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El presente artículo tiene por finalidad presentar los 
conceptos, surgimiento, características y las bondades 
de la Economía Naranja en el planeta y en el Perú, 
examinamos los antecedentes, algunos datos y las 
perspectivas que tiene este sector afín a la creatividad 
en el futuro. Así mismo, es una investigación de tipo 
básica de nivel exploratorio y descriptivo, habiendo 
utilizado el método hipotético deductivo; utilizando la 
técnica de colecta o recopilación de información y/o 
datos. Donde la UNESCO considera que la economía de 
la creatividad o creativa tiene una representación del 
3% del PBI mundial (Producto Bruto Interno). Por otro 
lado, la Economía Naranja es una industria cuyo pilar 
fundamental es la generación de ideas, la misma que 
tiene como característica principal la innovación; 
siendo que las labores que  son parte de la economía 
naranja son : arte, comunicación , gastronomía, progra-
mación , emprendimiento, publicaciones, patrimonio 
cultural y turismo cultural. La Economía Naranja tiene 3 
dimensiones, En la parte central que une estas tres 
dimensiones se encuentran los derechos de propiedad 
intelectual (DPI), luego se tiene el entorno, la oferta, y 
demandas de las Instituciones. 
Los investigadores Buitrago Restrepo y Duque Már-
quez (2013), tratan de enfatizar sobre la relación entre 
economía y cultura y llaman la atención sobre la 
problemática que se presenta por la libre accesibilidad 
a la cultura que se distorsiona comúnmente con la 
percepción de que la cultura es gratuita. por otro lado, 
Hawkins Jhon (2001), en su libro: “La economía creativa: 
Transformar una idea en beneficios”, hace referencia a 
la manera de cómo: las personas con ideas ahora son 
más poderosas que las que solamente operan las 
máquinas y cómo surgen las corrientes institucionales 
de la economía naranja, donde las diferentes versiones 
o corrientes adoptan diferentes organismos internacio-
nales renombrados para definir, clasificar y desarrollar 
la Economía Naranja. 

 

The Orange Economy.

The purpose of this article is to present the concepts, emer-
gence, characteristics and benefits of the Orange Economy 
on the planet and in Peru, we examine the background, 
some data and the perspectives that this sector has related 
to creativity in the future. Likewise, it is a basic research of 
exploratory and descriptive level, having used the hypotheti-
cal deductive method; using the technique of collecting or 
compiling information and/or data. Where UNESCO consi-
ders that the creative economy has a representation of 3% of 
the world's GDP (Gross Domestic Product). On the other 
hand, the Orange Economy is an industry whose fundamen-
tal pillar is the generation of ideas, which has innovation as 
its main characteristic; The tasks that are part of the orange 
economy are: art, communication, gastronomy, program-
ming, entrepreneurship, publications, cultural heritage and 
cultural tourism. The Orange Economy has 3 dimensions, In 
the central part that unites these three dimensions are the 
intellectual property rights (IPR), then there is the environ-
ment, supply, and demands of the Institutions. The resear-
chers Buitrago Restrepo and Duque Márquez (2013) try to 
emphasize the relationship between economy and culture 
and draw attention to the problems presented by the free 
accessibility to culture, which is commonly distorted by the 
perception that culture is free. On the other hand, Hawkins 
Jhon (2001), in his book: "The Creative Economy: Transfor-
ming an Idea into Profits", refers to the way in which: people 
with ideas are now more powerful than those who only 
operate machines and how the institutional currents of the 
orange economy emerge, where different versions or 
currents adopt different renowned international organiza-
tions to define, classify and develop the Orange Economy. 
Like the aforementioned authors, many agree that the 
activity of the Orange Economy is coined by the intellectual 
activity of those who work in its sectors. This means that 
much of its power is based on intellectual property. Finally, 
the Orange Economy is just in a process of recognition, in 
Peru it grows along with informality and shows to have a 
relatively high level of relationship with tourism. It is basica-
lly developed on the basis of private enterprises, and there is 
a need for the installation of "Technical Tables" for the deve-
lopment of Cultural Industries.
Keywords: orange economy, culture, creativity, intellectual 
property

ABSTRACT

AUTOR

RESUMEN

Asi como los autores antes mencionados muchos 
coinciden en que la actividad de la Economía Naranja 
se acuña por la actividad intelectual de aquellos que 
trabajan en sus sectores. Esto significa que gran parte 
de su poder se basa en la propiedad intelectual.
Finalmente La Economía Naranja recién se encuentra 
en un proceso de reconocimiento, en el Perú crece 
junto con la informalidad y muestra tener un nivel de 
relación con el turismo relativamente alto. Se desarro-
lla básicamente en base a emprendimientos privados, 
y  existe la necesidad de la instalación de “Mesas 
Técnicas” para el desarrollo de las Industrias Cultura-
les. 
Palabras clave: economía naranja, cultura, creatividad, 
propiedad intelectual 
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1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene por finalidad presentar de 
una manera inicial: los conceptos, surgimiento, las 
características y las bondades de la Economía Naranja 
en el planeta y en el Perú, examinamos los anteceden-
tes, algunos datos y las perspectivas que tiene este 
sector afín a la creatividad en el futuro.
Es indudable que un factor determinante del desarrollo 
económico es la generación y utilización de tecnología 
propia creada en el país, porque permite la extracción y 
transformación de materia prima, insumos (recursos). 
En cuanto respecta a la investigación científica se 
generan nuevos conocimientos, y si estos se aplican 
directamente a la producción de productos (Bienes y 
Servicio e Ideas), obtendremos tecnología; producto de 
la creatividad que ha sido investigada profusamente 
desde la psicología y la pedagogía y que hoy es necesa-
rio estudiarla desde el punto de vista económico.
El arte, la cultura, la creatividad e innovación casi siem-
pre han estado relacionados a la economía, al sector 
turismo y otros sectores. Esta correspondencia es estu-
diada recientemente de manera sistemática por los 
especialistas bajo la denominación de Economía 
Naranja. Este nombre nace por la asociación que existe 
entre el color naranja y la creatividad, uno de los prime-
ros en utilizar este término es precisamente el Banco 
Interamericano de Desarrollo, describiendo un modelo 
en el que las ideas creativas de las empresas se convier-
ten en bienes y servicios culturales productivos capa-
ces de ser capitalizados en dinero.
En tiempos pasados, este modelo era restringido, 
estaba orientado sólo a la industrialización, así como la 
cultura y arte, en el transcurso del tiempo, a causa del 
impacto de la tecnología, se empezó a insertar e incor-
porar a nuevos sectores, principalmente los medios de 
comunicación, la robótica, además de la informática, 
desde la creación de contenidos y programas, etc. Para 
considerarla dentro de la economía naranja el requisito 
primordial es la capacidad de elaborar ideas que se 
transformen o aterricen en la producción de un bien o 
servicio.

