de formación, aúpan la operatividad de

escenarios propicios para tales propósitos, conllevando impacto cultural favora-

ble; la perspectiva de Ciudad Inteligente, en que concurran efectos económicos

exhortados por la recuperación funcional de infraestructuras locativas y por

la participación de talento humano alineados a manifestaciones art́ısticas, in-

crementan las bondades productivas articuladas a tales expresiones de cultura

y de innovación; el incentivo de polos de desarrollo en el entorno citadino,

en función de concurrencias proactivas de oferta y de demanda en bienes o

servicios asociados a la Economı́a Naranja - como foco relevante del presente

estudio, pero de gestión análoga para otros campos productivos -, dinamizan

el marco socioeconómico proclive a la generación de condiciones favorables al

crecimiento integral de la ciudad, tributado desde la ampliación de escenarios

productivos y de la recuperación funcional del acervo de inmuebles con riqueza

arquitectónica o protegidos por su cariz histórico. Estas apreciaciones, valida-

das a la luz de condicionantes estipuladas por el referenciado marco urbano

y por planteamientos consecuentes a tal entorno, otorgan, al patrimonio ar-

141
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quitectónico, relevancia en propuestas productivas inherentes a la Economı́a

Naranja o apuestas productivas tradicionales afincadas en Creaciones Funcio-

nales.

El trabajo de campo adelantado se direcciona a la valoración de los ı́tems requeridos

entablados para el factible despliegue operativo de las Creaciones Funcionales,

bienes inmuebles, edificaciones y espacios locativos erigidos como patrimonio

arquitectónico de la ciudad (Cerisola, 2019), asentadas en diversas localiza-

ciones tomadas como focos de propulsión económica o cultural por parte de

la gobernanza distrital. Actores del sector privado, en sus diversas áreas, se

integran a estos objetivos socioeconómicos, coadyuvando en la cristalización

de innovadores proyectos de perfil Naranja o en áreas de dinámica económica

tradicional, empleando como proscenios las Creaciones Funcionales. Se preten-

de, con la exploración tangible a estos bienes de capital y a las connotaciones

valorativas estipuladas por el rigor investigativo del proyecto, constatar las

convergencias o divergencias halladas con los estimativos planteados para el

factible despliegue productivo enmarcados en Economı́a Naranja o en activi-

dades productivas habituales afincados en tales inmuebles de riqueza cultural

y patrimonial para la urbe.

Como una de las herramientas empleadas para la apropiada detección de las Crea-

ciones Funcionales factibles de concatenar a proyectos de Economı́a Naranja

o a proyectos de producción transversal, se contempla la Cartograf́ıa Cultural

( o The Cultural Mapping, en términos anglosajones), herramienta de plani-

metŕıa, digital, pictórica manual o sistematizada, que permite la ubicación de

inmuebles, espacios arquitectónicos o monumentos perfilados como bienes de

interés público cultural. Su aplicación eficiente estriba en la implementación

concurrente de poĺıticas y de accionamientos direccionados a la preservación

de edificaciones del acervo patrimonial de una ciudad o población, manco-

munados en beneficios transversales a diversos estamentos sociales de la urbe

(academia, producción, gobierno) (Arcila Garrido et al., 2011). La Cartograf́ıa

Cultural empleada en el presente trabajo de investigación se ha acoplado al

Mapping distrital vigente, alineado a las sucesivas planeaciones distritales de

desarrollo que propugnan por la continuidad de macroproyectos de impacto

socieconómico, enfatizando, en el proyecto focalizado a la injerencia de la Eco-

nomı́a Naranja, efecto cultural, educativo y productivo. Estas connotaciones

demandan sincrońıa entre las proyectadas alternativas productivas, a la luz de

la Economı́a Naranja, y la omisión de toda alteración sustancial a las Crea-

ciones Funcionales inherentes a ellas, máxime si algunas de éstas presentan

condiciones de bienes protegidos, por su riqueza patrimonial (Acevedo Navas

et al., 2013). En función del Mapeo Cultural conllevado por las instancias
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distritales, en asocio con organismos académicos, entes art́ısticos sectores pro-

ductivos y gremios empresariales, de tamaños diversos y objetos económicos

diśımiles, se han identificado Nodos Culturales o Clusters productivos, acorde

a focos de interés patrimonial y de factible dinámica económica, por la inciden-

cia de actividades productivas compatibles con tales escenarios y por la agenda

sociocultural y económica de la urbe, diseñada por la gobernanza del distrito

para la inclusión de bienes arquitectónicos y patrimoniales a las cadenas pro-

ductivas de la ciudad (Acevedo, 2000). Estos nodos se afianzan en función de la

apertura de alternativas productivas y por el resurgimiento de espacios, otrora

referentes de la economı́a local.

El Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla, erigido como Área de Interés Pa-

trimonial Nacional, según Resolución 1614 de 1999, (Albor y Ramos, 2009), se

constituye en el epicentro del programa global de recuperación arquitectónica

y de dinamismo económico, como proyecto integrador de la urbe. Su desarrollo

articulado, demandante de implementación continua de venideras administra-

ciones de la ciudad, implica, a su vez, proactivo empalme con los diversos

actores de la urbe (). Esta focalización concita elementos dicientes para su

despliegue, destacando entre otros items:

Recuperación del mobiliario urbano del Centro Histórico. Por su carácter pa-

trimonial y por las partidas presupuestales nacionales y municipales otorgadas

para su restauración, habilitar las infraestructuras protegidas por Bien Cul-

tural, se incorpora como gestión relevante y articulada de los diversos frentes

gubernamentales (Distrito y Secretaŕıas de Cultura, de Infraestructura, de Fo-

mento Económico y de Gestión Social, entre otras dependencias), (Crawford,

2000).

Habilitación económica de Bienes Inmuebles. Operatividad factible de edifica-

ciones patrimoniales sujetas a exenciones impositivas y a proyectos de reacti-

vación productiva acorde a actividades de Economı́a Creativa impulsadas por

el gobierno distrital y por actores del sector privado. Se prioriza el escenario

funcional al tenor de su articulación al fomento laboral y al impacto paisaj́ısti-

co que su remodelación otorgue al entorno. De igual manera, se vislumbra la

incidencia de tendencia gubernamental por la adaptación de inmuebles ses-

gados por su valor histórico o por coyunturas que incidan en la decisión de

acondicionamientos de edificaciones de manera focalizada.

Generación de Clusters productivos, de bienes o servicios. Focos o nodos lo-

cativos orientados a la oferta de productos e intangibles referenciados a la

Economı́a Creativa, sin excluir gestiones productivas ajenas a la Economı́a
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Naranja. Se consolida la pertinencia de la oferta al contemplarse concurren-

cia entre el asentamiento de la Creación Funcional recuperada y las demandas

circundantes a ellas, las cuales han perfilado, de manera informal y por con-

suetudinaria tradición, requerimientos de productos o servicios, facilitando la

identificación del Cluster erigido, como puntal de oferta de los bienes y servicios

habitualmente adquiridos en el área de influencia de los inmuebles patrimonia-

les recuperados.

Fomento de Turismo Urbano y Rutas del Patrimonio. Por su componente

histórico para el devenir industrial y comercial del páıs, aśı como por su pre-

ponderancia como primer puerto fluvial, maŕıtimo y aéreo de la nación (Ce-

peda Emiliani, 2013), Barranquilla concatena, en sus primeros asentamientos

fabriles, comerciales y residenciales, exhibición de relevante trayectoria que

amerita ser enseñada y restaurada, en la factibilidad permitida. El Etnoturis-

mo, orientado a la exhibición y socialización presencial del patrimonio cultural

y la oferta del conocimiento vivencial de una urbe,- como también de una co-

munidad ind́ıgena o grey paralela- (Allauca y Altamirano, 2015), constituye

alternativa de educación interactuante, redituable para sus gestores y elemento

de incentivo para la funcionalidad y embellecimiento de espacios urbanos.

Reubicación de nodos laborales y solvencia a la ocupación de espacios públicos.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) exhorta taxativamente la recupe-

ración del espacio público (Albor y Ramos, 2009), ocupado por la fuerza laboral

informal asentada en diversos puntos del Centro Histórico- y en otras áreas de

influencia en la ciudad- generando notorios tropiezos en la circulación vehi-

cular y peatonal, demeritando el componente urbańıstico y de impacto visual

al área afectada. Aunado a lo anterior, la presencia incremental de ofertantes

de productos no regulados por normativas mercantiles, implican un obstáculo

a las poĺıticas de fomento de trabajo abanderado por el gobierno, de manera

conjunta con gremios empresariales. El sumidero de recaudos impositivos y la

falaz estad́ıstica de ocupación laboral- al contemplar individuos de la economı́a

informal como actores productivos estables - (Torres, 2013), aminoran la efi-

cacia de programas socioeconómicos propulsores de la estructuración laboral

en la nación. Habilitar Creaciones Funcionales como centros laborales y de

dinámica economı́a, provee a la ciudad, a los gestores del asentamiento, a los

trabajadores informales reubicados y al entorno urbano, beneficios concretos

en diversos aspectos que cimientan la relevancia de la injerencia de la Economı́a

Naranja, articulada por las Creaciones Funcionales, a la mejora sustancial de

un escenario citadino.

Las Creaciones Funcionales, enfocadas éstas a las edificaciones, inmuebles y espa-

cios construidos asumidos como patrimonios arquitectónicos de la ciudad y,
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por ende, receptoras de normativas de preservación - cumplidas de manera no

regulada, en numerosas ocasiones -, entablan elementos favorables, como tam-

bién puntos adversos a solventar, para el acondicionamiento y operatividad

económica de estos escenarios edificados. Las bondades o rémoras señaladas,

se valoran en función del abordaje directo a tales espacios, concatenándolos a

diversos condicionantes, exógenos y endógenos a las Creaciones Funcionales,

incidentes en el despliegue asertivo de los señalados espacios.

4.1 Variables incidentes en la pertinencia del

proyecto

El desarrollo adecuado del presente proyecto investigativo, perfilado al dinamismo

económico en sincrońıa con la habilitación operativa de Creaciones Funcionales

y de la adaptabilidad de apuestas productivas a estos escenarios patrimoniales,

demanda la interacción de áreas y factores relevantes para la implementación

competitiva de propuestas socioeconómicas que conlleven favorable impacto al

entorno urbano, enfatizado en áreas que cobijen infraestructuras de innegable

valor histórico y arquitectónico, asociados a la riqueza cultural de la urbe.

En tal orden de ideas, se indican, como variables incidentes en el devenir del

proyecto investigativo, ı́tems relevantes que validan la injerencia de áreas o

actores interactuantes en el citado proyecto. Tales factores competen a los

siguientes aspectos:

4.1.1 Factor Mercados (M).

Contempla la valoración de la oferta y de la demanda de las Creaciones Funciona-

les revestidas de su potencial componente operacional, como escenarios para

el despliegue de actividades productivas, inherentes o ajenas a la Economı́a

Naranja. Las ofertas, entabladas por el Estado y por entidades privadas, de

persona natural o juŕıdica, entabla la disponibilidad de inmuebles acorde a la

sustentable operatividad factible de generarse en tales escenarios; las deman-

das, generadas por el mercado o inducidas por estamentos oficiales - al cubrir

requerimientos sociales atendidos por el Estado -, convergen, en grado mayor

o menor, con las infraestructuras patrimoniales sujetas de estudio.
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4.1.1.1 Ofertantes (O)

. Orientados al Estado, en primera instancia, en cabeza del distrito de Barranquilla

y a propietarios privados, de personeŕıa natural o juŕıdica, en segundo término,

titulares de edificaciones e inmuebles protegidos, por su condición de patrimo-

nio cultural, proyectados para su recuperación productiva o declarados como

patrimonio de interés cultural, por su riqueza arquitectónica e histórica. Los

inmuebles y/o escenarios arquitectónicos ubicados en el Centro Histórico de

Barranquilla, cobijados en el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP),

bajo la égida del Ministerio de Cultura (Miranda Ruiz, 2015), se contemplan

como escenarios propicios, mas no exclusivos, del asentamiento propuestas pro-

ductivas y/o culturales sujetas de estudio. De las Creaciones Funcionales sus-

ceptibles de participar en el proyecto investigativo, resaltan las estructuras

susceptibles de fomento económico y atención a requerimientos del mercado,

previos procesos restaurativos inexorables. Esta propensión radica su perti-

nencia en el requerimiento de procesos que demandan espacios locativos para

el desarrollo de sus actividades productivas, por la pretendida focalización de

oferta-demanda y por la impostergable atención a la recuperación de espacios

públicos indebidamente usufructuado por terceros. (Albor y Ramos, 2009).

4.1.1.2 Demandante (D)

. Canalizada por el gobierno distrital y por sectores privados, ambos en función de

la gestión económica, cultural o social emanadas de las Creaciones Funcionales

sujetas a valoración en la presente investigación.

El Distrito de Barranquilla, en trabajo coordinado con sus Secretaŕıas de Fomen-

to Económico, Planeación y Cultura, principalmente, lideran la adaptación de

Creaciones Funcionales como centros integrados a nodos productivos, laborales

o culturales que afiancen el perfil de urbe proclive al fomento de espacios con-

vergentes entre la economı́a y el respeto al patrimonio cultural (Arcila Garrido

et al., 2011). De igual manera, inmuebles y espacios arquitectónicos habilita-

dos, integrados +a la recuperación cultural de una urbe, generan demandantes

de corte productivo o art́ıstico, proactivos acorde a su inclusión en tales esce-

narios.

El sector empresarial, desde sus diversos objetos económicos, aśı como gestores cultu-

rales, académicos o art́ısticos, denotan viable y atractivo el asentamiento de sus

actividades distintivas en el marco espacial de Creaciones Funcionales acorde

a la compatibilidad que denote su operacionalidad con los lineamientos esta-
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blecidos para la implementación del resurgimiento socioeconómico pretendido

en las locaciones sujetas a restauración y habilitación productiva.

4.1.2 Factor Académico (A)

. El componente educativo presenta injerencia relevante en la recuperación y for-

talecimiento gradual de la identidad cultural y del rescate y preservación del

patrimonio arquitectónico, en función de la adopción colectiva de accionamien-

tos y posturas proclives a la divulgación, conocimiento y protección de bienes

de interés cultural. Esta marcada inclinación al fomento y al respeto de la cul-

tura, manifestado en la integración cotidiana a inmuebles y espacios públicos

patrimoniales recuperados, como también en la articulación inocua de propues-

tas productivas a los escenarios habilitados, demanda participación activa de la

academia, instando cuatro aspectos: la faceta de educación cultural, como me-

dida de salvaguarda y transmisión del programa de recuperación patrimonial;

el cariz de formación estructurada en diversas apuestas productivas, entre ellas

las asociadas a la Economı́a Naranja, como opciones acoplables a las Creacio-

nes Funcionales; la oferta operativa de centros formativos, públicos o privados,

técnicos o profesionales, que afiancen las alternativas productivas propuestas

y, como cuarta faceta, la implementación de oferta cultural abierta a diversas

opciones compatibles a las estructuras rehabilitadas, que le otorguen al Cen-

tro Histórico, los elementos de impacto social y cultural requeridos para la

integración efectiva del sector a la dinámica urbana, actual y venidera.

Fomento educativo referente a la identidad cultural patrimonial, en aras de

recuperación (FE). Labor mancomunada del Distrito, en su rol de autoridad

gubernamental competente; del sector académico, de manera focalizada, insti-

tuciones de educación superior, gestoras pertinentes de proyectos de investiga-

ción, teórica y aplicada, que ilustren la pertinencia cultural, social y económi-

ca, entre otros ribetes, inherentes a la recuperación del Centro Histórico; de

entidades gremiales, como la Cámara de Comercio y asociaciones oficiales, mix-

tas o privadas, como El Archivo Histórico del Atlántico, la Red de Notaŕıas

municipales y acervos documentales de Barranquilla, entes y elementos que

coadyuvan en esta relevante tarea. El Distrito y sus aliados estratégicos, con

miras a la socialización de la riqueza cultural inherente al Centro Histórico

de Barranquilla, ha propulsado, desde los albores del siglo XXI, programas

institucionales en que convergen actores estatales, productivos, académicos y

culturales en denotar la morfoloǵıa actual de la connotación patrimonial del

Centro Histórico y otras áreas declaradas de Interés Cultural de la ciudad. Una



Caṕıtulo 4. TRABAJO DE CAMPO 148

Mirada al Centro, Fotografiando al Centro, Mi Centro, competen a programas

de incentivo y socialización de las fortalezas y bondades- como también los

puntos de mejora - presentes en tales áreas, instando al ciudadano común,

a los frentes productivos y a la fuerza laboral, formal e informal, visionar el

Centro Histórico, de manera progresiva a la rehabilitación global en marcha,

como foco productivo validado por su entorno patrimonial y de Creaciones

Funcionales (Acevedo Navas et al., 2013).