El presente artículo es una investigación de tipo básica, 
cuya finalidad es la obtención de nuevos conocimien-
tos, para ello utilizamos los niveles exploratorio y 
descriptivo, habiendo utilizado el método hipotético 
deductivo; asimismo se consideró utilizar la técnica de 
colecta o recopilación de información y/o datos, siendo 
básicamente el de la observación documentaria o 
documental, tomando como base fundamentalmente 
las tesis de maestría de Lira y Aliaga.

Existe escasa literatura sobre la economía naranja 
debido a que es un tema novedoso en el Perú. La 
economía crece junto con la informalidad y muestra 
tener un nivel de relación con el turismo relativamente 
alto. 

Algunos datos que hemos podido encontrar son los 
siguientes:
La UNESCO considera que la economía de la creativi-
dad o creativa tiene una representación del 3% del PBI 
mundial (Producto Bruto Interno), empleando a poco 
mas de 30 millones de individuos en el mundo1 . Así 
mismo se puede considerar como dato relevante, que 
a nivel de porcentaje representa el 6.1 % del PBI mun-
dial, perteneciendo el 2.7% del Producto Bruto Interno 
Peruano a la “economía Naranja”.
La Economía Naranja es una industria cuyo pilar 
fundamental es la generación de ideas, la misma que 
tiene como característica principal la innovación, que 
se inserta en el modelo de producción flexible y perso-
nalizado actualmente en vigencia, y son ejemplos de 
ellos, aquellos productos únicos, es decir que tienen 
una o algunas características que son únicas (Sin con-
siderar la producción a grandes escalas y/o volúme-
nes), también es preciso indicar que no interviene en 
el proceso de producción la utilización de alguna 
herramienta digital.
Si vamos a observar algunos ejemplos en el ámbito 
internacional, según la revista Desing in Tech Report 
(2018), en Silicon Valley se evidencia que, en la última 
década, alrededor de 27 empresas creadas por algu-
nos diseñadores han sido vendidas a empresas mucho 
más grandes, es decir que las grandes compañías 
como Google y Facebook, así como otras compañías 
han ido adquiriendo estas empresas innovadoras.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO, 2022)2 , en 
cuanto al sector de cultura y creatividad, se pueden 
considerar como los ejes y/o engranajes principales 
para el desarrollo en los diferentes ámbitos y espacios, 
pudiendo proyectarnos a más de 48 millones de espa-
cios laborales en la totalidad de países del mundo, 
considerando que casi el 50% es del género femenino, 
el cual se puede mencionar que puede considerarse 
una representación de un 6.2% a nivel de la totalidad 
de trabajo y/o empleo que existen y 3.1% del PBI del 
mundo, es importante destacar que este sector otorga 
oportunidades de empleo y otras opciones a la mayor 
cantidad posible de jóvenes hasta los 30 años.
De acuerdo a los ODS (Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible), un pilar fundamental es la Economía 
Creativa, siendo parte intrínseca de la economía mun-
dial o global con un crecimiento vertiginoso hoy en 
día. Teniendo en cuenta que la Oferta de Trabajo es a 
30 millones de individuos en el mundo, con un monto 
y/o valor monetario de 2,250 Billones en moneda 
extranjera (Dólares). 
Muchos países consideran a este sector como eje prin-
cipal para el desarrollo, el cual representa una parte 
cuantificable del producto interior bruto, o PIB. Tal es 
el caso en el 4.8% en México, 11% en los Estados Unidos, 
y el 12.8% en España.

  

     
         
 
   
  

2. METODOLOGÍA

3. RESULTADOS

1.Economía Naranja que es y cómo podemos vivir de ellas 15/9/22
2. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Industrias culturales 

y creativas: situación y perspectivashrome-extension:
//efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cdn.www.gob.pe/uploads

/document/file/4390329/Industrias%20culturales%20y%20creativas%
3A%20situación%20y%20perspectivas.pdf
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Según el Banco Interamericano de Desarrollo3 , se 
define a la economía Naranja como aquel grupo o con-
junto de tareas y/o actividades que de manera articula-
da da paso a la generación de ideas que se convierten 
o transforman en productos de bienes y/o servicios en 
cuanto a la cultura, siendo el valor determinado o 
estimado por el proceso de elaboración y su contenido 
auténtico (Propiedad Intelectual); en consecuencia, es 
importante mencionar que la creatividad, lo cultural e 
innovación se consideran como dimensiones o compo-
nentes de todo un Ecosistema de Desarrollo del cual 
convergen los inventores o creadores, Organismos No 
Gubernamentales, los agentes de la Economía, actores 
que son parte del impulso de la economía y la sociedad 
de un determinado país.
“La economía naranja es un modelo productivo en el 
que los bienes y servicios que se comercializan tienen 
un valor intelectual, debido a que surgen de las ideas y 
del conocimiento de sus creadores. En otras palabras, 
son todas las actividades económicas relacionadas con 
el arte, la cultura, investigación, ciencia, tecnología, 
entre otras, en las que la creatividad es la principal 
característica. Por ello, también es conocida como 
economía creativa.”4 Para insertarnos adecuadamente 
y con fuerza en esta actividad, en el Perú, previamente, 
se deben solucionar gradualmente los problemas de 
informalidad y los originados por la piratería intelectual 
y comercial que atentan contra la propiedad intelec-
tual lo que significa fortalecer las instituciones. 

¿Qué labores son parte de la Economía Naranja?