Estructuración de propuestas productivas compatibles con Creaciones Funcio-

nales recuperadas (PP). La integración pertinente de apuestas productivas en

el marco espacial, cultural, económico y social, demandan la valoración per-

tinente de elementos incidentes en el devenir de las modalidades productivas

compatibles con el escenario multivariable en que se desplegarán. Esta concu-

rrencia de factores interdependientes, demanda la planeación, implementación

y retroalimentación continua del entramado adecuado de la opción producti-

va entablada. Esta óptica, ajena al perfil de la alternativa señalada, concita

la participación activa del componente académico en la evaluación hoĺıstica

y en los accionamientos ulteriores a emprender en pro de la implementación

de la apuesta productiva bajo análisis. La habilitación pretendida del Centro

Histórico conlleva, de manera articulada, recuperación de espacios públicos

empleados de manera irregular en actividades laborales informales, asentados

de manera aleatoria, con afectaciones notorias en la estructuración económica

(sumidero de impuestos), en el tránsito, vehicular y peatonal, como también

en el impacto paisaj́ıstico del entorno. (Albor y Ramos, 2009). Localizar fuer-

zas laborales informales, de manera puntual, ventas ambulantes, en inmuebles

patrimoniales adaptados para la recepción de esta actividad laboral, se erige

como elemento diciente de las poĺıticas y accionamientos estatales orientados

a la dinámica económica y convergente con el impacto social pretendido (Ace-

vedo Navas et al., 2013). Igualmente, ofertantes de productos y servicios que,

por la habitualidad de su cadena proveedora y por el tradicional asentamiento

de sus puntos de venta en sitios públicos, han erigido a estos espacios como

puntos referenciales en la dinámica económica del Centro Histórico, se deno-

tan como núcleos humanos y actividades productivas contemplados en primer

plano, para su inclusión productiva en las Creaciones Funcionales adaptadas a

la propensión de mercados. Se cimienta, con su participación activa, la focali-

zación de actividades productivas, notoriamente ligadas a desarrollo menestral,

artesanal y de alto valor cultural y etnológico que aúpa el carácter vivencial

pretendido en la recuperación del Centro Histórico. La tendencia en la ubi-

cación de estas fuerzas laborales en las Creaciones Funcionales habilitadas, se

direcciona con referencia a ı́tems como:

a) Focos estimados por el Distrito en la creación de Clusters productivos a
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partir rehabilitación de espacios arquitectónicos.

b) Creaciones Funcionales adecuadas y condiciones pertinentes para la insta-

lación de la fuerza laboral informal bajo análisis.

c) Número de vendedores a localizar, acorde al perfil concurrente de su oferta

o actividad.

d) Congruencia de focos naturales de oferta con radio de influencia de la Crea-

ción Funcional abordada.

Alternativas productivas privadas, de carácter manufacturero, comercial u ofer-

tante de servicios, se entablan como válidos gestores económicos en los espa-

cios acondicionados. Su localización prevalece en función de la posesión de los

inmuebles, aunado a los condicionantes históricos de actividades económicas,

otrora, desarrolladas en tales escenarios. Esta orientación se alinea a propuestas

distritales de turismo urbano cultural, retomando escenarios primarios en que

se forjaron actividades económicas convergentes, habitualmente, con entornos

residenciales de migraciones extranjeras protagonistas del devenir industrial y

comercial de la urbe (Lázaro Montes et al., 2016).

Oferta operativa de Centros Formativos (CF). Implementación de propuestas

académicas, de carácter estatal o privada, de perfil teórico y/o técnico, orien-

tadas, con válido sesgo, al componente ocupacional y pragmático, inherente

a factibles frentes productivos emanados de manifestaciones culturales, de ex-

presiones art́ısticas y de actividades afines, todas cobijadas por la Economı́a

Naranja. El Distrito, como gestor relevante -mas no único- de estas propues-

tas, brinda capacitación de formación técnica, empleando modalidad learning

doing, al converger en ella proyectada ocupación laboral de ejecutores de ac-

tividad menestral, artesanal o creativa. Esta tendencia, alineada a estrategias

proclives a la generación del insumo cognitivo para el emprendimiento y el

autoempleo de este perfil de actividades, demanda esquema robusto de la pro-

puesta de formación que oferte capacitación adecuada, continua y perfilada a

los requerimientos de la demanda.

La gestión del sector privado en la oferta sustentable de la formación académi-

ca, concita Portafolio de Servicios de mayor amplitud y laxitud con el pre-

tendido impacto social en la capacitación y formación de núcleos humanos

orientados a tareas de carácter creativo, art́ıstico o de perfiles similares que

potencialicen la autogeneración de empleo. Se entabla la oferta al devenir de

los mercados, asumiendo Brief de Servicios en función de los requerimientos

de formación con mayor solicitud o interés por parte de la demanda, potencial

y real. El componente de retorno de inversión y de lucro económico modela la

diversidad o focalización de las propuestas académicas a plantear, sin tenden-

cia marcada a coberturas de formación imbuidas en Responsabilidad Social o
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alineadas a pautas de fomento de un sector productivo focal. Se destaca, no

obstante, la factible posición tercerizada del sector privado al Estado, en la pro-

visión de programas formativos, asumiendo el cumplimiento de las directrices

de impacto social pretendido por el distrito en la planeación, implementación

y desarrollo cabal, a larga data, de esta iniciativa académica.

Oferta cultural diversificada (OC). Implementación, en Creaciones Funcionales

y en escenarios públicos, catalogados ambos como Bienes de Interés Cultural

(BIC), de manifestaciones art́ısticas, expresiones culturales y actividades afi-

nes, demandantes de asentamientos locativos para suplir inquietudes del saber

cultural urbano, en sus diversas facetas y connotaciones. Esta proyectada co-

bertura, generada por el sector estatal como atención a demandas de espacios

de esparcimiento, conocimiento e identidad cultural, propugna el rescate y ac-

tivación de focos urbanos correlacionados al patrimonio arquitectónico de la

ciudad, máxime si constituyen puntales de recuperaciones urbańısticas y so-

luciones, parciales o totales, a requerimientos sociales del orden productivo,

educativo y ambiental, entre otros ı́tems. La oferta de propuestas culturales,

provenientes del sector privado se circunscriben al usufructo comercial de patri-

monios arquitectónicos de propiedad particular, primordialmente, desplegado

para ofertas productivas imbuidas en el ámbito de Economı́a Naranja. Em-

plazamientos como cines, museos, establecimientos gastronómicos, bibliotecas,

concurren en el perfil de estas alternativas socioeconómicas y culturales.

Las diversas Creaciones Funcionales factibles de ser recuperadas en el Centro Históri-

co urbano, algunas por erigirse como BIC, otras por contemplarse como epicen-

tros de dinámica económica o laboral, han de bifurcar con planteados derroteros

productivos o de impacto cultural favorable, en sus diversas expresiones. Tales

adaptaciones permitidas a estas infraestructuras y espacios conllevan elementos

proclives y adversos, sujetos a la atención y abordaje pertinentes. La Tabla 4.1

consigna aspectos transversales de válida observancia, que permite fortalecer

implementaciones adecuadas de estos escenarios.

4.1.3 Factor Finanzas (F)

. El acompañamiento financiero demandado para la habilitación de Creaciones Fun-

cionales, erigidas como puntales en los nodos de recuperación arquitectónica y

de dinamismo comercial en el Centro Histórico, presenta fuentes focalizadas,

acorde al origen y al propósito particular de su inversión. Se entablan tres fuen-

tes financieras, acordes al sector de su procedencia y sus potenciales vertientes
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Creación Funcio-
nal

Ventajas Puntos de mejora conexas

Edificaciones Infraestructura locativa Costos elevados en recupera-
ción arquitectónica

Plantas productivas layout comercial o indus-
trial

adaptabilidad de los ofertan-
tes

Monumentos arqui-
tectónicos

Atractivo locativo Potencial empleo inapropiado
del bien inmueble

Mobiliarios históricos Impacto paisaj́ıstico Alteración de actividades cir-
cundantes

Entes del acervo pa-
trimonial

Activación laboral y pro-
ductiva

Adaptación de apuestas pro-
ductivas a Creación Funcional

Sedes deportivas Actividades focalizadas Limitada versatilidad funcio-
nal

Escenarios culturales Sinergia entre el arte y el
fomento educativo

Generación de demandas fo-
cales

Tabla 4.1: Creaciones Funcionales. Elementos favorables y adversos

interinas: financiación estatal, financiación de ı́ndole privada y apalancamiento

financiero provéıdo por entidades bancarias y afines, con diversos medios de

aplicación de leverage financiero. Esta triada de inyección económica converge,

de manera complementaria, en la recuperación patrimonial de los escenarios

abordados y de la revitalización económica de tales sectores de la ciudad.

4.1.3.1 Financiación Estatal (FE)

. Se vislumbran tres mecanismos relevantes de financiación estatal- sin asumir rótulo

exclusivo - orientados a la recuperación y puesta en marcha de Creaciones

Funcionales susceptibles de erigirse como polos de desarrollo económico y/o

cultural.

CONPES. El Centro Histórico de Barranquilla, por su condición de Patrimonio

de Interés Nacional, según Resolución 1614 de 1999 (Albor y Ramos, 2009),

recibe recursos financieros del Estado, canalizados por el Ministerio de Cultura,

partidas aprobadas a partir del Consejo Nacional de Poĺıtica Económica y

Social (CONPES) que gestiona y determina rubros presupuestales con destino

espećıfico. El CONPES 3658 cobija la protección, salvaguarda, mantenimiento

y articulación de Centros Históricos, urbanos o de marco rural, convergentes



Caṕıtulo 4. TRABAJO DE CAMPO 152

en el rescate patrimonial arquitectónico y en la factible generación de focos

productivos y económicos, en sus diversas vertientes, (Olivera, 2015).

Recaudo por Valorización. De manera conjunta, la administración distrital de

la ciudad, determina destinación de recaudos por contribución - diferente a

cargos impositivos o impuestos - mediante la figura de la Valorización, tri-

buto económico de contribuyentes emanado por la cotización de inmuebles

privados, acorde a las mejoras sustanciales del entorno en el cual se hallen

(Navarro Rodŕıguez, 2016).

Financiación de entidades estatales o mixtas. Como tercera arista de financia-

ción pública, las entidades estatales o mixtas de fomento económico, partici-

pan, bajo premisas rectoras del gobierno, en la generación de fondos monetarios

alineados al objetivo de restauración patrimonial señalado. Bancos de Segun-

do Piso, destinados al desarrollo de programas estatales de fortalecimiento

económico, productivo y social, participan activamente en la gestión e im-

plementación de programas de amplia envergadura e impacto socioeconómico

relevante.

4.1.3.2 Financiación Privada (FP)

. Orientada a la intervención económica de propietarios de inmuebles patrimoniales

sujetos a restauración y habilitación, que conlleve beneficios comerciales y de

corte impositivo, al percibir, en función de la inversión contemplada, prebendas

tributarias y exenciones de impuestos en virtud de su articulación a progra-

mas de la administración distrital en pro de la recuperación arquitectónica

emprendida por el gobierno central y local. De igual manera, inversionistas

generadores de propuestas productivas, de bienes o servicios, agremiados o de

manera independiente, se vislumbran como actores principales en el devenir

productivo de las zonas intervenidas en el Centro Histórico.

4.1.3.3 Apalancamiento de entidades financieras (EF)

. Intervención de entidades financieras de Primer Piso o establecimientos de apalan-

camiento de libre inversión y amplio portafolio de servicios de crédito económi-

co. Presentan comportamiento de soporte a inversiones privadas, de personas

naturales o juŕıdicas, vinculadas a la oferta productiva en torno a las Creaciones

Funcionales y a los espacios arquitectónicos recuperados.
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4.1.4 Factor Técnico (T)

. Valoración de la focalización de Creaciones Funcionales y espacios arquitectóni-

cos, abiertos o cerrados, de naturaleza estatal, los primeros, y de propiedad

oficial o privada, los segundos, que permitan, de manera pertinente, la recu-

peración patrimonial del inmueble o locación, conllevando impacto cultural,

ambiental y paisaj́ıstico al entorno urbano. De manera conjunta, contemplan

estas habilitaciones dinámica económica, en función de la cobertura eficiente

de objetivos productivos articulados a la planeación de sus gestores, tanto ofi-

ciales como del sector privado. Este cubrimiento demanda injerencia activa de

factores incidentes en el buen accionar de planteamientos productivos, imple-

mentados a corto o mediano plazo, por perfilarse como apuestas económicas

vislumbradas como potenciales focos de desarrollo urbano, como oferta tangible

de actividades productivas y de revitalización de sectores citadinos, carentes

actualmente de elementos que los validen como espacios productivos de aporte

cultural, extendiéndolos, en algunos puntos, a sectores residenciales, como su

otrora función complementaria (Arteta Peña et al., 2015). La sincrońıa entre

la recuperación adecuada de la Creación Funcional o del espacio arquitectóni-

co intervenido y los accionamientos productivos que en ellos se desplieguen,

exhortan la valoración de diversos ı́tems:

Elección pertinente de Creaciones Funcionales a intervenir productivamente.

En el marco de las Creaciones Funcionales y escenarios arquitectónicos decla-

rados Bienes de Interés Cultural (BIC), se entablan los patrimonios locativos

susceptibles de ser tomados como espacios para el desarrollo de las opciones

productivas a establecer. Este primer acercamiento concita preferiblemente, la

salvaguarda de inmuebles enlistados por el Plan Especial de Manejo y Pro-

tección (PEMP), denotando en ello partidas presupuestales otorgadas para

la finalidad reconstructiva y, potencialmente, operativa, de los inmuebles y

espacios intervenidos. No obstante, condicionantes de afluencia comercial, de

mecanismos para solventar informalidad laboral, usurpación de espacios públi-

cos y ubicación adecuada de gestores productivos y culturales, conllevan al

abordaje de escenarios, públicos o privados, susceptibles de perfilarlos como

elementos de proactiva injerencia en el desarrollo socioeconómico y cultural de

la urbe. Enfatizando los aspectos proclives en la elección válida de una Crea-

ción Funcional para su operatividad económica y productiva, concatenado a

su demandada restauración o habilitación, se destacan:

a) Declaración de la condición patrimonial del bien inmueble o escenario.

Creación Funcional valorada como patrimonio arquitectónico o cultural conci-

ta normativas y regulaciones que propenden por la potencial recuperación del
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bien. Otorga lineamientos concurrentes con organizaciones ecuménicas protec-

toras de la cultura (vg, UNESCO) y con directrices estatales que fomenten la

cultura y el arte como riqueza inmaterial y fuente de alternativas productivas.

b)Financiación estatal. Partidas presupuestales cobijadas por el Ministe-

rio de Cultura y dependencias afines, entrelazadas en programas integrales de

fomento educativo y proyecciones productivas en alternativas diśımiles, hete-

rodoxas, receptoras de creatividad, innovación y de expresiones art́ısticas. El

PEMP incluido en el Plan de Desarrollo (2020-2023) del distrito de Barran-

quilla (Arteta Peña et al., 2015), solventa rubros monetarios, concurrentes a

recursos multidisciplinarios gestionados por el distrito en su fuero ejecutor y

administrativo para la recuperación histórica y económica de estos mobiliarios.

c) Cobertura de requerimientos socioeconómicos. La adaptabilidad de ofer-

tas laborales o actividades productivas en escenarios de valor patrimonial, se

esboza como objetivo mensurable de la pertinente intervención de estableci-

mientos y espacios de cariz cultural y riqueza arquitectónica. La convergen-

cia entre actividades productivas y recuperación de mobiliarios, estatales o

privados, y proscenios públicos de relevancia histórica urbana, corroboran la

válida propensión de generación de núcleos productivos acorde a la dinámica

económica que los escenarios concitan y a la proyección gubernamental, local,

en función del distrito, y nacional, en cabeza de las dependencias ministeriales

correspondientes, concernientes a los polos de desarrollo pretendidos a fomen-

tar.

Cobertura de recursos operativos demandados. El desarrollo apropiado y

constructivo de la recuperación patrimonial arquitectónica y su factible oferta

operativa, demanda atención de requerimientos interrelacionados, atendidos

por factores productivos de perfil diferenciado.

a) Talento humano especializado. Equipos interdisciplinarios de profe-

sionales, especialistas y trabajadores imbuidos en el contexto de recuperación

fehaciente de las locaciones abordadas. Talento humano con conocimientos y

experiencia en propuestas de recuperación histórica, arquitectónica, que conlle-

ve válida interrelación con el entorno circundante a los escenarios intervenidos.

Humanware con robusta experiencia y conocimientos en proyectos de recupe-

ración urbańıstica con ribetes patrimoniales y diseño pertinente de apuestas

productivas o de ı́ndole social que señalen usufructo proactivo de las Creaciones

Funcionales habilitadas, generando notorio impacto socioeconómico al marco

urbano en que se asienten los escenarios objetos de estudio e intervención.

El Distrito de Barranquilla, como entidad rectora, gestora del proyecto de re-

cuperación del Centro Histórico, alineados a directrices emanadas del gobierno

central, conlleva la responsabilidad del requerimiento, inserción y asignación
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del talento humano, de manera directa o engranada a los diversos actores terce-

rizados en el macroproyecto adelantado. El Ministerio de Cultura, por su papel

preponderante en el proyecto, funge como demandante del talento humano re-

querido para el cabal desarrollo de la iniciativa propuesta. Procesos licitatorios

o concursos de méritos para el enrolamiento de capital humano imbuidos en el

proyecto señalado, competen a tareas adelantadas por el citado ministerio, con

la asistencia operativa y gerencial del distrito de Barranquilla (COLOMBIA y

LA EQUIDAD).

b) Bienes de Capital demandados. Equipamientos, inyección tecnológi-

ca y maquinarias empleadas en la intervención de las inmuebles y escenarios

objetos de recuperación. Canalizados por los contratistas o las organizaciones

outsourcers vinculadas al proyecto, han de suplir las necesidades expuestas

en el proyecto de adecuación y habilitación planificada. El talento humano

requerido en su operatividad, las fuentes de financiación y sus modalidades

empleadas, para su pertinente aplicación, y los condicionantes previstos para

la implementación, ejecución, mantenimiento y potencial alteración, conllevan

planificado trabajo concatenado a los requerimientos entablados por el Distri-

to, como órgano contratante.