La automatización de los procesos industriales que 
usualmente eran elaborados por seres humanos ha 
contribuido a estimular esta economía que está cada 
vez más basada en el talento, la imaginación, la cultura, 
entre otras características que solo se pueden encon-
trar en las personas. Por ello, la Economía Naranja está 
considerada como uno de los sectores de mayor creci-
miento y creación de riqueza para el futuro. Algunas de 
las ocupaciones son las siguientes: 

1. Arte: El teatro, el cine, la pintura, la danza, la 
escultura, la música son expresiones artísticas cuyo 
potencial de inserción en la economía crece a pasos 
agigantados; además estas actividades se están con-
virtiendo en instrumentos capaces de promover la 
cultura y la identidad nacional de los países. Las com-
pañías de danza, teatro o música son ejemplos de 
cómo como se puede rentabilizar el talento de las 
personas; en el mundo digital, las plataformas de 
series, películas o música son un caso de éxito por el 
uso de los contenidos artísticos para generar ingresos y 
empleo.

2. Comunicación: La comunicación e información 
son sectores que más han prosperado en la actualidad: 
Los canales digitales y las redes sociales se han conver-
tido en mecanismos que ofrecen sus contenidos a las 
audiencias y se financian, a través de modelos de publi-
cidad o suscripciones, esto parte de la modernidad y 
del progreso.

3. Gastronomía: La cocina tiene la capacidad de 
promover la actividad económica utilizando los 
productos, las tradiciones, el conocimiento y las 
herencias culturales alrededor de la comida. Con la 
gastronomía es posible convertir un lugar en un desti-
no turístico (turismo gastronómico) o incentivar la 
producción de ingredientes o insumos destinados a la 
exportación; sin lugar a dudas, esto contribuye al 
crecimiento económico.

4. Programación: La tecnología se constituye en 
un instrumento vital para adicionar valor añadido a los 
bienes o servicios, por lo que la creación y manteni-
miento de software es un sector clave de la Economía 
Naranja y una de las que más crece.  Las opciones en 
este campo son numerosas y muy variadas: desde el 
desarrollo de aplicaciones para comercializar produc-
tos y servicios a través de las TIC.

5. Emprendimiento: Hay la necesidad de mirar a 
la Economía Naranja como una oportunidad de trans-
formación en aquellos sectores que necesitan cam-
biar sus modelos de producción para hacerlos más 
sostenibles o amigables con el medioambiente o para 
actualizarlos. Las Pymes y las Mypes son fuentes gene-
radoras de producción y empleo para un vasto sector 
de la población. Responder a las nuevas tendencias 
utilizando la creatividad y las herramientas tecnológi-
cas es una de las razones por las que el emprendi-
miento y las ideas innovadoras tienen un papel espe-
cial en este modelo productivo.

6. Publicaciones: Se refiere a la producción y 
distribución de contenido impreso y digital, como 
libros, revistas, periódicos y contenidos web.
7. Patrimonio cultural. Incluye la protección, con-
servación y promoción del patrimonio cultural y los 
bienes históricos y artísticos.

8. Turismo cultural: Abarca el turismo relaciona-
do con la cultura, como visitas a museos, monumen-
tos, festivales, eventos culturales y rutas turísticas.

  

     
         
 
   
  

 

3. https://comunidades.cepal.org/ilpes/es/
grupos/noticia/curso-bid-la-economia-naranja

  4. https://www.santander.com/es/stories
/economia-naranja 15/9/22
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Modelo de Economía Naranja:

Según la anterior figura, la Economía Naranja tiene 3 
dimensiones, En la parte central que une estas tres 
dimensiones se encuentran los derechos de propiedad 
intelectual (DPI), luego se tiene el entorno, la oferta, y 
demandas de las Instituciones.
 
1. Dimensión Creación (Oferta): Es la dimensión 
en la que interaccionan los modelos e ideas de nego-
cios como las creaciones individuales, los artistas y 
emprendedores, la colectividad artística, empresas 
pequeñas, medianas y grandes, etc. Es el momento en 
el que se suministra la generación primaria de ideas y 
su posterior transformación en bienes y servicios, se 
señalan algunas actividades que comprende la econo-
mía naranja. 

2. Dimensión Goce (Demanda): Es la dimensión 
de reconocimiento: posesión, utilización, conversión, 
etc. El individuo es el que reconoce el beneficio (es en 
él donde existen los contenidos). Las personas acceden 
absorbiendo contenido de bienes y servicios mediante 
espacios como: TV, radio, periódicos, revistas, transpor-
te público, y plataformas como YouTube, Netflix, y 
eventos que se realizan en bares, festivales, conciertos, 
ferias etc. Estos espacios son la entrada a la que asisten 
las personas, ya sea por azar o porque fueron persuadi-
das por la propaganda y la crítica. 

3. Dimensión Entorno (Instituciones): Es la 
dimensión del orden, de las entidades públicas, de la 
interconexión y el "consenso" internacional. En todos 
los aspectos de la economía y la sociedad, a partir del 
compromiso de respetar las normas y comportarse con 
prudencia; esta comprende: propiedad privada, protec-
ción laboral, propiedad intelectual, seguridad social, 
subvenciones, impuestos, libertad de expresión, dere-
chos humanos, identificación de minorías, participa-
ción, tolerancia.

Sin embargo, en la mayoría de los países se desconoce 
aún el potencial que representa la Economía Naranja 
para el desarrollo económico. Si la Economía Naranja 
fuera un país, sería la cuarta economía más grande del 
mundo; pero, lamentablemente, muchos países de la 
región no le toman importancia, por la sencilla razón 
de que los cargos en las entidades públicas no son 
tomados por profesionales especialistas en el tema, 
sino por aquellos que tienen una visión limitada en 
materia económica.
En América Latina y el Caribe, la historia demuestra 
que somos una región enormemente creativa, pero 
dificultamos en la difusión y comercialización de estos 
bienes y servicios novedosos, con lo que reduciríamos 
la dependencia tecnológica.
La Economía Naranja debe consolidarse mediante 
políticas públicas orientadas a diversificar nuestras 
economías, incrementar la calidad de los empleos y, 
en definitiva, mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes de nuestra región. 

Consignamos a continuación, las opiniones de diver-
sos autores y organismos que opinan sobre la Econo-
mía Naranja: Los investigadores Buitrago Restrepo y 
Duque Márquez (2013), en su libro “La Economía 
Naranja una oportunidad infinita”5  , Hablan de la posi-
bilidad de diferenciar: (a) Servicios creativos (publici-
dad, investigación y desarrollo, arquitectura, cultura y 
ocio, etc.) con (b) Otros bienes creativos (audiovisua-
les, artesanía, nuevos medios, artes visuales y escéni-
cas, diseño, etc.). En general, tratan de enfatizar sobre 
la relación entre economía y cultura, haciendo una 
comparación con una moneda que tiene dos caras, 
una de las caras es la imagen indefinida de su valor 
simbólico, la otra es la comprobación cuantitativa-
mente exacta, normalmente, solo se puede ver una de 
las caras, lo que restringe la capacidad para entender 
lo importante de su relación. Llaman la atención sobre 
la problemática que se presenta por la libre accesibili-
dad a la cultura que se distorsiona comúnmente con 
la percepción de que la cultura es gratuita. 
La cultura, en general, es considerada por la sociedad 
como un “bien público” y conforme sabemos que los 
bienes públicos suelen ser víctimas de “la tragedia de 
los comunes”, tema que es investigado por Elinor Ons-
trong, primera mujer galardonada con el premio 
Nobel de Economía, este es un dilema, utilizado para 
interpretar:  (a) Cómo los individuos con comporta-
miento racional e independiente, por interés personal, 
arruinan un procedimiento común, (b) Los individuos 
consideran  la propiedad ( bien común) como que es 
de todos y en la práctica no es de nadie, por lo cual  no 
se preocupan por su preservación, aspecto que 
marcha en perjuicio de la sociedad y de ellos mismos. 
Esta situación daña profundamente a los creativos y 
artistas, pues deniega al menos dos derechos funda-
mentales: 
1. La validación de su actividad como un trabajo legíti-
mo. 
2. Una asignación económica o ingresos adecuados. 
Simultáneamente restringe a la sociedad, el perfeccio-
namiento que toda la cadena de valor del arte y la 
cultura pueden proporcionarle. 

  

     
         
 
   

    Nota. Economía Naranja (Lira, 2021)

  
4. DISCUSIÓN

5.Buitrago Restrepo, F., y Duque Márquez, I. (2013). 
La economía naranja, una oportunidad infinita”. 

Banco Interamericano de Desarrollo.
  

  

29

Revista Cientifica APU                                         Vol. 1, N° 1 - Diciembre 2023



La ciudad del Cusco es reconocida como el Patri-
monio Cultural de la Humanidad, siendo un lugar 
turístico de mucha importancia a nivel mundial, 
la actividad turística, cuya actividad dinamiza la 
economía regional y de la ciudad del Cusco. 
Durante la pandemia del COVID 19, siendo 
demostrados en el arribo de turistas extranjeros y 
nacionales en el año 2019 de 3,5 millones cayó a 1,0 
millón al año 2020, de esta manera, las visitas de 
extranjeros disminuyeron 98,5% y del visitante 
nacional, 77%. Debido a las restricciones, entre 
abril y octubre del año 2020 el Santuario de 
Machupicchu estuvo cerrado, lugar de mayor 
visita por los turistas (Turismo, 2020). Esta caída 
de visitantes turistas afectó a diversas actividades 
económicas de hoteles, hospedaje, tiendas arte-
sanales, tiendas de souvenirs, restaurantes, agen-
cias de viajes y actividades afines al turismo por lo 
que afectó de manera negativa a la economía de 
miles de familias. 
En Cusco, el sector turismo aporta el 14% del PBI 
regional, Según cifras estimadas al 2018, solo el 
rubro alojamiento y restaurantes aportó el 6.6% 
del PBI regional, en la región el 54% de empresas 
turísticas son informales, mientras que la PEA 
regional ocupada en el sector está empleada 
principalmente en restaurantes (20%), alojamien-
tos (18%), agencias de viajes (10%) y transporte 
turístico (2%) (Ciudadana, 2020). Sin embargo, al 
año 2020 por la Pandemia del Covid 19 el aporte a 
la PEA regional cayo considerablemente por la 
paralización de las actividades turísticas y otras 
actividades económicas. 
En el año 2020 nos tocó vivir la pandemia del 
COVID 19, un problema en la salud a nivel mundial 
que trajo como efectos una crisis económica en la 
oferta, la demanda y crisis financiera; surgen 
problemas de liquidez que ponen en riesgo a las 
empresas, especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas (María Laura Alzúa, 2020), lo 
cual significa una importante pérdida de empleo.
En el Perú la pandemia del Covid 19 generó una 
crisis en el Estado Peruano dando como resultado 
que el Producto Bruto Interno se sitúe entre -15% 
y el -20% y no hay duda que nos situaremos en 
una gran recesión económica, el Perú se encuen-
tra dentro de las 5 economías con mayor recesión 
y esto conlleva a grandes pérdidas de trabajo por 
la paralización económica como también detuvo 
las exportaciones en el Perú ya que este sector 
dinamiza mucho la economía Peruana, la caída 
del sector turismo en su totalidad lo cual repercu-
te en los puestos de trabajo en miles de peruanos 
ligados al este sector. Según Alfredo Thorne 
Vetter, La economía peruana caerá un 17% y 
tendrá una recuperación bastante lenta y sólo 
creceremos al 6.8% en el año 2021. El reporte del 
producto bruto interno para el segundo trimestre 
del año 2020 resulta con una caída del 30%, en el 
mes de marzo cayó un 14%, en el mes de abril, 
cayó en 24% una vez que el estado empezó la 
reactivación económica respondió con un creci-
miento de 8.5% en mayo y un 14.6% en junio gene-
ral de una tendencia de un pequeño rebote del 
8.3% para el tercer trimestre.
 