4.1.5 Regulación Estatal (E)

. Compete a los requerimientos, prerrogativas, condicionantes y normativas esti-

puladas por entidades gubernamentales, con alcances diferentes y en diversas

instancias que propugnan el desarrollo pertinente de accionamientos, estatales

o privados, en la pretendida operatividad de Creaciones Funcionales y su inclu-

sión al inventario tangible de patrimonio arquitectónico, con ribetes de riqueza

cultural. Acorde al escenario o espacio arquitectónico pretendido a ser recep-

tor del dinamismo productivo o cultural pretendidos, al componente histórico

y de patrimonio arquitectónico que conlleva el inmueble y a la naturaleza de

propiedad del mismo, de carácter estatal o privado, se entablan normativas

reguladoras patrimoniales emanadas por el Ministerio de Cultura, en concor-

dancia a entes gubernamentales, nacionales o internacionales, en función del

alcance y relevancia del escenario abordado. Estas prerrogativas, de inexorable

atención, conllevan programas focalizados para el cubrimiento de tales requi-

sitos, entablando financiación estatal, para edificaciones y espacios públicos, y

prebendas impositivas, beneficios fiscales y acompañamiento para el manteni-

miento adecuado de los inmuebles y espacios sujetos a remodelación y esperada

actividad económica. La restauración pertinente de Creaciones Funcionales, es-

cenarios e inmuebles intervenidos, han de alinearse a los aspectos demandados
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por los correspondientes entes de control. Si la edificación o espacio locativo

presenta elementos para ser contemplada como Bien de Interés Cultural (BIC),

tal escenario ha de ceñirse a los requerimientos entablados por el Ministerio de

Cultura y por los órganos distritales de salvaguarda del patrimonio histórico

arquitectónico. A mayor incidencia histórica, patrimonial y cultural denote el

BIC y, a mayor alcance espacial conlleve, la exigencia de cumplimiento ascien-

de, al igual que los deberes y derechos que se engrosan al poseedor del inmueble

o bien en proceso de recuperación.

4.2 Análisis del Trabajo de Campo.

Conlleva la interpretación de comportamientos y tendencias denotados en partici-

pantes de la dinámica productiva en torno a Creaciones Funcionales, como

factor relevante de la Economı́a Naranja. Este abordaje concita el análisis con-

currente de agentes demandantes, ofertantes, gestores académicos e intermedia-

rios financieros, aśı como la valoración del rol del Estado como ente regulador

que propicie lineamientos para el usufructo eficiente de escenarios proclives a

ofertas productivas, concatenadas al patrimonio cultural y al impacto social,

al erigirse como actor proactivo del entorno citadino en esferas académicas,

socioeconómicas y de arraigo de la identidad urbana, entre otros perfiles. Se

destacan las incidencias en los cinco factores relevantes que acompañan, de

manera transversal, al trabajo investigativo adelantado.

4.2.1 Análisis del Mercado

Se orienta la valoración del factor Mercados en torno a la oferta y demanda de Crea-

ciones Funcionales, acorde al perfil estatal o privado que denoten las gestiones

de disponibilidad o de requerimientos presentados. A su vez, se entabla ele-

mentos focales válidos de registrar su incidencia en el marco dinámico de las

Creaciones Funcionales inherentes a la investigación cubierta.

4.2.1.1 Análisis de la Oferta.

Oferta estatal. La oferta tangible de Creaciones Funcionales pertenecien-

tes al gobierno, distrital o nacional, se halla mancomunada a directrices que en-

faticen la disponibilidad pertinente de espacios, abiertos o cerrados, de empleo
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Figura 4.1: Oferta de Creaciones Funcionales estatales

focalizado o global, que permita, a la Creación Funcional, fungir como marco

locativo pertinente a los requerimientos entablados, tanto para estamentos del

gobierno en su gestión administrativa como para demandantes privados, perfi-

lados por sus pretensiones económicas. En la cobertura de actividades estatales,

toma relevancia notoria la atención a necesidades sociales que han de ser sol-

ventadas por el gobierno. Esta propensión direcciona el usufructo adecuado

de las Creaciones Funcionales públicas, componente de la respuesta integral

a necesidades comunitarias como la oferta sostenible de empleo, las alterna-

tivas básicas de educación, de salud y el respaldo a la gestión cultural, entre

otros ı́tems macroeconómicos. Las demandas de sectores privados, productivos

o de carácter social, adaptan sus procesos productivos a las limitantes f́ısicas

interpuestas por las Creaciones Funcionales, instando la selección pertinente

de éstas acorde a la naturaleza productiva señalada. Propuestas de economı́a

mixta se orientan a los lineamientos expuestos, en función de su evidente u

omitido objetivo económico.

La Figura 4.1 denota la distribución porcentual de oferta de inmuebles gubernamen-

tales y de espacios públicos - regentados por el Estado - proclives al pretendido

fortalecimiento del Centro Histórico focalizado como nodo o serie de nodos

económicos y culturales (Albor y Ramos, 2009). Esta participación relativa de

diversos perfiles de escenarios, inferida del proceso macro de dinamización del

Centro Histórico adelantado por el Distrito y avalado por el gobierno central,
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denota en las edificaciones e inmuebles de estructura cerrada, limitada, ran-

go ampliado para las apuestas productivas entabladas. Los espacios públicos

de connotación focalizada presentan menor adaptación al cobijo de propuestas

productivas o culturales, acorde al direccionamiento puntual otorgado por el

gobierno a estos espacios. Museos, bibliotecas oficiales y monumentos naciona-

les, entre otros escenarios, se alinean a este perfil. Acorde a los requerimientos

sociales, presentes y futuros, incluidos en agendas gubernamentales, se visua-

liza la concurrencia de este acontecer con la utilización de espacios públicos

en pro del fomento laboral, de la generación de alternativas productivas y del

arraigo de expresiones culturales demandadas por el entorno social. La Figura

4.2 ilustra las connotaciones señaladas.
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Figura 4.2: Usufructo de Creaciones Funcionales estatales

 

Figura 4.3: Requerimientos operativos a las Creaciones Funcionales
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Figura 4.4: Tendencias económicas en torno a la oferta de Creaciones Funcionales
estatales.

La oferta estatal de Creaciones Funcionales, actual y proyectada, presenta orienta-

ción a propuestas productivas habitualmente desarrolladas en entornos económi-

cos tradicionales. No obstante, en virtud del afloramiento de tendencias creati-

vas en que confluyen alternativas productivas con entornos urbanos enriqueci-

dos en la faceta cultural y en la calidad del espacio de vida gregaria (Florida,

2003), se entablan opciones válidas de objetivos económicos o sociales, ver

Figura 4.4.

A tenor de las actividades productivas propensas a ser desarrolladas en las Creacio-

nes Funcionales contempladas, de la sincrońıa de la actividad con el arquetipo

de la locación y de la atención del componente patrimonial inherente al ac-

tivo fijo estatal, el gobierno vislumbra tendencias favorables a determinadas

propuestas redituables proclives a tales escenarios, concatenados al perfil de la

actividad económica, a la factible adaptación operativa de ésta, al marco loca-

tivo señalado y a la adecuada inserción de la apuesta económica en el entorno

circundante a la Creación Funcional analizada, ver Figura 4.5.

La Figura 4.6 denota los actuales y potenciales empleos productivos de Creaciones

Funcionales en diversas actividades económicas, en concurrencia a la adaptabi-

lidad del accionar productivo en el marco locativo señalado. La implementación

de comercializadoras de bienes supera la implementación de esquemas indus-

triales o de manufactura de mediana o gran envergadura. Éstas alinean su pre-

sencia en los escenarios descritos en función de los hitos históricos de desarrollo

industrial, otrora epicentro económico urbano, como asociatividad al rescate
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Figura 4.5: Apuestas productivas proclives en Creaciones Funcionales estatales

 

0%

25%

50%

Servicios Producción

48%

23%

16%

3%

19%

45%

29%

6%
10%

S) Prestadora de
intangibles
S) Entidades financieras

S) Gastronomía y afines

S) Otros Servicios

P) Manufactura

P) Comercializadora

P) Medios de
comunicación y afines
P) Otras Producciones

S) Oferta académica

Figura 4.6: Empleo de Creaciones Funcionales estatales para apuestas productivas

de la memoria colectiva citadina de su patrimonio arquitectónico y cultural.

La Figura 4.7 señala las ofertas productivas al interior de la Economı́a Na-

ranja proclives a su asentamiento en Creaciones Funcionales sujetas a estudio.

La atención a requerimientos sociales y la absorción factible de actividades

redituables en torno al componente creativo o cultural, se ilustra de mane-

ra pertinente. Estas actividades productivas tienden a establecerse en marcos

locativos cerrados, limitados, perfilados en su connotación arquitectónica de

componente patrimonial notorio.

Las Creaciones Funcionales de carácter público, regentados por el Estado, cobijan,

por lineamientos gubernamentales proclives a la atención de requerimientos

sociales, actividades art́ısticas o culturales propulsoras del reconocimiento del

acervo patrimonial urbano y del potencial asentamiento de alternativas de fo-

mento educativo y cultural pretendidos en entornos sociales. De igual manera,

apuestas de corte lúdico y de entretenimiento, emanados desde el gobierno

distrital, como accionamiento social de esparcimiento y convivencia, se perfi-
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Figura 4.7: Tendencia en actividades de Economı́a Naranja en Creaciones Funcio-
nales estatales

lan como opciones atractivas de integración de las Creaciones Funcionales a la

dinámica del espacio intervenido. La Figura 4.8 ilustra tal acontecer.

Alternativas productivas de perfil artesanal o handcraft contempla sinergia con im-

pacto paisaj́ıstico y relevancia del entorno habilitado. Esta confluencia aúpa los

estrategias de recuperación gradual de espacios urbanos y adecuación de inmue-

bles y edificaciones, entabladas como premisa distrital de fomento económico,

en su Plan de Desarrollo 2020-2023 (Mart́ınez Bacca y Millan Osuna, 2018). El

Distrito, alineado a las premisas estatales centrales, articula la recuperación o

la habilitación de Creaciones Funcionales operativas, en el orden productivo o

social, aunado a necesidades y expectativas del marco urbano, de responsabili-

dad estatal o atendidos por la injerencia de actores del sector privado o mixto,

ver Figura 4.9.

Oferta privada Personas naturales o entidades de carácter privado, enta-

blan caracteŕısticas y condicionantes que perfilan la pertinente disponibilidad

de inmuebles, edificaciones - de diversas envergaduras- y escenarios cerrados

de diśımil nivel patrimonial y riqueza histórica, proclives a erigirse como focos

de actividades productivas emanadas de sectores tradicionales o de tendencias

productivas disruptivas, heterodoxas, apoyadas en marcados factores diferen-
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ciados (Waitt y Gibson, 2009). La articulación de estas condiciones al perfilado

de las Creaciones Funcionales proclives a su despliegue productivo, insta la ofer-

ta pertinente de tales espacios locativos. Elementos favorables inherentes a la

recuperación y oferta de la Creación Funcional como escenario operativo o de

accionamientos sociales, exhortan el análisis de la disponibilidad particular de

estas estructuras locativas.
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Figura 4.10: Incentivos en la oferta de Creaciones Funcionales privadas

La Figura 4.10 indica los elementos proclives al sector privado para la habilitación

operativa de Creaciones Funcionales - en caso de adecuaciones requeridas -, que

otorguen beneficios al tenedor del inmueble. Aunado a los ingresos esperados a

percibir, el componente social, como aportante a la recuperación o preservación

del patrimonio cultural urbano y la relevancia inherente a tal posesión, inciden

favorablemente en el curso de este proceder.

La Figura 4.11 señala la oferta porcentual de Creaciones Funcionales privadas en el

marco espacial referenciado, indicando la prevalencia de locaciones versátiles

en su adaptabilidad operativa y en la inclusión del componente patrimonial,

arquitectónico o histórico como elemento incidente en su adopción como esce-

narios productivos o sociales tomados por actores relevantes del mercado.

La Figura 4.12 denota elementos de las Creaciones Funcionales privadas que facilitan

la implementación de gestión productiva o desarrollo de propuesta cultural, en

su marco locativo. La congruencia de las apuestas productivas o de corte social

compatibles con el esquema arquitectónico y potencialmente funcional, sin que

lacere el componente patrimonial y de naturaleza histórica, se esgrime como

tamizaje apropiado para perfilar propuestas factibles e inocuas a la Creación
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Figura 4.11: Oferta de Creaciones Funcionales privadas
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Figura 4.12: Condiciones de una Creación Funcional privada proclives a la gestión
productiva o cultural

Funcional. Esta postura reitera la vedada alteración al estilo de arquitectu-

ra y a los condicionantes patrimoniales que instan su preservación y ulterior

empleo. La inserción de la Creación Funcional, recuperada o habilitada, en

marcos locativos congruentes con el rigor histórico emanada de ellas, como

también de la convergencia con nodos de desarrollo concebidos por el distrito
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Figura 4.13: Componente histórico relevante en la habilitación de Creaciones Fun-
cionales

y sus aliados estratégicos en el sector productivo, académico y gremial, entre

otros ámbitos. La identificación y desarrollo de ofertas focalizadas demandantes

de escenarios compatibles a las Creaciones Funcionales, cimientan la operati-

vidad articulada a tales inmuebles. Entidades comerciales del sector financiero

y de Bienes Ráıces, aunado a propuestas culturales del orden gastronómico y

de turismo urbano, principalmente, enfocan la favorabilidad de este acontecer

(Mart́ınez Bacca y Millan Osuna, 2018).

La Figura 4.13 señala al componente histórico y a la otrora relevancia económica

y social suscitada en torno al inmueble o edificación sujeto de estudio, como

atractivos en la habilitación de tal activo fijo. Esta tendencia se alinea a pro-

puestas económicas, productivas y sociales que propenden por la defensa y

divulgación del acopio cultural de una urbe o de un conglomerado humano, en

función de la revitalización del escenario bajo análisis. Actividades producti-

vas desarrolladas en la Creación Funcional, traslapadas o distanciadas de tareas

desarrolladas en antaño, conllevan incentivos altamente valorados para la re-

cuperación operativa del espacio locativo bajo estudio. Este hecho se amolda

a los intereses de recuperación mobiliaria como alternativa de turismo urbano

y de afloramiento de alternativas culturales.

El componente de servicios prevalece en las ofertas operativas de Creaciones Funcio-

nales particulares, al perfilarse de manera expedita la adecuación de los esce-

narios citados a las apuestas comerciales o económicas basadas en la dinámica

de intangibles. La adaptación versátil de estos formatos predomina sobre es-

quemas productivos de manufactura en el marco locativo señalado, máxime si
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demanda alteraciones f́ısicas en los proscenios indicados. La ponderación re-

lativa de esquemas productivos de transformación, se cimientan en el perfil

histórico patrimonial de la Creación Funcional, aunando estos antecedentes fa-

briles, elementos favorables a la implementación de esta modalidad productiva,

ver Figuras 4.14 y 4.15.
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Figura 4.14: Mixing de oferta de Creaciones Funcionales privadas
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Figura 4.15: Usufructo de Creaciones Funcionales privadas

Las actividades productivas, de bienes o servicios, articuladas a Creaciones Fun-

cionales particulares, cobijan propuestas económicas habituales y tendencias

novedosas orientadas a la Economı́a Naranja. Ésta integra los servicios y pro-

ducciones emanadas de quehacer art́ıstico, cultural o de gestión productiva en
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Figura 4.16: Tendencias económicas en torno a la oferta de Creaciones Funcionales
privadas.

medios de divulgación, destacando, como elemento diciente, el inherente conexo

de esta tendencia económica con todo proyecto, productivo o social, adelanta-

do en el seno de una Creación Funcional, elemento part́ıcipe de la Economı́a

Creativa (Howkins, 2002).

La Figura 4.16 ilustra la ligera prevalencia de apuestas de intangibles sobre propues-

tas manufactureras, en función de la versatilidad que presentan aquellas sobre

éstas, en el marco de las Creaciones Funcionales.

Los est́ımulos que afiancen la oferta sustentable de Creaciones Funcionales privadas

competen a la válida pretensión de fomento productivo a mediano y largo

plazo, orientado a la generación de nodos o espacios productivos en torno a

los inmuebles sujetos de estudio, si se entablan de manera focalizada; si se

presentasen de manera aislada, sin visible agrupamiento, se eleva la inclusión de

poĺıticas de fomento productivo que impelen la dinámica económica requerida

en cercano alcance a tales escenarios, ver Figura 4.17.