El consumo privado cayó en 22% y la inversión 
Privada de un 60% inversión pública creció un 70% 
y el consumo público en un 3.9%. Las Mypes en el 
Perú generan el 85% del empleo y el 40% de 
producto bruto interno, sin embargo, en el periodo 
de la pandemia, estas deciden posponer sus inver-
siones ya que tienen una capacidad instalada sin 
utilizar, por la recisión vivida afectando a los ingre-
sos, empleo y la producción. 
Informe IPE XV (2020): De acuerdo con el informe 
XV del Instituto Peruano de Economía el impacto 
del Covid-19 en las actividades comerciales a nivel 
de centros comerciales generó una declaración de 
quiebra en un 20% de los integrantes de la Asocia-
ción de Empresarios y Locatarios de los Centros 
Comerciales (ELCOP) y un 50% se encuentre muy 
próximo a la quiebra. 
Durante el 2020 los países de la región de América 
Latina y el Caribe aplicaron políticas fiscales 
expansivas principalmente par a fortalecer el siste-
ma de salud, apoyar los ingresos de los hogares 
por ejemplo con bonos y proteger la estructura 
productiva con incentivos a empresas para evitar 
el desempleo masivo. (Alicia Bárcena, 2021, pág. 
127) 
La caída de la recaudación tributaria limito los 
recursos para hacer frente a la pandemia, también 
ocasionado por las restricciones y cuarentenas 
socavando los ingresos de la población en general. 
Sin embargo, para hacer frente el gasto público se 
expandió para hacer frente a la pandemia dando 
como resultado un déficit fiscal, un dato a resaltar 
es que los ingresos tributarios en el 2020 fueron 
menores a comparación con la crisis hipotecaria 
del año 2008-2009. En este caso se destacan los 
casos de Chile y Perú donde la menor caída se 
explica principalmente por el desempeño de los 
ingresos tributarios mineros; esto se mantuvieron 
estables en 0,4% del PBI entre 2019 y 2020. (Alicia 
Bárcena, 2021, págs. 13-48) 
“El aumento del gasto primario corriente en Amé-
rica Latina fue impulsado por el crecimiento de las 
transferencias monetarias y los subsidios, los casos 
de: Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, El Salva-
dor, el Perú y la República Dominicana, países en 
que los subsidios y transferencias corrientes 
aumentaron 2,5 puntos porcentuales del PIB o 
más.” (Alicia Bárcena, 2021, págs. 13-48) 
La propagación del coronavirus en el año 2020 
generó un fuerte impacto en el panorama finan-
ciero de los emisores de América Latina y el Caribe 
(ECLAC, 2021, pág. 7), los ahorros generados años 
atrás por el estado estos ingresos son utilizados 
para financiar la batalla contra en COVID -19. 
El estudio permitirá conocer el impacto que tuvo el 
COVID-19 sobre el empleo de las personas que 
laboraban en los negocios del Núcleo Centro 
Histórico del Cusco y en base a los resultados de la 
investigación proponer acciones para fortalecer y 
anticiparse a posibles eventos similares en el 
futuro, asimismo el estudio permitirá realizar un 
diagnóstico del impacto económico como conse-
cuencia del COVID – 19 
El objetivo del estudio fue determinar los efectos 
económicos del COVID 19 en negocios comerciales 
del Núcleo Centro Histórico y el barrio de San Blas 
del Cusco 2020. 

 

Hawkins Jhon (2001), en su libro: “La economía creativa: 
Transformar una idea en beneficios” 6, hace referencia a 
la manera de como: (a) Por un lado, las personas con 
ideas ahora son más poderosas que las que solamente 
operan las máquinas, porque impulsan la innovación y 
creatividad, como un proceso transformador que cues-
tiona las limitaciones y los supuestos establecidos. 
Incluye industrias cuyo valor de bienes y servicios se 
basa en la propiedad intelectual: artes visuales y escé-
nicas, arquitectura, artesanía, diseño, cine, publicación, 
investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, 
música, publicidad, software, televisión, radio y video-
juegos. (b) Por otro lado, surgen las corrientes institu-
cionales de la economía naranja, tras las diversas deno-
minaciones que se le otorga, es normal que existan 
estas diferencias y existe la posibilidad de ajustar estos 
conceptos según sus objetivos de política o negocio. 
Dentro de la multiplicidad de posiciones, los elementos 
centrales se suelen encontrar en una zona común.

Zona común de las corrientes de la economía 
naranja:

En la figura anterior, se agrupan las diferentes versio-
nes o corrientes que adoptan diferentes organismos 
internacionales renombrados para definir, clasificar y 
desarrollar la Economía Naranja. Establecen que las 
industrias creativas y culturales comprenden prácticas 
que organizan la producción, la creación, y la distribu-
ción de producciones creativas que sean inmateriales y 
de carácter cultural. Dichos contenidos generalmente 
están protegidos por los derechos de autor y pueden 
considerarse como un bien o servicio. Incorpora igual-
mente toda obra artística o cultural, la publicidad y la 
arquitectura es así que:

El Gobierno del Reino Unido (2014) establece que las 
industrias creativas son labores arraigadas en la creati-
vidad, las habilidades y los talentos individuales con la 
capacidad de crear empleos y bienestar a través de la 
generación y aprovechamiento de la propiedad inte-
lectual. 

La OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelec-
tual 1970), Patrocina una industria protegida por los 
derechos de autor (IPDA), señalando que es una 
industria específica dedicada a la creación, produc-
ción, ejecución, exhibición, difusión, distribución o 
venta de material protegido por los derechos de autor. 
La CEPAL (Comisión Económica para América Latina 
1994) sostiene que está integrada por los sectores de 
radio, cine, editorial, televisión, sellos discográficos, 
contenido móvil, producción audiovisual indepen-
diente, contenido en línea, videojuegos y contenido 
producido para la concurrencia digital. 
La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y desarrollo 2004) sustenta que las 
industrias creativas son el corazón de la Economía 
Creativa y se circunscribe como el ciclo de producción 
de bienes y servicios con la creatividad y el capital 
intelectual como sus principales insumos. 
Las nuevas industrias culturales convencionales. Exis-
ten innumerables actividades que podrían estar 
dentro de la llamada economía naranja, en resumen 
se consideran dentro de estas : Artes visuales y escéni-
cas Conciertos y presentaciones Teatro, Orquestas 
Danza Opera Artesanías, Diseño, Moda, Turismo cultu-
ral, Arquitectura, Museos y galerías Gastronomía, 
Productos típicos, Ecoturismo, Deportes, Editorial, 
Libros, Impresiones Revistas, Periódicos, Literatura, 
Bibliotecas, Audiovisual, Cine, Televisión, Fotografía 
Video, Fonografía, Discografía, Radio, Multimedia, 
Publicidad, Software, Videojuegos. Los especialistas   
proponen que la apropiación no es un fin en sí mismo, 
sino un medio para que todos extraigan cosas necesa-
rias de la naturaleza, esto es importante porque se 
sienta las bases para el equilibrio de derechos entre 
innovadores y usuarios de la propiedad intelectual. 
Haciendo una síntesis de las aportaciones de los 
economistas hacia esta nueva rama de la economía 
tenemos a los siguientes:

John Howkins7 ,  en su libro “La Economía Creativa: 
Cómo las Personas Hacen Dinero de las ideas”, plantea 
que la economía creativa se basa en una nueva forma 
de pensar y hacer. Los inputs principales son nuestro 
talento o habilidad individual. Estas pueden ser fami-
liares o novedosas; lo que es más importante es que 
nuestra creatividad los transforma de maneras nove-
dosas. En algunos sectores, el valor de salida depende 
de su singularidad; en otros, con qué facilidad se 
puede copiar y vender a un gran número de personas. 
El corazón es el arte, la cultura, el diseño y la innova-
ción.

  

     
         
 
   
  

Nota. Clasificación y desarrollo de la Economía Naranja (Lira, 2021)

  

6.https://www.andacol.com/index.php/
noticias-anda-col/noticias-anda-col-3/3296-

hablemos-de-industrias-creativas
  

  

7.  Howkins J “La Economía creativa” 
https://thinkingheads.com/latam/

conferencistas/john-howkins/
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El consumo privado cayó en 22% y la inversión 
Privada de un 60% inversión pública creció un 70% 
y el consumo público en un 3.9%. Las Mypes en el 
Perú generan el 85% del empleo y el 40% de 
producto bruto interno, sin embargo, en el periodo 
de la pandemia, estas deciden posponer sus inver-
siones ya que tienen una capacidad instalada sin 
utilizar, por la recisión vivida afectando a los ingre-
sos, empleo y la producción. 
Informe IPE XV (2020): De acuerdo con el informe 
XV del Instituto Peruano de Economía el impacto 
del Covid-19 en las actividades comerciales a nivel 
de centros comerciales generó una declaración de 
quiebra en un 20% de los integrantes de la Asocia-
ción de Empresarios y Locatarios de los Centros 
Comerciales (ELCOP) y un 50% se encuentre muy 
próximo a la quiebra. 
Durante el 2020 los países de la región de América 
Latina y el Caribe aplicaron políticas fiscales 
expansivas principalmente par a fortalecer el siste-
ma de salud, apoyar los ingresos de los hogares 
por ejemplo con bonos y proteger la estructura 
productiva con incentivos a empresas para evitar 
el desempleo masivo. (Alicia Bárcena, 2021, pág. 
127) 
La caída de la recaudación tributaria limito los 
recursos para hacer frente a la pandemia, también 
ocasionado por las restricciones y cuarentenas 
socavando los ingresos de la población en general. 
Sin embargo, para hacer frente el gasto público se 
expandió para hacer frente a la pandemia dando 
como resultado un déficit fiscal, un dato a resaltar 
es que los ingresos tributarios en el 2020 fueron 
menores a comparación con la crisis hipotecaria 
del año 2008-2009. En este caso se destacan los 
casos de Chile y Perú donde la menor caída se 
explica principalmente por el desempeño de los 
ingresos tributarios mineros; esto se mantuvieron 
estables en 0,4% del PBI entre 2019 y 2020. (Alicia 
Bárcena, 2021, págs. 13-48) 
“El aumento del gasto primario corriente en Amé-
rica Latina fue impulsado por el crecimiento de las 
transferencias monetarias y los subsidios, los casos 
de: Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, El Salva-
dor, el Perú y la República Dominicana, países en 
que los subsidios y transferencias corrientes 
aumentaron 2,5 puntos porcentuales del PIB o 
más.” (Alicia Bárcena, 2021, págs. 13-48) 
La propagación del coronavirus en el año 2020 
generó un fuerte impacto en el panorama finan-
ciero de los emisores de América Latina y el Caribe 
(ECLAC, 2021, pág. 7), los ahorros generados años 
atrás por el estado estos ingresos son utilizados 
para financiar la batalla contra en COVID -19. 
El estudio permitirá conocer el impacto que tuvo el 
COVID-19 sobre el empleo de las personas que 
laboraban en los negocios del Núcleo Centro 
Histórico del Cusco y en base a los resultados de la 
investigación proponer acciones para fortalecer y 
anticiparse a posibles eventos similares en el 
futuro, asimismo el estudio permitirá realizar un 
diagnóstico del impacto económico como conse-
cuencia del COVID – 19 
El objetivo del estudio fue determinar los efectos 
económicos del COVID 19 en negocios comerciales 
del Núcleo Centro Histórico y el barrio de San Blas 
del Cusco 2020. 

 

La metodología utilizada en el presente trabajo de 
investigación tiene el fin de describir el impacto 
económico que ha generado el COVID – 19 en los 
negocios en el Centro Histórico y el Barrio de San 
Blas de la ciudad del Cusco, utilizando un enfoque 
cuantitativo, descriptivo y de diseño no experimen-
tal transversal. En la siguiente investigación busca-
mos conocer cómo es que la economía de los 
propietarios de los negocios en el Centro Histórico 
de la ciudad del Cusco se ha visto afectada por el 
COVID-19, de tal forma que podamos observar las 
dificultades que atravesaron las familias. 
Teniendo como ámbito se delimitó en el periodo de 
tiempo de estudio el año 2020, y así demostrar el 
impacto del COVID-19 en la economía de los propie-
tarios de los negocios en el Centro Histórico y el 
barrio de San Blas de la ciudad del Cusco. 

2.1.  Enfoque de investigación: 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo ya 
que la variable desempleo es numérica y cuantifica-
ble, según Sampieri indica: “Enfoque cuantitativo: 
Usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis esta-
dístico, para establecer patrones de comportamien-
to y probar teorías” (Sampieri, 2014). En ese sentido, 
considerando data numérica, se medirá el efecto del 
Covid 19 en el empleo de los negocios comerciales 
del núcleo del centro histórico y de barrio San Blas. 