4.2.1.2 Análisis de la Demanda.

La solicitud de Creaciones Funcionales se entabla acorde a la factible cobertura de

requerimientos establecidos, aunando convergencia de elementos favorables al

solicitante del inmueble o espacio locativo referenciado. Esta posición se alinea

al perfil del demandante, entre estatal y privado, y al componente prepon-

derante que se pretenda cubrir, de carácter productivo o social, admitiendo
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Figura 4.17: Incentivos para la oferta de Creaciones Funcionales privadas.

mezcla entre ambos perfiles. De igual manera connotaciones puntuales al inte-

rior de los ámbitos oficiales o particulares, permiten focalizar, con grado más

taxativo, necesidades manifiestas de la demanda de las Creaciones Funcionales

abordadas.

Demanda estatal El Distrito, como gobierno local, y las dependencias ofi-

ciales del gobierno central asentadas en la ciudad, demandan escenarios lo-

cativos para su gestión operativa, interrelacionada con las diversas instancias,

públicas y privadas, activas en su proceder de gobernanza. Esta posición exhor-

ta el usufructo pertinente de Creaciones Funcionales oficiales y edificaciones

particulares, esta última, en pretendida menor cantidad. De igual manera, la

atención a requerimientos sociales de connotada responsabilidad estatal, con-

lleva la ocupación de inmuebles o espacios locativos de propiedad privada,

amparados bajo figuras contractuales, como también del empleo eficiente de

espacios abiertos perfilados como Creaciones Funcionales.

Demanda estatal de Creaciones Funcionales públicas. Autoabasteci-

miento locativo orientado a la cobertura de procesos administrativos o a la

atención de requerimientos sociales básicos. El grado de habilitación del in-

mueble o del componente locativo, el nivel de adaptabilidad de tales espacios

y la localización preferencial estipulada acorde a las operaciones pretendidas,

se vislumbran como aspectos incidentes en la selección pertinente de los refe-

renciados escenarios.

La atención de la gestión administrativa-operativa de la gobernanza distrital y de

las instancias estatales centrales interrelacionadas a ella, demanda espacios de

carácter oficial, preferiblemente, que enmarque tal gestión. Aunado a tal ope-
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Figura 4.19: Perfil de Creaciones Funcionales públicas demandadas por el Estado.

ratividad, el mantenimiento y adecuación del patrimonio arquitectónico y su

dinamismo económico, enrolado al engranaje administrativo público urbano,

insta el empleo eficiente de los escenarios de riqueza cultural señalados. La

atención a requerimientos sociales de connotada responsabilidad pública, cons-

tituye relevante objetivo en la gestión gubernamental adelantada, exhortando

el usufructo de plazas, marcos comerciales abiertos y estructuras locativas de

aplicación económica, cultural o art́ıstica, entre otros ı́tems, como marcos per-

tinentes para el desarrollo de las apuestas sociales emprendidas, ver Figuras

4.18 y 4.19.

La adaptación de Creaciones Funcionales estatales, abiertas o cerradas, para la sol-

vencia de requerimientos sociales, insta el usufructo o adecuación de locaciones
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Figura 4.20: Atención de requerimientos sociales en Creaciones Funcionales esta-
tales.

compatibles al flujo proclive a la dinámica urbana sostenible. Esta valorada

argumentación - asertiva en casos frecuentes - propugna la adecuación u ope-

ratividad de las Creaciones Funcionales públicas, epicentros actuales de nodos

informales, productivos y comerciales, que dilatan avances consolidados en la

atención de necesidades comunitarias de orden laboral, productivo o académico,

como áreas dicientes de este acontecer (Hernandez Ahumada y Padilla Llano,

2020).

El casco urbano histórico tomado como teatro de acontecimientos, ilustra, entre las

rémoras notables al crecimiento sostenido del sector señalado - algunas trans-

versales a la ciudad- las limitadas fuentes de trabajo- la informalidad laboral

y su consecuente usufructo inadecuado de espacio público; la diseminación

inapropiada de actividades económicas no estructuradas y la omisión a po-

tenciales alternativas productivas en función de la recuperación y operación de

Creaciones Funcionales proclives a la inyección de inversión y a la dinámica pro-

ductiva pretendida (Hernandez Ahumada y Padilla Llano, 2020). La solución

al asentamiento pertinente de fuerzas laborales transitorias y la adaptabilidad

de escenarios para la generación de apuestas productivas, se entablan como

objetivos conspicuos del gobierno distrital en sus pretensiones de desarrollo,

ver Figura 4.20.

Demanda estatal de Creaciones Funcionales privadas. Orientado a la

cobertura de espacios locativos con carácter patrimonial o histórico, excluidos

de acopios distritales o nacionales de Bienes de Capital requeridos en la aten-

ción pertinente de la gestión operativa oficial o en la atención a programas de
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apoyo social, de carácter productivo o de corte comunitario, en sus diversas

acepciones. Estas propuestas productivas han de priorizar el usufructo de las

citadas locaciones, superando su demanda para fines burocráticos (Arteta Peña

et al., 2015). La potencial habilitación productiva a cada Creación Funcional

relacionada, se esgrime como válido argumento en la demanda estatal de ta-

les escenarios, valorando en ellos su pertinencia y focalización en el quehacer

manufacturero, social, art́ıstico o cultural que se presente entablar, ver Figura

4.21.

 

Figura 4.21: Requerimiento estatal en la demanda de Creación Funcional privada.

El apoyo del gobierno distrital al fomento productivo y laboral en el entorno urbano

referenciado, se alinea a las tendencias económicas tradicionales, habituales

en el ámbito comercial e industrial descrito. Aunado a ellas, la apertura de

nuevas alternativas basadas en la creatividad concurrente al fomento cultural,

a la recuperación proactiva del inventario patrimonial y a la implementación

de proyectos de impacto en el marco citadino, se ilustran en la Figura 4.22 .

Las Creaciones Funcionales privadas requeridas por entes distritales del gobierno,

por instancias interinstitucionales o por organizaciones de economı́a mixta,

denotan caracteŕısticas que entablan su prevalencia entre las alternativas de

marco productivo o social valoradas por demandantes estatales. Esta tenden-

cia cimienta su trazo por connotaciones de relevante impacto en la instauración

pertinente de apuestas productivas y sociales adelantadas por el sector guber-

namental. La habilitación operativa del inmueble, el componente histórico o

patrimonial que presente, la convergencia del escenario con actividades comer-

ciales o productivas concurrentes a su antaño dinamismo, se esgrimen como
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Figura 4.22: Tendencias económicas afincadas en Creaciones Funcionales privadas
con demanda estatal.

elementos dicientes de la selección estatal de tales escenarios arquitectónicos,

ver Figura 4.23.
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Figura 4.23: Connotaciones de Creaciones Funcionales privadas para la demanda
estatal.

Demanda privada de Creaciones Funcionales. El componente ope-

rativo y la convergencia de elementos proclives al desarrollo pertinente de pro-

yectos productivos enmarcados en las Creaciones Funcionales abordadas, es-

tatales o particulares, conllevan la incidencia de demanda del sector privado.

Esta postura concita, de igual manera, la favorabilidad del perfil focalizado

de la Creación Funcional, aupando el despliegue de accionamientos requeri-

dos para el alcance de los objetivos trazados. Escenarios de flexible grado de
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adecuación referente al proceso adelantado, se erige como opción válida en

la ambivalencia de apuestas productivas adelantadas. La incidencia espacial

de la Creación Funcional con referencia a la gestión de actividades producti-

vas, de corte comercial o manufacturero, incide en la demanda de los gestores

económicos incentivados por la dinámica productiva, sostenible o incipiente,

concurrente a tales asentamientos. De igual manera, la convergencia de accio-

namientos gubernamentales en pro de la recuperación patrimonial de sectores

urbanos integradores de Creaciones Funcionales, privadas o públicas, insta la

demanda por tales escenarios arquitectónicos, de evidente impacto en el acopio

cultural de la ciudad.

El perfil social de los proyectos adelantados en las Creaciones Funcionales objeto de

estudio, conllevan el análisis de elementos favorables a la implementación de

tal aspecto, concatenando ı́tems proclives a la operatividad requerida para la

cobertura de tales propósitos comunitarios.

Se valora la demanda de las Creaciones Funcionales articuladas a las ofertas estatales

y privadas de los citados escenarios.

Demanda privada de Creaciones Funcionales estatales. La Figura 4.24

entabla la pretendida sinergia con el Estado en la concurrente pretensión de fo-

mento económico, mejora sustancial del entorno y la generación de condiciones

transversales para el desarrollo pertinente y de amplia vigencia de propuestas

productivas eficientes y atractivas por el impacto urbano que suscitan.
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Figura 4.24: Ítems de Creaciones Funcionales estatales para la demanda privada.

El requerimiento de escenarios locativos estatales por parte de gestores productivos
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Figura 4.25: Perfil de Creación Funcional estatal por la demanda privada.

particulares, se ciñe a Creaciones Funcionales cerradas, focalizadas al proceso

por cristalizar, en la esperada congruencia con el proyecto encaminado. Si no

se presentase objetivo puntual de actividad productiva, la adaptabilidad de la

Creación Funcional se erige como elemento diferenciador en la adopción del

inmueble o espacio locativo analizado. Los espacios públicos abiertos, abrigan

manifestaciones de orden social, cultural, art́ıstico o de fomento laboral, activi-

dades de clara incidencia estatal. El sector privado limita el usufructo de tales

espacios en alianzas con el Estado para el fortalecimiento de los requerimientos

sociales descritos. Figuras contractuales celebradas con el Distrito - de manera

no exclusiva- como el Comodato y las licencias de usufructo, se emplean para

la cobertura de las necesidades planteadas, ver Figura 4.25.

La generación de actividades productivas en el marco de inmuebles estatales cedidos

por contratos de arriendo o por otras alternativa de usufructo al sector priva-

do, presenta sesgo a los intangibles, a la oferta de servicios, en su amalgama

diversa, desde puntos de comercialización hasta disponibilidad sustentable de

facetas especializadas y de evidente focalización. La inclusión, en los escena-

rios descritos, de procesos de manufactura, comportamiento fabril o procesos

de transformación demandan condiciones locativas ceñidas a los procesos a

implantar que aminoran, potencialmente, el grado de conservación o de man-

tenimiento requeridos en las Creaciones Funcionales tomadas como posibles
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asentamientos productivos, incrementándose, empero, mediante alianzas esta-

tales o con ONGs, ver Figura 4.26.
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Figura 4.26: Actividades de la demanda privada en Creaciones Funcionales esta-
tales.

Demanda privada de Creaciones Funcionales particulares. Se entabla

el interés del requerimiento privado, desde diversos ámbitos productivos, a la

congruencia de su quehacer, en términos de bienes o servicios generados, con

el esquema global del asentamiento analizado, acorde a la pertinencia de su

desarrollo; a la favorabilidad de localización, en función de los requeridores del

bien o intangible a suministrar; a la preferible concurrencia del proceso adelan-

tado con el componente histórico inherente a la Creación Funcional y al factor

económico atractivo para los actores del usufructo proactivo del inmueble o

activo fijo bajo análisis, ver Figura 4.27. La oferta de servicios, incluyendo en

ella la comercialización de bienes e intangibles, prevalece entre las actividades

productivas enmarcadas en las Creaciones Funcionales particulares. Tal sesgo

presenta en la compatibilidad y adaptabilidad de la gestión adelantada con

las condiciones locativas propias de la Creación Funcional, asidero notorio en

la generación del tipo de actividad señalada. Conexo a lo anterior, las con-

suetudinarias actividades comerciales y de oferta de servicios en el marco del

Centro Histórico supera - con moderada diferencia - las actividades fabriles y

de manufactura, acaecidas de manera focal a nodos entablados en sectores del

área urbana citada. El Boliche y Barranquillita se exhiben como los centros

neurálgicos de actividad fabril informal sujeta a repotenciación económica y

urbana por parte del Distrito (Cañate Bello, 2013), ver Figura 4.28.

Las actividades económicas tradicionales, desarrolladas en el Centro Histórico se en-
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Figura 4.27: Elementos atractivos de Creaciones Funcionales particulares para la
demanda privada.
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Figura 4.28: Actividades adelantadas por el sector privado en Creaciones Funcio-
nales particulares.

trelazan, de manera creciente, con alternativas productivas de corte creativo

y de soporte a proyectos culturales, académicos o art́ısticos, entre otros as-

pectos. La pretendida habilitación operativa de escenarios arquitectónicos de

relevante injerencia urbana, exhorta las apuestas productivas concatenadas a la

riqueza patrimonial del entorno, permitiendo dinamismo económico, laboral y

social, en función de elementos favorables articulados a este trasegar. La Figura

4.29 ilustra la prevalencia de actividades económicas orientadas al componente

productivo convencional, procesos comerciales y de manufactura de amplias y

connotadas vigencias, integrados, de manera pertinente, al escenario de Cen-

tro Histórico distrital que funge como epicentro de la valoración del trabajo

de campo adelantado. Identificaciones con actividades productivas emanadas
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Figura 4.29: Actividades económicas, según su tipo, en Creaciones Funcionales
particulares.

de Economı́a Naranja, se vislumbran más focalizadas, en función de apuestas

concretas de afianzamiento y divulgación de estas manifestaciones susceptibles

de lucro económico. Planteamientos de orden social o comunitario, que ante-

ceden a objetivos de utilidad o margen económicos, se vislumbran en menor

porcentaje de presencia. La naturaleza comercial y de dinamismo económico

en prestaciones de servicios y atención a demandas finales, sin intermediarios,

coadyuvan en la prevalencia de este perfil de actividades.

Demanda de gremios empresariales o de colectivos laborales. La aso-

ciatividad o empleo de figura concurrente entre suplidores de productos o servi-

cios hilvanados, de manera estrecha, laxa o desarticulada, a las actividades de

perfil creativo o cultural y potencialmente demandantes de Creaciones Funcio-

nales para el desarrollo de sus ofertas productivas, se entabla como respuesta

válida ante directrices macroeconómicas nacionales que exhortan el crecimien-

to productivo cimentado en la recuperación o habilitación de escenarios cita-

dinos perfilados con riqueza patrimonial arquitectónica, dinamismo comercial

e industrial latente y condiciones de mejora integral factibles de ejecución,

entre otros aspectos proclives al fomento económico, productivo y/o cultu-

ral de los espacios contemplados como válidos puntales de desarrollo urbano

(Arteta Peña et al., 2015). Este proscenio conlleva la potencial inclusión, como

agentes productivos, de gremios, colectivos o asociaciones empresariales forma-

les que avizoren espacios en el marco urbano que funjan como puntos de apoyo

al desarrollo del sector económico congruente a su afinidad empresarial y a su

perfil de oferta. Esta injerencia demanda, entre otros aspectos:

a) Congruencia entre la oferta, comercial, manufacturera o de intangible, provéıda

por el gremio y las connotaciones inherentes a la Creación Funcional valorada
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como factor locativo.

b) Convergencia - preferible, mas no requerimiento taxativo - entre el rasgo distintivo

de la propuesta productiva emanada del colectivo y las connotaciones propias

del entorno circundante a la Creación Funcional.

c) Músculo financiero del gremio que permita el asentamiento apropiado de la oferta

grupal, instando, de manera independiente y/o conjunta al gobierno distrital,

condicionantes propicios para el devenir apropiado de la apuesta productiva

en torno a la Creación Funcional tomada como referente locativo. De mane-

ra concurrente al acompañamiento de las propuestas productivas gremiales, el

distrito, en su rol de ejecutor de poĺıticas públicas orientadas al crecimiento

socioeconómico, al fomento laboral, productivo y de escenarios propensos al

bienestar ciudadano, en sus diversas facetas, insta la diversificación de fuen-

tes productivas, convencionales y heterodoxas, de perfil técnico o de rasgo

menestral, que propulsen el desarrollo integral de la ciudad. Los proyectos fi-

nancieros y de gestión integral socioeconómico emprendidos por el Distrito y

cobijados en su Plan de Desarrollo (de Barranquilla, 2020), otorgan relevancia

a la formalización de fuentes laborales, en sus diversos perfiles, al concatenar

la omisión de este aspecto con detrimentos sociales y económicos transversa-

les, tales como información censal laboral incierta; rémoras en implementación

de accionamientos de fomento ocupacional y educativo; evasión impositiva y

tributaria, ante falencias en estructuración laboral; generación de impacto pai-

saj́ıstico y ambiental nocivos, ante la ocupación ilegal de espacios públicos y

su consecuente usufructo inadecuado.
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Figura 4.30: Demanda gremial por operatividad de Creaciones Funcionales

La Figura 4.30 denota mayor tendencia entre asociaciones y gremios ofertantes de

intangibles que entre proveedores de corte manufacturero o industrial. La sin-

crońıa entre actividades de perfil comercial y sus requerimientos locativos co-



Caṕıtulo 4. TRABAJO DE CAMPO 179

rrespondientes, hallan convergencia en Creaciones Funcionales asentadas en el

marco urbano referenciado. Aunado a ello, demandas cotidianas de habitual

trasegar en el área de influencia de las Creaciones Funcionales implantadas,

empalman la concurrencia entre la demanda y la oferta suscitadas. Las figu-

ras concurrentes señaladas, de personas naturales o juŕıdicas, otorgan vaĺıa

a esta apreciación de mercados, instando su impacto como ı́tem relevante de

la incidencia de la Creación Funcional como receptora locativa del quehacer

productivo desarrollado en su entorno de influencia. El fomento productivo, el

impacto patrimonial por la habilitación económica de la Creación Funcional

que albergue las actividades gremiales y el reconocimiento social, aumentan la

favorabilidad de instauración productiva en las Creaciones Funcionales facti-

bles de emplear, ver Figura 4.31.
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Figura 4.31: Ítems favorables valorados por gremios empresariales en la operativi-
dad de Creaciones Funcionales

Los gremios o asociaciones que han asumido Creaciones Funcionales, estatales o pri-

vadas, como escenarios productivos, instan la congruencia de su desempeño

productivo y de impacto económico con elementos proclives para tal fin, otor-

gados por los tenedores de los escenarios descritos, indicando los elementos de

mayor valoración, por los gremios, que coadyuven a la sustentable oferta de

bienes o servicios incidentes en la mejora sustancial del entorno urbano, cir-

cundante y de mediano alcance a los asentamientos productivos señalados. Al

Estado, como garante de condiciones transversales propicias para el seguro y

competitivo desarrollo productivo pretendido, instaurando pautas y normati-

vas reguladoras del desempeño pertinente de los actores económicos, aśı como

el fomento sostenido de dinámicas socioeconómicas requeridas para tal alcance;

al sector privado, condiciones operativas propicias y adaptabilidad permisible

de la Creación Funcional para con la gestión productiva adelantada. Estas si-
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nergias, propietarios de inmuebles- gremios productivos, afloran la emulación

y despliegue de asociaciones o colectivos impulsores de la economı́a ver Figura

4.32.
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Figura 4.32: Cobertura, estatal y privada, a la oferta sustancial de Creaciones
Funcionales para gremios económicos

La convergencia de aspectos favorables productivos en torno a las Creaciones Fun-

cionales se erige como el criterio mejor valorado por los gremios ofertantes de

bienes o servicios. Demandas, reales y potenciales, que gravitan en entornos

circundantes o interrelacionados a los inmuebles y edificaciones proclives a su

habilitación económica, acorde a requerimientos demandados para su opera-

tividad, se afianzan con los programas socioeconómicos implementados por el

gobierno y por sectores de economı́a mixta auspiciadores del fomento integral

de la urbe. Esta participación estatal conlleva, junto a los accionamientos con-

cretos de recuperación del entorno, incentivos tributarios, exenciones impositi-

vas y amplitud de periodos de gracia en el cubrimiento de obligaciones fiscales

generadas por actividades económicas afincadas en Creaciones Funcionales dis-

ponibles. El componente de prebendas impositivas estimula la participación de

actores productivos con diversos objetos económicos y se entabla como elemen-

to diciente para la implementación de apuestas productivas en tales escenarios.

El ofertante privado de Creaciones Funcionales insta el usufructo productivo de

estos escenarios, por parte de unidades gremiales, al entablar los elementos

diferenciadores que permitan al asentamiento locativo erigirse como elemento

clave de éxito en el devenir económico de las unidades productivas cobijadas en

ella. El componente arquitectónico patrimonial que exhiba el escenario locativo,

las condiciones propicias para el devenir productivo en su interior, el impacto al

entorno urbano, favorecido por la proactiva injerencia de la Creación Funcional

en el devenir económico de la ciudad, afianzan la creciente participación de estos
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asentamientos en el panorama productivo citadino.

Gremios y colectivos de ámbitos comerciales o de perfil manufacturero - en pro-

porción notoriamente mayor en los primeros -, han entablado a las Creaciones

Funcionales patrimoniales, con evidente protagonismo histórico en la evolución

socioeconómica de la urbe, como asideros en la proyección y consolidación de

sus actividades económicas, instando la recuperación de los citados inmuebles

y edificaciones como elemento diciente del dinamismo productivo requerido y

de la recuperación de memoria gregaria urbana en la inserción de la riqueza

patrimonial en los engranajes productivos de la ciudad. En ese orden de ideas,

aspectos relevantes para el alcance pertinente de este propósito, afloran entre

los gestores de tal iniciativa.

El rigor histórico de Creaciones Funcionales atractivas para proyectos de reactivación

económica, hallan en la pretendida, factible y auspiciadora habilitación de ta-

les espacios, alternativas productivas sinérgicas con la recuperación patrimonial

del acervo arquitectónico de la ciudad. Esta propensión halla asideros acorde

al acompañamiento del gobierno, nacional y distrital, en el fortalecimiento de

la memoria histórica colectiva que propulse el mantenimiento y operacionaliza-

ción de las Creaciones Funcionales, concurriendo en actividades similares a su

otrora desarrollo productivo o en actividades diśımiles, en proscenios vintage,

otorgando atractivo adjunto de perfil cultural, en función de requerimientos de

factibles coberturas, ver Figura 4.33.
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Figura 4.33: Aspectos relevantes para la adquisición de Creaciones Funcionales
por gremios económicos

Demandantes potenciales de Creaciones Funcionales, con fines productivos o de cor-

te cultural con inherente potencial económico vislumbran, de modo redituable,

la convergencia en la implementación de las actividades propuestas con las ini-

ciativas gubernamentales, distrital y nacional, del fomento productivo aunado

al impacto paisaj́ıstico y a la recuperación de inmuebles patrimoniales y de
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Figura 4.34: Factores concurrentes en la demanda gremial de Creaciones Funcio-
nales.

escenarios públicos abiertos, de franco acceso y factibles nodos de oferta. Esta

convergencia conlleva la favorabilidad de recuperación de puntos neurálgicos

de la urbe, referentes a su dinámica económica, a su oferta de escenarios de

vida y a la conversión de proyectos h́ıbridos entre el componente cultural y

el engranaje financiero que de él derive. Las actividades art́ısticas, culturales

o de formación productiva, emanadas de la Economı́a Naranja, contemplan a

las Creaciones Funcionales- inherentes, por su naturaleza, al entorno Naranja

- como escenarios propicios para el desarrollo de sus propuestas generadoras

de bienes o servicios con perfiles creativos (Crawford, 2000). Acorde al ras-

go distintivo de la actividad desarrollada y de la connotación de la Creación

Funcional, entre inmuebles confinados y bienes de espacio público, se vislum-

bran tendencias de emplazamiento de actividades productivas afincadas en la

modelo económico señalado ver Figura 4.34.

El desarrollo de propuestas productivas por asociaciones o gremios relativos al en-

torno art́ıstico y del conocimiento menestral, ofertantes de productos y servi-

cios, se erige como alternativa de usufructo productivo de las Creaciones Fun-

cionales. Fomento educativo convergente con el respeto y recuperación operati-

va de edificaciones patrimoniales, con el devenir histórico del área bajo análisis,

con las tendencias económicas imperativas en el sector y con el componente de

fuerza laboral registrado por los entes gubernamentales, apuntalan la imperati-

va participación de formación entre los gestores económicos, de perfil naranja o

tradicional, que incremente el potencial de las apuestas productivas planteadas,

ver Figura 4.35
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Figura 4.35: Actividades de Economı́a Naranja proclives a Creaciones Funcionales

4.2.2 Análisis Académico

El componente académico y de formación de estudios, en sus diversos niveles y con

diśımiles objetivos, constituye elemento relevante en el desarrollo pertinente de

apuestas productivas o sociales enmarcadas en la Economı́a Naranja y en sus

procesos articulados. La generación de bienes y servicios emanados del ámbito

cultural, art́ıstico o como fruto de trabajo menestral, se apoya en la capaci-

tación práctica del quehacer art́ıstico. La producción de ofertas innovadoras

sustentadas en componentes diferenciados, demanda conocimientos estructu-

rados y prácticos, direccionados al requerimiento a solventar. Las alternativas

económicas surgidas de la favorabilidad del entorno urbano, referente al capital

expresado en manifestaciones sociales y culturales, anexado a la riqueza patri-

monial que exhiba, genera campos abiertos y fértiles de opciones de crecimiento

demandantes del cognos pertinente en tales áreas. La oferta de alternativas de

educación y de formación cultural, como apuesta económica o como respuesta -

oportuna o tard́ıa; integral o fragmentada - a necesidades sociales manifiestas,

se entroniza como elemento clave de mejora al entorno. Esta propensión deter-

mina la participación activa de gestores formativos y de solicitantes de tales

propuestas. Aśı mismo, espacios propicios para su desenvolvimiento adecua-

do y reguladores estatales que enmarquen las pautas de su apropiado devenir,

fungen como actores de primera ĺınea en el ámbito académico interrelacionado

en el desarrollo de propuestas productivas, articuladas o laxas a la Economı́a

Naranja.
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4.2.2.1 Oferta académica.

Propuestas de estudios, de diversos niveles y alcances, focalizados o transversales,

hilvanados, de manera directa o tangente, al componente del saber en procesos

de productivos o de perfil social aplicados en el entorno económico naranja

o en procesos habituales, en ámbitos manufactureros o comerciales de amplia

envergadura y de connotación cotidiana. Se valoran las propuestas de estudio

estatales y privadas, concernientes a la modalidad económica objeto de estudio

y a manifestaciones productivas conexas a ella.

Oferta académica pública. El Estado, en su atención a necesidades de

formación académica a la población y a la requerida preparación para el en-

torno laboral de sus nacionales, propende por la formación competitiva de sus

habitantes para entornos productivos, académicos o sociales. Acorde a ello y

suscrito al presente objeto de investigación, el gobierno central, el Distrito y

dependencias interrelacionadas a ellos, han creado programas académicos, for-

mación integral y capacitaciones del quehacer productivo proclive a la mejora

sustancial del talento humano impactado en su perfil y en su formación integral,

ver Figura 4.36.
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29%

24%

24%

9%
Oferta académica de pregrado

Formación funcional operativa

Capacitación en quehacer
productivo

Formación en quehacer
cultural o artístico

Otros

Figura 4.36: Oferta académica estatal conexa a la Economı́a Naranja

Las apuestas académicas estatales, orientadas a cimentar alternativas productivas he-

terodoxas o de componente diferenciado, propenden por la participación activa

de talento humano generador de propuestas extrapoladas a las tendencias de

manufactura y de servicio tradicionales, instando la satisfacción de necesidades

y expectativas del mercado acorde a la innovación y al capital de conocimiento

aplicados en las soluciones entabladas. Esta tendencia orienta pautas de estudio

diśımiles, especializados y con alto grado aplicativo, ver Figura 4.37.
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Figura 4.37: Tendencias académicas diśımiles estatales

Las entidades de Educación Superior públicas, en la implementación de sus progra-

mas académicos, en el desarrollo de actividades de Extensión Social y en su

valoración investigativa, aplicada o teórica, valora condiciones socioeconómicas

relevantes en el despliegue de accionamientos proclives a la mejora integral y

sustancial del entorno. La recuperación patrimonial urbana y su factible opera-

tividad conlleva aspectos de mejoŕıa urbana que amerita abordaje de estudios

concretos en este escenario de investigación (Palacio et al., 2017).

El Estado, a través de sus dependencias especializadas en la generación de formación

técnica y de cariz notoriamente perfilado al ámbito laboral y ocupacional, ofer-

ta, de manera puntual, formaciones a la medida de requerimientos productivos,

instando la capacidad y competitividad del talento humano receptora. El Ser-

vicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad estatal fundada en 1957, funge

como el organismo oficial de mayor reconocimiento, credibilidad y trayectoria

en la atención pertinente de tales necesidades sociales. En Economı́a Naranja,

el SENA presenta amplia gama de estudios técnicos cobijados a este rasgo,

aunados a programas de estudios transversales correlacionados a la creatividad

demandada por producción Naranja (Peña y Larrarte), ver Figura 4.38.

Concatenado a ello, el compromiso transversal de establecer a la Economı́a Naranja

como factor relevante en la empleabilidad y productividad de la Nación, con-

lleva la generación de nodos y espacios focalizados a la continua preparación

teórica-práctica de la comunidad proclive a manifestaciones culturales, art́ısti-

cas y de impacto productivo en la esfera de la citada tendencia económica.

Barranquilla, escenario natural de la presente investigación, ha sido cataloga-

da como el centro urbano Naranja en Colombia (ProBarranquilla, 2019), por

la cristalización numerosa de clusters culturales y afines, con notable inciden-
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Figura 4.38: El SENA como impulsor de la Economı́a Naranja

cia económica, académica y laboral, concurrentes con poĺıticas distritales de

recuperación del patrimonio arquitectónico de la ciudad, inherente al modelo

productivo señalado (Char Chaljub, 2019).

Las investigaciones académicas, teóricas y/o aplicadas, desplegadas en escenarios

proclives de albergar propuestas económicas creativas e innovadoras, de con-

notación productiva en marcos culturales, art́ısticos o sociales, cimientan su

injerencia en el devenir de la Economı́a Naranja. Entidades académicas es-

tatales, de nivel profesional o técnico, soportan el análisis a la interrelación

de ı́tems formativos con el pertinente despliegue de la modalidad económi-
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ca señalada, ver Figura 4.39. La Figura 4.40 denota el empleo de Creaciones
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Conocimientos demandados por la modalidad económica señalada
Información y valoración globales
Condicionantes requeridos para la gestión económica naranja
Impacto social aplicado al entorno
Inclusión laboral emanado de Economía Naranja

Figura 4.39: Investigación de gestores académicos estatales en torno a Economı́a
Naranja

Funcionales en la adopción de ofertas académicas estatales en el entorno bajo

análisis, señalando la tendencia de usufructo en espacios locativos de objetivo

focalizado. Las de tipo abierto, de empleo público, el Estado las asume para el

fomento transitorio, habitualmente, de formación social, en diversos tópicos.
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a) Creaciones Funcionales cerradas b) Creaciones Funcionales abiertas

Creación Funcional Estatal Creación Funcional privada

Figura 4.40: Creaciones Funcionales empleadas en las ofertas académicas estatales.
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Oferta académica privada. Orientada al conocimiento global o focali-

zado de propuestas productivas en torno a las manifestaciones creativas ema-

nadas de la Economı́a Naranja y ofertante, de manera conjunta, de estudios

y propuestas conducentes a fortalecer el componente cognitivo referente a la

relevante incidencia del patrimonio cultural y la oferta de estudios, teóricos y

formativos en la praxis, en campos de incremental demanda productiva y de

connotada diversificación, acorde a los requerimientos focalizados presentes en

escenarios dinámicos en pro de la competitividad de éstos.
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Figura 4.41: Oferta académica privada interrelacionada con Economı́a Naranja

La Figura 4.41 ilustra mayor tendencia en la oferta de programas técnicos y de com-

ponente aplicativo que los programas académicos de perfil teórico, con menor

elemento práctico. No obstante, aumenta la participación de estudios formales

concurrentes a la Economı́a Naranja de manera comparativa al ofertado por

el sector estatal, ver Figura 4.36. Este acontecer se cimienta por el cariz social

del Estado, el cual ha de propender, como premisa de su gobernalidad, el fo-

mento educativo y la convergencia de éste con el dinamismo laboral, sin excluir

pretensiones de estudio de núcleos gregarios con menor articulación al campo

productivo o a la fuerza fabril.

La Figura 4.42 denota la presencia aplicativa de las tendencias académicas imbuidas

en el entorno Naranja. Su componente innovador y la búsqueda de atención a

requerimientos puntuales de una demanda cada vez más personalizada, induce

a ello. El apoyo académico referente al desarrollo pertinente de la Economı́a

Naranja como válida alternativa productiva, cimienta el avance sostenido de

la tendencia en el ámbito socioeconómico nacional. Tal soporte descansa en

investigaciones aplicadas en el entorno señalado, denotando tendencias en el

campo aplicativo y en la propensión a tópicos de orden económico relevantes

en el desarrollo de los procesos investigativos abordados. Entidades académicas
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Figura 4.42: Brief académico de Economı́a Naranja

de Educación Superior y organismos de perfiles técnicos u ocupacionales, coad-

yuvan en el componente de análisis, demandado por la pretendida vigencia de

la Economı́a Naranja en los entornos en que se halle presente, ver Figura 4.43.
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Figura 4.43: Investigación de gestores académicos privados en torno a Economı́a
Naranja

La Figura 4.44 denota la prevalencia de Creaciones Funcionales cerradas, orientado

a la focalización de propuestas académicas del sector privado convergentes, en

grado diśımil, con la Economı́a Naranja.
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Figura 4.44: Requerimientos de Creaciones Funcionales demandadas por oferta
académica privada

4.2.2.2 Demanda académica

Demanda académica por el Estado. Los requerimientos sociales, vis-

lumbrados como focos relevantes de atención por el sector estatal, exhorta

el acompañamiento académico en el desarrollo sustentable de proyectos, pro-

gramas o accionamientos direccionados a suplir necesidades, transversales y/o

focales, del conglomerado poblacional de un entorno geográfico determinado.

Estas coberturas se alinean al pretendido dinamismo económico, productivo

y social emanados de la injerencia de Creaciones Funcionales en el panorama

de crecimiento urbano trazado, acorde a las apuestas de desarrollo integral en

torno a la recuperación del patrimonio cultural locativo, escenarios propensos

al crecimiento sostenido del sector citadino bajo análisis. El Estado, en pro-

pensión a la atención de requerimientos en áreas o temáticas diśımiles, exhorta

la participación activa de generadores de conocimientos válidos, fehacientes,

teóricos y/o aplicados, proclives a otorgar cimiento al despliegue operativo gu-

bernamental en la solvencia de las necesidades globales detectadas, instando la

participación proactiva de las Creaciones Funcionales. La pretendida conver-

gencia denotada con actores académicos perfila la injerencia eficiente de éstos,

acorde al objetivo gubernamental trazado y a la relevancia relativa que suscite

en la agenda pública, nacional o distrital.