2.2.  Diseño de la investigación: 

La investigación tuvo un diseño no experimental, tal 
como indica (Sampieri, 2014) “La investigación no 
experimental es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables”, en la investigación reali-
zada no se realizó ninguna manipulación ni experi-
mentos con la variable estudiada. 
Por otro lado, la investigación es de corte transversal 
ya que, como indica (Hernández, Fernández, & Bap-
tista, 2014) “Su propósito es describir variables y ana-
lizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado”, por ende, la información recopilada se da un 
único momento. 

2.3.  Alcance de la investigación: 

La investigación tiene un alcance descriptivo, que 
tiene como propósito “especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupos,-
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a análisis” (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014). Para la presente inves-
tigación se cuenta únicamente con la variable: 
empleo. 

Los planteamientos de Jeremías Bentham creador del 
Hedonismo son fundamentales para examinar ideas 
motivacionales. En este caso, partiendo de la idea de 
que “el conocimiento es una mercancía no competitiva 
y no exclusiva”, todo imitador de la invención es consi-
derado como un oportunista y aprovechador, porque 
cada copia de su comportamiento privará al verdadero 
creativo o inventor de seguir innovando, ya que este 
merece tener una ventaja en el campo de los negocios 
por el producto que inventó.

Joseph A. Schumpeter introdujo en la economía, la 
definición de "innovación" y propiedad intelectual, y 
discrepando con Keynes puso su atención en el impac-
to de estos en el desarrollo económico. El impulso 
inicial se encuentra fuera del país, pero con espíritu 
comerciante o mejor dicho con espíritu emprendedor. 

Brousseau (2007),  Heller y Eisenberg, (1998)8 , partien-
do también de la tragedia de los comunes, señalan que 
varios instrumentos de protección de la propiedad 
intelectual han ido cambiando, alejándolos cada vez 
más del concepto original de bienes no excluyentes y 
no exclusivos. 

Khan (2005) plantea que a medida que las enmiendas 
legales de países desarrollados surgían, la propiedad 
intelectual en países subdesarrollados fortaleció el 
sistema a través de trasplantes legales.

Shavell y Van Ypersele (2005) manifiestan que las 
cláusulas de protección de las obras protegidas por 
derechos de autor se amplían cada vez más, dificultan-
do su paso al dominio público, por lo que son conside-
radas en la teoría económica como un lastre para la 
explotación no comercial de los desamparados. Identi-
ficaron tres efectos fundamentales nacientes del análi-
sis económico de la propiedad intelectual: la carrera de 
patentes, el origen acumulativo del desarrollo artístico 
y tecnológico, y la tragedia de los anti comunes.
 
Aliaga (2019)9  en su tesis “Las industrias creativas y 
culturales del Perú: Consideraciones para el fortaleci-
miento de la actividad diplomática en materia de 
promoción cultural en el exterior”, considera que la 
“Economía Naranja” es una gran oportunidad de desa-
rrollo para el Perú, porque contribuye inmensamente al 
crecimiento económico del país, ayuda a consolidar la 
identidad nacional, valorizando los aportes culturales 
del Perú        ,  lo que ayuda a construir una sociedad 
cada vez más civilizada. Las iniciativas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores promueven la Economía Naranja 
mediante su fortalecimiento con la incorporación siste-
mática de actividades de promoción cultural en el 
extranjero por el trabajo diplomático.

 

En el caso peruano, se cuenta con la Política Nacional 
de Cultura hasta el 203010 , aprobada en el 2022, con la 
cual se busca fomentar la gestión cultural y las artes e 
industrias culturales y creativas. Así como promover el 
pleno desarrollo y promoción de las artes y las indus-
trias culturales, creando oportunidades para el desa-
rrollo integral de la población a través de los siguientes 
productos: Los empresarios tienen acceso a mecanis-
mos para el desarrollo de diversos productos cultura-
les, los artistas tienen acceso a herramientas para 
desarrollar sus procesos creativos, las organizaciones 
culturales e instituciones públicas, cuentan con las 
herramientas para gestionar adecuadamente las polí-
ticas culturales, y la población se beneficia de una 
diversa gama de productos culturales reconocidos a 
nivel nacional e internacional.
La actividad de la Economía Naranja se acuña por la 
actividad intelectual de aquellos que trabajan en sus 
sectores. Esto significa que gran parte de su poder se 
basa en la propiedad intelectual.
Propiedad intelectual. Esta propiedad se distingue por 
su carácter intangible en muchos casos. Los tipos de 
propiedad intelectual más conocidos son: el derecho 
de autor, las patentes, las marcas registradas y los 
secretos industriales-comerciales. Pero también hay 
propiedad intelectual que no pertenecen a una sola 
persona o entidad, sino a ciudades, regiones, e incluso 
naciones; tal es el caso de la denominación de origen, 
y los patrimonios reconocidos de la UNESCO.
Otras características de la Economía Creativa. Las 
personas que trabajan en las industrias creativas valo-
ran el motivo de su trabajo, así como los esfuerzos que 
realizan, mucho más allá del dinero o prestigio. 
Buenos ejemplos son los pequeños grupos musicales 
o los científicos que trabajan en la química molecular.
A pesar de eso, los frutos de sus trabajos suelen ser 
únicos, y su valor es a menudo independiente de su 
funcionalidad. Este es el caso de una obra de arte o las 
patentes de las vacunas, un tema muy discutido hoy 
en día.
Por la misma razón, estos productos se crean sabiendo 
que existe la posibilidad de que no funcionen o gusten 
al cliente o al público. Por ejemplo, por cada gran éxito 
musical que se publica en un año hay miles y miles 
que nunca convencen.
Finalmente, la sociedad y el rápido avance en conoci-
mientos, a menudo, hacen que el tiempo sea un factor 
crucial en el éxito y la vida de los productos. Demostra-
ciones de esto fueron los otros dos sistemas de video 
que sucumbieron al VHS en su día, los grupos musica-
les de solo un gran éxito, o la corta existencia de los 
minidiscos.