El componente académico requerido por el Estado en la factible validación del empleo
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pertinente de Creaciones Funcionales para la atención de necesidades sociales

manifiestas, se esboza en diversas esferas de requerimiento. En primera ins-

tancia, atención a requerimientos básicos, esenciales en el despliegue social (

educación y salud) que contemple Creaciones Funcionales compatibles a tales

objetivos, algunos de mayor focalización y demanda taxativa de condiciones

locativas; la segunda, la atención de requerimientos laborales y la apertura de

apuestas heterodoxas, basadas en competencias y en elementos diferenciado-

res de orden productivo o cultural - en su amplia acepción -; la tercera, la

recuperación paulatina de espacios urbanos auspiciadores del crecimiento sos-

tenible del entorno que secunden propuestas productivas, estatales o privadas.

Destáquense, entre los primeros, reubicación de fuerzas laborales informales

ubicados, inadecuadamente, en espacios públicos. Creaciones Funcionales han

sido acondicionadas para incentivar tales labores en escenarios dignificantes;

entre los segundos, generación de nodos comerciales y culturales auspiciados

por el gobierno distrital (Olivera, 2011).
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Figura 4.45: Injerencia académica en la valoración de Creaciones Funcionales

La Figura 4.45 enfatiza la relevancia de conocimientos y accionamientos propicios

a la valoración proactiva del patrimonio cultural en ámbitos productivos o

sociales. De igual manera, insta la generación de alternativas productivas disi-

miles, en concordancia a la gestión integral de procesos económicos integrados

al entorno que lo circunda. Evaluaciones pertinentes a procesos productivos o

sociales, conllevan a la implementación favorable de modelos de transforma-

ción o de servicios afincadas en las Creaciones Funcionales inherentes al estudio

adelantado.

La Figura 4.46 indica la tendencia de acompañamiento académico del sector pri-

vado a requerimientos estatales en la ponderación de Creaciones Funcionales

como escenarios atractivos al entorno productivo y social. Las entidades mixtas
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Figura 4.46: sector de gestor académico en la valoración de las Creaciones Funcio-
nales como escenarios productivos.

orientan su target a la operacionalización de estaciones de trabajo inherentes

a procesos productivos o sociales, susceptibles de afincarse en Creaciones Fun-

cionales. Esta propensión orienta el perfil de capacitación entabladas por estas

entidades.

Los requerimientos académicos propensos al componente sociológico, articulado de

manera notoria con expresiones de riqueza patrimonial etérea, manifestaciones

art́ısticas y proyecciones de carácter educativo y social, encuentran, en las

dependencias distritales de Cultura, Arte y Patrimonio, alineados a organismos

del gobierno central, acopio articulado proclives a la inserción de apuestas

productivas culturales. Este enfoque, empero, se halla cimentado en esferas

académicas de corte privado, al hilvanar reditualidad, retorno de inversión y

otros atractivos económicos y productivos en torno a las apuestas de corte

cultural, ver Figura 4.47.

Demanda académica por el sector privado. Los frentes de investi-

gación en torno a Economı́a Naranja o a procesos productivos habituales, in-

terrelacionados con Creaciones Funcionales susceptibles de ser restauradas y

habilitadas en operaciones productivas o sociales - estas últimas presentando

o soslayando perfil lucrativo - constituyen elementos relevantes al sector priva-

do, al contemplar los procesos productivos afincados en los escenarios descritos

como alternativas socioeconómicas de impacto al entorno, perfilado bajo pre-

misas productivas, ambientales, laborales, educativas y urbanas, entre otros

ı́tems de notoria incidencia. Su despliegue concita acciones concurrentes de en-

tes productivos y de personas naturales que prospecten el válido y diferenciado
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Figura 4.47: Sector de gestor académico en la valoración de las Creaciones Fun-
cionales como escenarios productivos.

asentamiento de su propuesta en las Creaciones Funcionales bajo análisis.

Los gestores productivos o sociales de carácter privado, enfocados en la proactiva

injerencia de usufructos de Creaciones Funcionales en su devenir comercial,

principalmente, o de cariz ajeno a interés económico, exhortan la valoración

pertinente de la favorabilidad de tal asentamiento. Connotaciones referentes a

la asiduidad de la demanda, acorde a la naturaleza del bien o servicio oferta-

do y consecuente a la ubicación de la Creación Funcional; a la adaptabilidad

del proceso productivo, de tangibles o de intangibles, que permitan eficiencia

del proceso sin alteración del inmueble; al impacto, económico, laboral, pai-

saj́ıstico y urbano que aúpe el dinamismo productivo en torno a la Creación

Funcional y la recuperación factible del patrimonio arquitectónico que induzca

generación de nodos o centros de actividad focalizada, cimientan la pertinen-

cia de ingreso de Creaciones Funcionales a entornos económicos, productivos

o sociales. El sector privado, como ejecutor de proyectos productivos asenta-

dos en las Creaciones Funcionales, demanda conocimientos de fuentes estatales

concurrentes al adecuado devenir productivo de tales propósitos. Planes de Or-

denamiento Territorial, proyectos distritales de recuperación de edificaciones e

inmuebles, aśı como espacios abiertos, por su riqueza arquitectónica, otorgan

información relevante en pretendidas apuestas productivas a implantar. La in-

formación provéıda por entidades estatales, conexa a valoraciones pertinentes

de viabilidad y fiabilidad de proyectos, constituye recurso importante en el des-

pliegue de los escenarios productivos concernientes. En este perfil, la inclusión

de mecanismos de fomento productivo, en función de prebendas impositivas o
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reconocimientos del gobierno a las inyecciones de inversión privadas ejecuta-

das, incrementan la potencial participación de núcleos empresariales en esta

alternativa económica. Los requerimientos estatales potencialmente atendidos

por el sector privado, al no autoabastecer el gobierno sus necesidades o por el

grado de focalización inherente a la solicitud, insta la demanda de información

y el acompañamiento académico en la valoración pertinente que particulares

generen en áreas habitualmente excluidas del Core de actividades distintivas

de la gestión gubernamental, ver Figura 4.48.
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Figura 4.48: Demanda académica del sector privado para la potencial atención de
requerimientos estatales afincados en Creaciones Funcionales.

Acorde a las potenciales actividades productivas, de bienes o servicios particulares,

el sector privado demanda asistencia académica en la identificación, atención,

valoración y proyectada solvencia a condicionantes expuestas por las apues-

tas productivas señaladas. Este requerimiento cognitivo aborda la pertinente

integración de diversos elementos constituyentes de los procesos productivos

potencialmente asentados en Creaciones Funcionales, ver Figura 4.49 .

La cobertura de requerimientos sociales por parte del Estado, propende la inclusión

de ofertantes privados que suplan, como abastecedor o como ejecutor, insumos,

procesos o actividades concernientes a la atención de tales requerimientos, ge-

neralmente direccionados a las tareas no cubiertas por los entes o dependencias

gubernamentales. La injerencia del sector privado en tal atención relativa, de-

manda conocimientos fácticos de los elementos relevantes en las necesidades

pretendidas a suplir y de la convergencia requerida para el devenir apropiado

de tales propuestas, ver Figura 4.50.
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Figura 4.49: Soporte académico demandado por el sector privado en la valoración
de proyectos productivos afincados en Creaciones Funcionales.
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Figura 4.50: Soporte académico demandado por el sector privado, como ejecutor
en tareas estatales circunscritas a Creaciones Funcionales.

4.2.3 Análisis Financiero

El potencial apalancamiento generado por entidades financieras para el acondiciona-

miento y/o la puesta en marcha de propuestas productivas en torno a Creacio-

nes Funcionales, estatales o privadas, contempla diversos aspectos estipulados

por tales organizaciones que permitan la cristalización del potencial emprésti-

to solicitado por el gobierno o por propietarios de los inmuebles patrimoniales.

Prendas garantes del empréstito generado, condiciones locativas de la Creación

Funcional receptora de los acondicionamientos pretendidos, grado de deterioro

del inmueble a intervenir, factibilidad del proyecto económico o productivo a



Caṕıtulo 4. TRABAJO DE CAMPO 196

implementar y asentamiento favorable o adverso del inmueble en función de

marcos afines a las actividades propensas de desarrollar en él, se elevan como

aspectos dicientes para el acompañamiento del sector financiero en la dinami-

zación económica o social alcanzada en función de la injerencia favorable de

las Creaciones Funcionales intervenidas (Sierra et al., 2020).

Se entablan accionamientos de la banca o de las entidades financieras orientadas al

leverage demandado por los propietarios de los Creaciones Funcionales objeto

de estudio. Tales operaciones se ejecutan acorde al perfil estatal o privado de

la Creación Funcional bajo análisis.

4.2.3.1 Financiación a Creaciones Funcionales Estatales

. El gobierno, central o distrital, referente a las Creaciones Funcionales públicas,

abiertas o cerradas, demanda potencial financiación para la habilitación y adap-

tación de tales espacios locativos, si se adolece o presenta limitantes el compo-

nente presupuestal oficial para tales fines. La adquisición, por parte del Estado,

de inmuebles y escenarios privados, se encuentra supeditada a la potencial re-

cuperación de las Creaciones Funcionales oficiales, máxime si estas presentan

riqueza patrimonial que cimientan el requerimiento cultural y urbano de su

reintegración al escenario arquitectónico de la ciudad.

La Figura 4.51 contempla los elementos dicientes de las entidades financieras para

ofertar apalancamientos al Estado, acorde a requerimientos factibles a solventar

demandados por éste.
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Figura 4.51: Requisitos de entidades financieras para apalancamiento al Estado.
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El componente de garant́ıa del empréstito estatal, en función de figuras contrac-

tuales o de aceptación de compromisos pecuniarios, se esboza como elemento

relevante en la gestión del empréstito celebrado. De igual manera, la cobertura

de requerimientos sociales que generen atractivo económico y productivo en la

demanda, coadyuva en las gestiones financieras adelantadas.

Los perfiles de entidades financieras presentan grado de sincrońıa diferentes con

requerimientos estatales que demanden financiación de terceros. Esta conver-

gencia con la operatividad estatal se apuntala por el tipo de objetivos trazados

y por la cobertura que pretenden alcanzar. La banca tradicional, coadyuva en

procesos productivos de evidente objetivo lucrativo. Las entidades financieras

de desarrollo y fomento social se alinean de manera más taxativa a los requeri-

mientos gubernamentales, por su cariz de obras transversales a la comunidad.

Las entidades de economı́a mixta permiten prevalencia de objetivos sociales,

denotando mayor acercamiento si tales objetivos conducen a propuestas pro-

ductivas de fomento laboral, ver Figura 4.52. Los requerimientos financieros
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Figura 4.52: Perfil de entidades financieras y su convergencia con requerimientos
estatales susceptibles de apalancamiento.

estatales orientados al objeto de estudio del presente proyecto de investiga-

ción, enfocan la adaptación y operatividad de Bienes de Capital como uno de

los aspectos proclives a los empréstitos pretendidos. De igual manera, inyeccio-

nes económicas a la valoración de propuestas productivas o de fomento laboral,

se vislumbran como elementos relevantes en la gestión financiera adelantada,

ver Figura 4.53.

4.2.3.2 Financiación a Creaciones Funcionales Privadas

. La Figura 4.54 ilustra, como requerimientos conspicuos demandados por el sec-

tor financiero a los propietarios de las Creaciones Funcionales, aval sobre el
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Figura 4.53: Requerimientos estatales conexos a Economı́a Naranja atendidos por
entidades financieras.

inmueble o escenario que permita medidas cautelares si se requiriesen, por el

potencial empréstito y la pertinente proyección de la gestión productiva que

genere retorno de inversión y vigencia en el mercado de la oferta de bienes o

servicios asentados en las Creaciones Funcionales a valorar. Esta posición se

extiende a proyectos sociales redituables o que presenten factibilidad de eje-

cución y atención a las necesidades de la demanda sujetas a satisfacción. La

implantación de los requerimientos señalados se esgrime por las connotaciones

que perfilan a la Creación Funcional, entre ellas, el carácter de bien en sucesión

que habitualmente enseñan, las prerrogativas que amparan al edificio, si deno-

ta riqueza patrimonial, y la injerencia de entidades gubernamentales sobre la

edificación, en función de su aporte al acervo arquitectónico urbano, ver Figura

4.54.
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Figura 4.54: Requerimientos de entidades financieras para el apalancamiento de
proyectos privados conexos a Creaciones Funcionales.

La Figura 4.55 exhibe el acompañamiento transversal de la banca tradicional en la

financiación de activos fijos, contemplando entre éstos, bienes e inmuebles. Las

Creaciones Funcionales, en su pretendida habilitación como escenario produc-
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tivo, de diversas facetas y objetivos, o espacio propicio para el desarrollo de

proyectos sociales o culturales, se perfilan como potenciales demandantes de

tales apalancamientos. Extendido a las propuestas productivas que en ellas se

desplieguen, la libre inversión se estima congruente a las proyectos económicos,

culturales o sociales encaminados, otorgando la entidad financiera la viabili-

dad del posible empréstito acorde al retorno de inversión contemplado en el

proyecto a implementar o a otros ı́tems valorados en los proyectos sin lucro

económico enfocados.
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Figura 4.55: Perfil de entidades financieras y su convergencia con requerimientos
del sector privado susceptibles de apalancamiento.

La factibilidad del proyecto económico a implementar en la Creación Funcional, cons-

tituye petición expresa para ejecutar todo apalancamiento. La viabilidad del

proyecto aporta cobertura de prerrequisitos expuestos por la entidad financie-

ra para otorgar el soporte económico solicitado. Esta proyección se articula a

las connotaciones circundantes del asentamiento de la Creación Funcional que

conlleve el engranaje económico que cobije al proyecto pretendido. La concu-

rrencia consecuente implica petición tácita al gobierno distrital en la generación

de condiciones propicias para el desarrollo productivo, económico, académico

y cultural, entre otros aspectos, en propensión a la habilitación y operativi-

dad de las Creaciones Funcionales. La factibilidad del proyecto económico y

la atención satisfactoria de los necesidades visualizadas a solventar, constituye

cimiento sólido en que se proyecta la propuesta productiva o social enmarcable

en la Creación Funcional proclive a la meta citada, ver Figura 4.56.

Entornos seguros, con cobertura eficiente de servicios públicos, con gestión apropiada

de flujos de transporte y respeto a espacios públicos, instan, entre otros aspec-

tos, el afloramiento de patrimonios arquitectónicos recuperados con la acción

sinérgica del sector financiero. Se ilustra, de igual manera, la mayor propen-
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Figura 4.56: Requerimientos atendidos por entidades financieras a propuestas pri-
vadas alineadas a Creaciones Funcionales.

sión de las entidades financieras de segundo piso en el fomento de proyectos

económicos diferenciados, cimentados en actividades no tradicionales o de ha-

bitual presencia en los entornos productivos. Tal perfil heterodoxo concurre

con proyectos bajo la égida de Economı́a Naranja, proclives a la concurrencia

entre la innovación y la creatividad, demandando, para su cabal desarrollo,

gestión administrativa y operativa eficientes. Las organizaciones financieras de

Fondo de Inversión se alinean a esta directriz, aunando el apoyo a proyectos

de emprendimientos, de Capital Semilla, propicios a la Economı́a Creativa.

La inversión social y de fomento de desarrollo, económico y productivo, compete a

otra faceta financiera compatible, emplazadas en Creaciones Funcionales y co-

bijadas, sin ser requerimiento taxativo, por la Economı́a Naranja. Tal leverage

conlleva, notoriamente, canalización de recursos económicos de provisión esta-

tal, principalmente, como soporte económico a los proyectos perfilados con las

connotaciones señaladas. Esta opción se halla presente en el Brief de bancas

de segundo piso, en unidades financieras de fomento empresarial, en organiza-

ciones estatales, privadas o mixtas direccionadas al crecimiento sectorial pro-

ductivo y en entidades que propulsan apuestas económicas y sociales allanadas

a la factibilidad de su favorable implementación.

La Figura 4.56 denota las prerrogativas de entidades financieras para incurrir en el

apalancamiento asociado a proyectos productivos de diversas facetas, focaliza-

dos, no obstante, a las apuestas hilvanadas a la Economı́a Naranja, afincadas

en Creaciones Funcionales. La fiabilidad en la proyección pertinente del retorno

de inversión, de la valoración pertinente de la demanda, real y potencial, y de la

articulación adecuada de elementos inherentes a la Creación Funcional y a las

actividades desarrolladas en ella, propulsan la viabilidad del soporte financiero
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requerido.

De manera global, tanto para créditos monetarios a proyectos estatales como priva-

dos, los perfiles de entidades financieras denotan grados diśımiles de sincrońıa

con propuestas productivas o sociales asentadas en Creaciones Funcionales que

otorguen valor diferenciado a las alternativas expuestas.

La Banca de Primer Piso, contemplada como ofertante de transacciones tradiciona-

les financieras y generadora de amplio portafolio de empréstitos, se alinea de

manera notoria a las opciones productivas de carácter particular, al propender

éstas por retorno de inversión y lucro económico. Su profile insta la valoración

cuantitativa del proyecto y el estudio de factibilidad del mismo, en convergen-

te análisis de las áreas de producción, mercados, talento humano, financiera y

maquinarias, entre otros ı́tems.

La Banca de Segundo Piso, contemplada como intermediaria en la canalización de

fuentes financieras estatales para proyectos productivos de connotación social,

atiende la cobertura de requerimientos de la comunidad y de necesidades ma-

nifiestas en pro del desarrollo integral de un territorio nacional. Estos agentes

financieros direccionan el flujo económico requerido en proyectos de inversión

social y de desarrollo global en los entornos en que se desplieguen.

Las entidades de Economı́a Solidaria otorgan prioridad a proyectos productivos de

núcleos poblacionales con limitado acceso a esquemas financieros de mayor

robustez en el potencial apalancamiento otorgado, éste en función de la enver-

gadura de la apuesta productiva postulada, ver Figura 4.57.
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Figura 4.57: Perfil de entidades financieras y su convergencia con propuestas pro-
ductivas o sociales.
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4.2.4 Análisis Técnico

Inserción adecuada de recursos demandados por las gestiones de Administración de

Operaciones incurridas en la generación de ofertas productivas o sociales, en

marcos de Creaciones Funcionales adaptables a tales fines. Se vislumbra la

injerencia relevante de talento humano incluido en la integralidad de los proce-

sos que permita desarrollo adecuado de los mismos; hardware o equipamientos

recurridos en la cobertura pertinente de las tareas demandadas en la crista-

lización de la oferta planteada y condiciones locativas válidas a la ubicación

focal de la apuesta productiva o social expuestas. La Tabla 4.2 consigna los

ı́tems señalados y otros aspectos relevantes en la valoración del componente

técnico, proclive al desarrollo apropiado de propuestas productivas o sociales

enmarcadas en Creaciones Funcionales urbanos.

Ítem Connotación
Talento Humano Humanware requerido para el desarrollo pertinente de la ges-

tión productiva o social focalizada. Indica las competencias
requeridas en el recurso humano imbuido en los procesos ade-
lantados que permita alcance de los objetivos trazados.

Dispositivos Hardware demandados para el desarrollo pertinente de la ges-
tión productiva o social emprendidas. Determina la inclusión
tecnológica e innovadora en los procesos adelantados, acorde
a la absorción eficiente de éstos.

Gestión integral de
procesos

Interrelación eficiente de factores que coadyuven en la imple-
mentación, desarrollo y valoración de los procesos señalados.
Propende por la atención de requerimientos en función de la
sinergia entre factores imbuidos en el alcance de los objetivos
trazados.

Mapeo estatal de
Creaciones Funcio-
nales

Seguimiento a inmuebles, espacios locativos e infraestructu-
ras, abiertas o cerradas, estatales o privadas, susceptibles de
perfilar como Creación Funcional de carácter patrimonial, re-
ceptivo factible de propuestas productivas o culturales inocuas
a su infraestructura.

.
Tabla 4.2: Ítems integrantes del componente técnico

Talento Humano inmerso en la generación de procesos producti-

vos o sociales en el marco locativo objeto de estudio . Orientado

a la oferta y a la demanda de Creaciones Funcionales, estatales o privadas, se

entablan caracteŕısticas de la formación del talento humano imbuido en la

dinámica de las citadas infraestructuras que propulsen su válida injerencia en
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el desarrollo de procesos productivos o de corte cultural, articulados de ma-

nera notoria o laxa a la Economı́a Naranja, señalando, empero, la inserción

en esta modalidad de manera consecuente a las dinámicas productivas o so-

ciales emplazadas en las Creaciones Funcionales (Duque y Buitrago, 2013).

Este asentamiento focalizado, acorde a las actividades por desarrollar, insta la

implementación del modelo presentado, exhortando al análisis integral de la

incidencia de la Creación Funcional descrita.

La Figura 4.58 señala competencias en el talento humano proclives a cimentar la

gestión de oferta o demanda en torno a Creaciones Funcionales susceptibles de

albergar procesos productivos o sociales. La relevancia otorgada a la dinámica

del inmueble o espacio señalado aunado a conocimientos ( teóricos, prácticos,

emṕıricos, formales, informales...) focalizados que permitan la pertinencia y

favorabilidad de los procesos adelantados, se esgrimen como elementos válidos

en la concreción de tales proyectos.
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Figura 4.58: Competencias de talento humano proclives en gestión productiva o
social en marco de Creación Funcional.

Dispositivos, equipos o Hardware requeridos. La compatibilidad de los

equipamientos requeridos en los procesos adelantados se concatena con el usu-

fructo pertinente de éstos. Tal sincrońıa demanda acompañamiento financiero

que permita acceso franco a los bienes de capital por emplear y talento humano

con conocimientos aplicados pertinentes en el empleo de tales mecanismos.

En el componente de oferta de Creaciones Funcionales, los dispositivos o equipos

señalados sustentan pertinentes acondicionamientos o adaptaciones locativas

permisibles por la naturaleza de la estructura. De igual manera, hardware en
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la generación del bien o servicio afincado en la Creación Funcional denotan

importancia capital. Ambas situaciones se supeditan a las regulaciones guber-

namentales y a los condicionantes impuestos por los organismos competentes

vigilantes del cuidado y preservación de las Creaciones Funcionales intervi-

nientes en los procesos señalados. La demanda de Creaciones Funcionales co-

mo escenarios proclives a la cimentación de actividades productivas o sociales,

emplea dispositivos destinados al acondicionamiento de espacios, en el marco

permitido, por la naturaleza patrimonial o cultural del inmueble, y la adap-

tación productiva del layout que permita devenir apropiado del proceso bajo

estudio, ve Figura 4.59.

 

23%
16%

19%

32%

27%
28%

31%
24%

Dispositivos focalizados para
operaciones productivas

Hardware para adecuaciones
locativas permisibles

Equipos para el soporte de tareas
generadas en torno a la Creación
Funcional
Inclusión tecnológica otorgante
de competitividad

Figura 4.59: Componente de Hardware empleado en Creaciones Funcionales.

gestión integral de procesos. Denota la convergencia de accionamien-

tos adelantados por los ofertantes o demandantes de Creaciones Funcionales

con elementos de carácter gubernamental, de mercados o del entorno que inci-

dan, favorable o de manera adversa, a la cobertura de los objetivos trazados por

los gestores de las propuestas circundantes a las inmuebles o espacios abiertos

perfilados por su riqueza patrimonial e inherentes al estudio adelantado.

gestión integral de procesos desde la oferta de Creaciones Funcio-

nales. Los elementos incidentes en la pertinente oferta de inmuebles, marcos

locativos o espacios abiertos - en el portafolio estatal- han de converger con los

requerimientos de mercados y con las connotaciones estipuladas por las instan-

cias gubernamentales, financieras, académicas y sociales, entre otros sectores.

Esta concurrencia ha de ilustrar la prevalencia de una oferta sustentada, viable

y proactiva de las Creaciones Funcionales analizadas.
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Aspecto Naturaleza Connotación

Normativa estatal
Cumplimiento taxativo de
requerimientos del gobierno
para la oferta pertinente de
Creaciones Funcionales.

Cobertura de lineamientos legales
que permitan identificar el inmue-
ble en función de su poseedor y de
la atención de requisitos de corte
gubernamental.

Cumplimiento a poĺıticas de
usufructo de espacio públi-
co, cobijado a pautas de or-
denamiento urbano

Empleo pertinente de espacio per-
tinente a la Creación Funcional,
omitiendo usufructo inadecuado
del entorno público

. Responsabilidad fiscal en el
componente impositivo

Atención de obligaciones tributa-
rias sustráıdas por la posesión de
la Creación Funcional, generando,
de manera convergente, atracti-
vos en la disponibilidad preferen-
cial otorgada a este tipo de pose-
siones.

Tendencias del
Mercado

Atención a lineamientos
tácitos del mercado que
ilustren propuestas produc-
tivas o sociales, estatales
o privadas, susceptibles de
emplazarse en Creaciones
Funcionales, acorde a las
ventajas competitivas que
en ella vislumbran.

Condiciones locativas, loǵısticas y
de mercados favorables al gestor
productivo o social, en su pre-
tensión de asentamiento espacial
adecuado.

Tendencias de productos o
servicios atractivos al mer-
cado

Análisis de la adaptabilidad de la
Creación Funcional con el devenir
de alternativas productivas o so-
ciales factibles de ser albergadas
en tales inmuebles o asentamien-
tos.

Potenciales focos de deman-
da

Generación factible de nodos de-
rivados de actividades emanadas
de las Creaciones Funcionales to-
madas como centros de operacio-
nes.

Continuación de Tabla
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Aspecto Naturaleza Connotación
Programas de recu-
peración patrimo-
nial urbana

Seguimiento a proyectos ur-
banos estatales o mixtos,
encaminados en potenciali-
zar áreas económicas, pro-
ductivas o sociales afincadas
en nodos o clusters en torno
al cual se despliegan las ac-
tividades relevantes señala-
das. Las Creaciones Fun-
cionales adoptan este papel
neurálgico, por la imperati-
va necesidad distrital de su
recuperación y habilitación
productiva o cultural.

Valoración y trazabilidad a pro-
puestas del Estado concernien-
tes a la atomización productiva,
cultural y académica en torno a
Creaciones Funcionales.

Componente
financiero

Fuentes financieras aplica-
bles al mantenimiento de
la Creación Funcional bajo
análisis.

Elementos atractivos a entidades
financieras para el potencial pro-
ceso de créditos a ofertantes de
Creaciones Funcionales.

Apalancamiento operativo a
ofertantes de Creación Fun-
cional

Convergencia en la apuesta a
mantener condiciones aptas loca-
tivas de la Creación Funcional y
las opciones de soportes opera-
tivos otorgados por entidades fi-
nancieras.

Tabla 4.3: Oferta de Creaciones Funcionales

gestión integral de procesos desde la demanda de Creaciones Fun-

cionales. El requerimiento de Creaciones Funcionales, públicas o privadas,

cerradas o abiertas, concitan elementos atractivos que proyectan tales esce-

narios como espacios factibles de implementación productiva o despliegue de

proyecto social, cultural, art́ıstico o af́ın, que denoten la eficiencia del proceso

adelantado, el impacto colateral favorable en el entorno y aúpe la inclusión

productiva de estos proscenios. Los ı́tems proclives a la demanda asertiva de

Creaciones Funcionales, se cimientan en diversas áreas, consignadas en la Tabla

4.4
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Aspecto Naturaleza Connotación

Normativa estatal
Observancia a condicionan-
tes estipulados por el go-
bierno y adaptados por los
propietarios de las Creacio-
nes Funcionales que permi-
tan usufructo adecuado de
la misma, por parte de ter-
ceros.

Empleo inocuo de la estructura-
ción del inmueble y salvaguarda
del bien patrimonial requerido.

Fomento cultural mediante
el cumplimiento de prerro-
gativas que enmarquen la
relevancia histórica y cultu-
ral en el devenir del conglo-
merado urbano bajo estudio

Sincrońıa entre los elementos dis-
tintivos de la Creación Funcional
y las actividades en ella plantea-
das a implementar.

Cumplimiento a poĺıticas de
usufructo de espacio públi-
co, cobijado a pautas de or-
denamiento urbano

Empleo pertinente de espacio per-
tinente a la Creación Funcional,
omitiendo utilización inadecuada
del entorno público

Tendencias del
Mercado

Identificación, real o poten-
cial, de demandantes de bie-
nes o servicios implementa-
dos en el marco de la Crea-
ción Funcional tomada co-
mo escenario productivo, di-
namizando, económica y so-
cialmente, el entorno cir-
cundante a la Creación Fun-
cional abordada.

Condiciones locativas, loǵısticas y
de mercados favorables al deman-
dante de la Creación Funcional en
su pretensión de asentamiento es-
pacial adecuado.

Generación de actividades
productivas correlacionadas

Emisión de actividades producti-
vas complementarias o articula-
das a las entabladas en primera
instancia, acorde al requerimien-
to de las Creaciones Funcionales.

Fortalecimiento de áreas o
sectores acorde al dinamis-
mo otorgado por la deman-
da suscitada

Identificación de áreas compati-
bles a la demanda de Creaciones
Funcionales en que se entablen
ofertas productivas o sociales.

Componente
financiero

Inherente a la demanda de
la Creación Funcional deno-
ta fuentes financieras apli-
cables al leverage requerido.

Elementos atractivos a entidades
financieras para el potencial pro-
ceso de apalancamiento a deman-
dantes de Creaciones Funcionales.

Apalancamiento operativo a
demandantes de Creación
Funcional

Convergencia en la mejora pro-
ductiva afincada en la Creación
Funcional, proclive al demandan-
te y al ente financiero.

Tabla 4.4: Demanda de Creaciones Funcionales .
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Mapeo estatal de Creaciones Funcionales. Determina la relación de

inmuebles, edificaciones y espacios públicos ( plazas, monumentos, espacios cul-

turales de libre acceso ) contemplados como Creaciones Funcionales de valor

patrimonial por las dependencias estatales competentes (Ministerio de Cultura

y sus dependencias correspondientes, principalmente). Estos bienes inmuebles,

de propiedad estatal o privada, constituyen acercamiento válido en la dinámi-

ca productiva, económica, social y cultural pretendidas a alcanzar, de mane-

ra mutuamente excluyente o convergente en algunos tópicos. La trazabilidad

indicada, en la valoración gubernamental de los inmuebles citados, otorgan

elementos favorables y observaciones a los ofertantes o demandantes de estos

activos fijos, ver Tabla 4.5 y Tabla 4.6.

Aspectos favorables Aspectos adversos
Inclusión en listados preferenciales de in-
muebles protegidos

Costos de mantenimiento y preservación del
inmueble o edificación.

Identificación de ofertas similares de inmue-
bles perfilados como Creación Funcional.

Limitación a potenciales demandantes de la
Creación Funcional ofertada

Prebendas impositivas o est́ımulos tributa-
rios por tenencia de Creación Funcional

Cumplimiento taxativo de normativas gu-
bernamentales

Reconocimiento social por aporte producti-
vo y cultural

Limitada versatilidad en la destinación pro-
ductiva de la Creación Funcional

Tabla 4.5: Mapeo de Creaciones Funcionales, para ofertantes de éstos.

Aspectos favorables Aspectos adversos
Apertura de apuestas productivas y cultu-
rales, insertadas en inmuebles protegidos

Requerimientos taxativos para el potencial
usufructo de Creaciones Funcionales.

Clusters o nodos potenciales en torno a
Creación Funcional abordada

Adaptación limitada a Creación Funcional,
por su rigor patrimonial.

Est́ımulos financieros, estatales, mixtos o
privados, por operatividad de Creación Fun-
cional

Injerencia del apalancador financiero en el
devenir de la apuesta productiva o social
implantada en la Creación Funcional

Reconocimiento social por aporte producti-
vo y cultural

Limitada versatilidad en la destinación pro-
ductiva de la Creación Funcional

Tabla 4.6: Mapeo de Creaciones Funcionales, para demandantes de éstos.

La valoración pertinente, articulada y continua de Creaciones Funcionales que de-

mandan su habilitación operativa o restauración con impacto cultural al en-

torno urbano, permite la focalización adecuada de tales escenarios, direccionada

a la recuperación arquitectónica que concite y a la potencial oferta de espacios

laborales, productivos o sociales imprescindibles en el crecimiento armónico de
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un núcleo poblacional (Acevedo Navas et al., 2013). El Centro Histórico, área en

que gravita el presente estudio, aborda listado de escenarios, privados o públi-

cos, cerrados o abiertos, en sincrońıa a la percepción de relevancia que ellas

despierten en las esferas gubernamentales, sociales, académicas y productivas,

liderando tal acometimiento de procesos, el sector distrital, como coordinador

natural de procesos socioeconómicos desplegados en su radio de acción. Esta

visión compartida engrana, de manera eficiente, cobertura de requerimientos

desprendidos de los programas de recuperación urbana, atendidos, acorde a su

perfil, por los actores del señalado proceso. La Figura 4.60 denota los diversos

inmuebles y espacios intervenidos, asumiéndolos como proyecto piloto en las

Creaciones Funcionales seleccionadas y áreas públicas adoptadas por el progra-

ma de recuperación, alineando, a estas últimas, objetivos enteramente sociales,

de impacto global.

 

 

  

Figura 4.60: Mapeo de Creaciones Funcionales recuperadas en el Centro Histórico
de Barranquilla

Acorde al plan piloto denotado en la recuperación arquitectónica y cultural empren-

didas, con notorio impacto socioeconómico, se vislumbra prioridad a espacios

estatales o de perfil público por la tenencia del gobierno sobre tales inmuebles

y por la atención directa de requerimientos comunitarios básicos, mediante la

cobertura de estos escenarios. En su distribución interna, se encuentra mayor

porcentaje al urbanismo táctico, término acuñado por Mike Lydon, por el cual
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Figura 4.61: Distribución de Creaciones Funcionales en Centro Histórico

describe accionamientos de carácter gubernamental dirigidos a solventar re-

querimientos globales del entorno, asumidos como asideros o soportes en que

descansan los proyectos de habilitación arquitectónica, productiva y/o social

emprendidos (Llano y Palacios, 2021). Esta tendencia, perfilada con requeri-

mientos económicos bajos y alto grado de participación social, presenta cariz

pragmático al emplearse en función de las 3R de la Economı́a Sostenible: Re-

ducir, Reciclar y Reutilizar. En el Centro Histórico de Barranquilla, se aplica a

la habilitación de calles tradicionalmente percibidas como nodos de actividades

laborales informales y de condiciones operativas deficientes. La Calle del Sabor,

adecuación de espacio en la manifestación de oferta gastronómica y cultural,

generada de manera emṕırica, compete a ilustración diciente de este proceder

(Hernandez Polania y Velasquez Lozano, 2019). En la Figura 4.61, las calles

adoptadas para su rehabilitación productiva o cultural, competen al 75% del

urbanismo táctico emprendido, y el 25% complementario, a la cobertura de

canales h́ıdricos, presentes en el Centro histórico, por la condición estuarina de

Barranquilla.

4.2.5 Participación estatal en la gestión productiva o

social de Creaciones Funcionales.

El Estado, en función del gobierno distrital regente en el marco urbano, diseña y eje-

cuta accionamientos conducentes al fomento productivo o social de escenarios

convergentes con el patrimonio arquitectónico, acorde a la pertinencia de tal
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Figura 4.62: Accionamientos estatales para la recuperación de Creaciones Funcio-
nales

concurrencia. Estos objetivos conllevan despliegue de mecanismos de est́ımulo

a los gestores productivos, de orden económico, comunitario o cultural, y pau-

tas concretas de regulación y control referentes a la implementación de tales

propuestas. La eficiencia operativa que denoten, independientes a la meta por

alcanzar, exhorta la participación activa de elementos incidentes en tal objetivo

y la cobertura concurrente de requerimientos demandados.

La habilitación de Creaciones Funcionales se erige como premisa del gobierno cen-

tral, al vislumbrarlo como escenario proclive al fomento económico, cultural, de

incidencia paisaj́ıstica y de impacto social, acorde a su injerencia en el devenir

productivo de la ciudad. En tal orden de ideas, fuentes financieras impelen la

pretendida recuperación de los inmuebles señalados, al brindar recursos que

coadyuven la implementación de accionamientos concurrentes a la operativi-

dad del activo fijo bajo análisis y la prospección pertinente de su consecuente

habilitación.

La Figura 4.62 ilustra la injerencia de la gestión tributaria focalizada, direccionada a

la recuperación de bienes culturales y escenarios públicos proclives a cimentar

apuestas de carácter económico o social, ambos en la agenda del Plan De-

sarrollo del distrito y de insoslayable presencia en los progresivos Planes de

Ordenamiento Territorial (POT), que otorguen viabilidad juŕıdica, financiera

y de gobernanza a los proyectos adelantados en pro del fortalecimiento arqui-

tectónico patrimonial que demanda el marco urbano distrital (de Barranquilla,

2020).
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Se configura la tributación aplicada como aporte voluntario asociado a la mejora

sustancial de escenarios urbanos, apalancadores de desarrollo y de crecimien-

to urbano. Tal aporte, conocido como Valoración, cubre, entre otras áreas,

la recuperación de inmuebles patrimoniales sujetos a mejora o conservación

de su infraestructura, aśı como su potencial dinámica económica y producti-

va, compatible con las áreas de mayor proyección. El componente de recaudo

tributario y la aplicación de la figura de Valorización, se contempla como cana-

lización apropiada para atender requerimientos de inmobiliario urbano público.

Por la temporalidad y focalización que ha de esgrimir, la contribución social

por concepto de Valorización ha de conllevar mejora sustancial en los entornos

circundantes a las Creaciones Funcionales, al denotarse como mejoramiento in-

tegral a sectores urbanos de potencial económico, cultural, académico o social

(Hernandez Ahumada y Padilla Llano, 2020).

Prebendas impositivas para gestores productivos o sociales que fomenten actividad

económica o cultural y otorguen relevancia creciente a nodos locativos en el

marco urbano- coincidente con el mapeo de recuperación de infraestructuras

históricas y con los focos de desarrollo pretendidos por el distrito- se erige como

mecanismo diciente en el incremento de ofertantes productivos y culturales en

las Creaciones Funcionales abordadas. Figuras de Comodato, consistente en

el usufructo de un establecimiento por un lapso determinado, retornando el

bien inmueble en condiciones similares a las existente en el momento de recibo

de la edificación (Chaves et al., 2010), resulta pertinente para el desarrollo de

actividades culturales, art́ısticas o educativas, contemplándose como estrategia

válida para el asentamiento de estas ofertas sociales, traslapadas a los objetivos

estatales en pro del fortalecimiento cultural en el territorio nacional. La Figura

4.63 señala las alternativas financieras emplazadas por el distrito, en concor-

dancia a lineamientos del gobierno central, para otorgar viabilidad productiva

y/o cultural a las Creaciones Funcionales objeto de estudio. Estas aplicaciones

concitan recursos estatales, privados o mixtos, acorde al mecanismo implemen-

tado y a la favorabilidad ofertada a los grupos de interés inmersos en tales

estrategias.

Recursos financieros provenientes de economı́a mixta o de Alianzas Público- Priva-

das (APP) contemplan viabilidad acorde al alcance de los objetivos trazados

por las partes involucradas. El Estado, cobertura de requerimientos sociales o

de fomento productivo asignando recursos en cuant́ıas sustentables por par-

tidas presupuestales entabladas; el sector privado, fortalecimiento de sectores

productivos inherentes a sus actividades comerciales o manufactureras, exten-

didos a perfil cultural. Este abordaje mancomunado del distrito y de actores

económicos privados generan, entre otras figuras financieras y de gestión pro-
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Figura 4.63: Alternativas financieras para gestores productivos y sociales en la
operatividad de Creaciones Funcionales

ductiva, las concesiones o pactos contractuales que contemplan recuperación

operativa de la Creación Funcional acorde al usufructo económico por lapsos

predeterminados en el pacto contractual de la concesión.

La participación de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) o entidades ecuméni-

cas, como la UNESCO ( Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura) o dependencias interrelacionadas con ella, se exhiben como poten-

ciales fuentes de financiación, correlacionadas con la postulación de escenarios

funcionales proclives de ser receptoras de recursos monetarios en pro de su

preservación y mantenimiento, omitiendo pretensiones operativas de ellas. Es-

ta alternativa demanda a la Creación Funcional, su previa categorización de

Bien de Interés Cultural (BIC) en territorio nacional.No obstante, la apuesta de

escenarios locativos a concursos abiertos direccionados a suplir requerimientos

de inmuebles de valor histórico propensos a su protección, permitiŕıa, poten-

cialmente, recibo de inyección financiera.

La figura 4.64 ilustra empleos contemplados como recurrentes de las Creaciones

Funcionales públicas acorde a los requerimientos del entorno, a las prioridades

asentadas en agendas gubernamentales y a la injerencia de elementos favorables

que cimienten tendencias o comportamientos productivos, sociales o culturales

determinados. El fomento laboral y productivo, en diversas facetas, localizados

en Creaciones Funcionales, se erige como propósito relevante del gobierno dis-

trital. Tal inyección productiva, con diversos objetos económicos, se concatena

a la dinamización pretendida de focos poblacionales y de entornos arquitectóni-

cos que propendan por la reactivación de nodos neurálgicos del marco locativo

abordado, los cuales, de manera bidireccional, aúpan, con su implementación,
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Figura 4.64: Empleos habituales de Creaciones Funcionales estatales

reactivaciones económicas, demandando a su vez, condicionantes multifacto-

riales válidos para su asentamiento.

Las ofertas productivas afincadas en los inmuebles sujetos de intervención, se hilva-

nan a connotaciones como la convergencia de la actividad productiva o cultural

desarrollada con el perfil arquitectónico de la edificación. De igual manera, la

concurrencia del sito de la Creación Funcional con la demanda correspondiente

a las actividades planteadas, inciden en la implementación de la gestión pro-

ductiva, art́ıstica, cultural o académica planteada. El incremento no controla-

do de fuerza laboral informal, de nula estructura formativa y de consecuente

omisión de tributación y enrolamiento productivo pertinente, se entabla como

obstáculo diciente para la recuperación efectiva de marcos urbanos prefijados.

La consecuente proliferación de rémoras por uso indebido de espacios públi-

cos, desbordando problemáticas de circulación, vehicular y peatonal, conlleva

la prioritaria atención a este núcleo humano, otorgando espacios locativos en

que desplieguen sus actividades productivas de manera pertinente, segura y

proactiva.

Las Creaciones Funcionales cobijan, acorde a la convergencia actividad productiva-

perfil arquitectónico, la adecuación del escenario traslapado con el devenir pro-

ductivo insertado en la Creación Funcional. La inclusión de éste como ente

administrativo del distrito y de sus dependencias operativas, valida, en menor

instancia, su habilitación como elemento de Etnoturismo y de interés al patri-

monio arquitectónico e histórico urbano. Esta propensión de servicios valida la

intervención de las Creaciones Funcionales.

La Figura 4.65 denota las actividades concernientes a Economı́a Naranja compati-

bles, en diversos grados de afinidad, acorde a información primaria recolectada,

con Creaciones Funcionales sujetas a intervención, enfatizando la fase atendida
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Figura 4.65: Actividades de Economı́a Naranja compatibles con Creaciones Fun-
cionales estatales

según el estado del inmueble (recuperación, habilitación, mantenimiento y/u

operación).

Las manifestaciones productivas derivadas de actividades culturales, art́ısticas o de

generación de productos o servicios bajo la égida Naranja, se valora entre las

finalidades más focalizadas de empleo. La convergencia de diversas actividades

de corte art́ıstico o de perfil innovador, concita atractivo a la Creación Funcio-

nal, instando hubs de generación de tales actividades, impactando el compo-

nente paisaj́ıstico, en la recuperación y habilitación de la Creación Funcional,

adaptando ésta manifestación productiva de injerencia proactiva.



Caṕıtulo 5

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE

INVESTIGACIÓN

5.1 Conclusiones

El casco urbano de un conglomerado con denotada evolución productiva o

social, exhibe, en su patrimonio arquitectónico, funcional o de espacios públi-

cos, alternativas válidas de concreción económica, cultural, en función de la

sincrońıa de apuestas proactivas y atractivas a demandas focalizadas o a la

cobertura de requerimientos transversales de orden social.

La recuperación y operatividad de Creaciones Funcionales factibles de enrola-

miento, productivo o cultural, se erige como alternativa plausible de la Eco-

nomı́a Naranja, máxime si el valor agregado alcanzado por la dinámica pro-

ductiva, se hilvana con el fortalecimiento de la memoria histórica ciudadana o

de un marco geográfico diferente a la urbe.

El fomento educativo en las áreas concernientes a tendencias económicas y pro-

ductivas novedosas, exhortan la participación activa en tales escenarios. Las

ofertas de estudio proclives a estas actividades han de conllevar a competen-

cias en el quehacer eficiente de tales procesos, productivos, primordialmente,

o sociales, a menor escala.

La oferta financiera para apalancamiento de alternativas productivas articu-

ladas a Economı́a Naranja, no mensura el capital intelectual y componente

innovador como asideros en la factibilidad de proyectos encaminados en este

ámbito. Ha de incluirse, en los entes bancarios o afines, metodoloǵıas y valo-

raciones hilvanadas a las connotaciones propias de la Economı́a Creativa.

216
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La inclusión efectiva de Creaciones Funcionales, estatales o privadas, en ámbi-

tos productivos, demanda ofertas educativas dirigidas a la valoración práctica

e histórica de la relevancia inherente a tales escenarios en el trasegar socio-

económico urbano, denotando las connotaciones permisibles en su habilitación

productiva.

El Estado, en su alcance de rol de gobierno central o distrital y como agente

generador de normativas legales y de regulaciones taxativas particulares, ema-

nadas por sus instancias correspondientes, ha de estimular la inversión privada

o mixta en apuestas productivas, sociales o de carácter cultural, en función de

est́ımulos económicos, de corte tributario o de proyección urbana atractiva a

las Creaciones Funcionales abordadas.

Usufructo pertinente, por parte de estamentos gubernamentales, de Creaciones

Funcionales, estatales o privadas, habilitadas o restauradas por sus respectivos

tenedores, actuando el espacio locativo intervenido como escenario funcional y

de impacto cultural. Su injerencia en ámbitos productivos o sociales urbanos,

exhortan inyecciones financieras y participación de de fuerza laboral propensas

al fortalecimiento económico global.

En pro del buen arribo de proyectos culturales con pretendido retorno de inver-

sión y perfil de lucro económico, estas opciones productivas han de valorarse

desde la interrelación de factores diśımiles y concurrentes en la cobertura de

los objetivos trazados.

El modelo matemático, diseñado para la valoración multivariada de procesos

productivos o sociales articulados a Creaciones Funcionales, denota la injeren-

cia relevante de la regulación estatal en el ámbito de los activos fijos señalados,

la participación conspicua del componente financiero en los apalancamientos

requeridos y la requerida divulgación de la pertinente recuperación de las Crea-

ciones Funcionales como elementos de impacto productivo, paisaj́ıstico, laboral

y social.

5.2 Ĺıneas de Investigación.

Análisis integral a diversos sectores urbanos perfilados con riqueza patrimonial

arquitectónica y cultural, con arraigada presencia histórica en el devenir socio-

económico de la ciudad. Este lineamiento acrecienta los escenarios de inversión

y de surgimiento de diversas opciones productivas, laborales y sociales.
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Diagnósticos continuos a los potenciales focos de desarrollo económico y de

impacto social y cultural, suscitados en torno a la Economı́a Naranja en su ex-

presión concreta de Creaciones Funcionales habilitadas con factibles objetivos

productivos, sociales o culturales.

Oferta sustancial de procesos teórico prácticos orientados a la excelencia opera-

tiva en áreas de economı́a heterodoxa, novedosas, generadoras de alternativas

productivas y laborales pertinentes.

Focalización, por parte de demandantes y ofertantes de Creaciones Funcionales,

de entidades financieras proclives al apalancamiento de proyectos de Economı́a

Naranja, al rigor del retorno de inversión y favorabilidad económica genera-

da. En escenarios de proyectos sociales, valoración del impacto comunitario

generado.

Oferta transversal de apuestas pedagógicas y educativas orientadas a la valora-

ción del acervo patrimonial arquitectónico de la ciudad, susceptible de erigirse

como focos de desarrollo o alternativas laborales.

Generación pertinente de normativas pertinentes y factibles de cobertura, para

el pretendido acceso al manejo preferencial de Creaciones Funcionales habilita-

das por los propietarios, instando su operatividad o disponibilidad productiva,

económica o cultural.

Acompañamiento integral a la presentación formal de la Creación Funcional

en su propensión de escenario de quehacer operativo, oficial o privado.

Valoración integral de apuestas focalizadas orientadas a proyectos productivos,

apuestas culturales o programas educativos orientados al usufructo pertinente

de las Creaciones Funcionales.

Depuración del modelo matemático ante la incursión de variables con mayor

grado de aleatoriedad, incidentes en el devenir del proyecto analizado.

5.3 Recomendaciones

Fomento educativo y articulado, en los diversos niveles concatenados, de la

relevancia del patrimonio arquitectónico, cultural, productivo y económico del

acervo de infraestructuras con riqueza histórica, emplazadas en marco urbano,

que coadyuven al crecimiento sostenible de la ciudad como espacio dignificante

de vida.
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Implementación, a largo plazo, de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en

el Distrito de Barranquilla, que incentive y formalice la generación de clúster

o nodos en torno a Creaciones Funcionales de relevancia histórica y de proclive

aplicación operativa.

Implementación, en el desarrollo urbano, de nodos circundantes a Creacio-

nes Funcionales generadoras de dinámica económica en torno a la ejecución

de proyectos productivos o sociales afincados en inmuebles de valor histórico,

demandantes de su recuperación operativa.

Asociatividad del gobierno, nacional y distrital, con relevantes actores económi-

cos, académicos y culturales, entre otros, que permita la cristalización de pro-

cesos de Economı́a Naranja con proactivo impacto social, laboral y de gestión

cultural.

Enfatizar la transferencia de conocimientos en el ámbito productivo, entrela-

zado con áreas de corte cultural, art́ıstico o social, en proyectos de impacto

socioeconómico y auspiciador de incentivo laboral.

Sistematización del modelo matemático diseñado, en pro de valoraciones sen-

sibles a modificaciones presentadas por las variables inherentes al proyecto de

economı́a naranja o de economı́a habitual valorados, afincados en Creaciones

Funcionales.
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gresos en América Latina)), urlhttps://www.elheraldo.co/economia/carnaval-de-

barranquilla-el-tercero-de-america-latina-en-mayores-ingresos-603540.

Dabat, A. (2002), ((Globalización, capitalismo actual y nueva configuración espacial

del mundo)), J. Basave et al., Globalización y alternativas incluyentes para el siglo

XXI, Porrúa, México.
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PATRIMONIO URBANO PARA LA REVITALIZACIÓN DEL CENTRO
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Pérez-Valbuena, G. J. yG. J. Pérez-Valbuena (2013), ((Barranquilla: avances
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generación de empleo en Colombia 2002-2010)), Apuntes del CENES, 32(55), págs.
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Universidad Autónoma de Nuevo León
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Mi Historia. Vı́ctor Avila Dı́az. Naćı en Barranquilla, Colombia, el 8 de Julio de 1969.
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de pregrado, cursé estudios de Especialización de Marketing, en la Universidad
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