La importancia monetaria de la Economía Creativa:
Importancia cultural. La innovación es fruto de la com-
binación de conocimiento y creatividad. Ese desarrollo 
es el que promueve que la civilización avance. La 
importancia de la industria creativa crece cada vez 
más en la era postindustrial moderna. No solo está 
creciendo y generando más empleo: promueve la 
diversidad cultural en el mundo entero. La economía 
creativa es cultura. Promueve el diálogo, la creatividad, 
la diversidad y el entendimiento entre la gente. 
Fomenta el desarrollo social y trae consigo la inclusión 
y el desarrollo continuo de la sociedad misma.
 

  

     
         
 
   
  

   8. Citado por Lira L. (2021).
  9. Aliaga Araujo, M. http://repositorio.adp.edu.pe/handle/ADP/129

  10. https://www.gob.pe/institucion/ceplan/informes-publicaciones/
4099848-industrias-culturales-y-creativas-situacion-y-perspectivas
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2.5.2. Instrumentos:
 
Según Arías, el instrumento para la encuesta es el 
cuestionario, está direccionado solamente a 
personas que proporcionan información. Para la 
investigación se utilizó el cuestionario para reco-
lectar información cuantitativa referida al empleo.
 
2.5.3. Procesamiento de datos:
 
El procesamiento de los datos se realizó a través 
del software del SPSS y luego se procedió a medir 
los efectos del Covid 19 en el empleo de los nego-
cios del Núcleo Centro Histórico y el barrio de San 
Blas del Cusco. 

3.1. Pérdida de empleo:

La tabla nos demuestra que el 52% del personal 
que trabaja en el Núcleo del Centro Histórico  del 
Cusco se mantuvo trabajando ya sea en la modali-
dad de suspensión perfecta, empleo a cuenta de 
vacaciones o despedida temporal. Por otro lado, el 
48% no estuvo en ninguna modalidad laboral.

3.2. Pérdida de empleo por actividad 
económica:

Los niveles de ocupación económica se vieron 
realmente afectados por la pandemia del COVID- 
19, ya que se mostraron altos índices de personas 
que se situaron sin empleo (65.20% de pérdidas de 
empleo), siendo la actividad económica de los 
suvenires la más afectada, teniendo una pérdida 
de los empleos en un 90.63%, siguiendo a esta las 
agencias de turismo que representan un 83.33% 
de las pérdidas del empleo posteriormente la acti-
vidad económica de los hostales con un 76.19%, 
seguida de restaurantes con el 75.86% y agencias 
de viaje con el 69.23%. Concluyendo que los nego-
cios relacionados al turismo fueron los más afecta-
dos en desempleo. Los negocios de farmacias, 
abarrotes, casas de cambio fueron las menos afec-
tadas. 

  

 

De la tabla anterior, se determina que durante la 
pandemia del SARS-CoV-2 el personal de trabajo 
de los diferentes negocios era mucho mayor, pero 
por efectos de la pandemia se empieza aplicar las 
normas para el control del virus, por lo tanto, se 
puede observar que el 21.5% de trabajadores 
pierde su empleo por diferentes factores entre o 
cuales podemos destacar:
 
1.  Contagios en los locales de trabajo.
 
2. Poca afluencia de demandantes (turistas) del 
bien o servicio. 

3. Cierre del negocio por el cambio de rubro del 
negocio. 

4. Nuevas normas impuestas por el Estado 
Peruano.

Bejarano & Hancevic, 2021), Impacto económico 
del COVID – 19 en negocios pequeños y medianos 
bajo restricciones voluntarias impuestas, ocasio-
nado por la pandemia del COVID- 19 sobre los 
gastos, ventas expectativas, percepción de las 
políticas del gobierno de las Pymes comerciales y 
de servicio en la zona metropolitana de Aguas 
Calientes, México, 
En el núcleo del centro histórico los negocios se 
han mantenido cerrados por más de un año y en 
promedio 7 a 8 meses, algunos de los locales se 
han tenido que cambiar de giro de negocio como 
souvenirs a venta de medicamentos. 
La pandemia de la covid-19 generando un cambio 
constante en la economía por la inestabilidad en 
los mercados globales, cambios financieros-eco-
nómicos por lo cual estos ejes afectados han exigi-
do a los empresarios diversificar sus servicios y 
productos con nuevas estrategias de venta 
ayudándose de la tecnología qué permitió afron-
tar una crisis interna en sus emprendimientos ya 
que el confinamiento obligatorio produjo el cierre 
técnico de muchas pequeñas y medianas empre-
sas en todo el Perú.
Según la investigación realizada por Suarez en el 
año 2020, en la industrias del país de Uruguay en 
el periodo del Covid, tuvo como resultados que las 
empresas tuvieron una gran reducción de sus 
ingresos por la poca movilización, consecuencia 
de las medidas establecidas por el gobierno por 
ello optaron las empresas migrar a un servicio 
digital usando las plataformas virtuales para todo 
el proceso de compra, también para poder mante-
ner su proceso operacional recurrieron a subsi-
dios, prestamos “blandos”. En comparación con la 
investigación realizada en el Centro Histórico, se 
demuestra que hubo pérdida de empleo de los 
trabajadores en un -21.50% debido a mayores con-
tagios en el trabajo, por lo que se toma como 
medidas el cierre de locales y hubo recesión de 
ingreso a sus empresas, el gobierno peruano 
otorgó créditos empresariales como el Programa 
reactiva Perú a intereses mínimos del 2 al 5% 
anual.

 

La Economía Naranja recién se encuentra en un proce-
so de reconocimiento, en el Perú crece junto con la 
informalidad y muestra tener un nivel de relación con 
el turismo relativamente alto. 
La Economía naranja, se desarrolla básicamente en 
base a emprendimientos privados, existe débil apoyo 
por parte del Estado mediante políticas públicas ade-
cuadas.
La Economía Naranja tiene fuertes característicos de 
bienes públicos, la mayoría de las personas creativas no 
patentan aún sus obras y estas son en el mayor de los 
casos plagiadas o pirateadas que no reciben apoyo de 
instituciones públicas que deberían ayudar a mejorar 
el desarrollo de sus actividades; se requieren, entonces, 
políticas de apoyo, protección de derechos de autor, 
organización, capacitación, promoción, etc. 
Existe la necesidad de la instalación de “Mesas Técni-
cas” para el de desarrollo de las Industrias Culturales, 
que tenga como norte el coordinar, y proponer medi-
das factibles que ayuden al desarrollo del sector, inclu-
yendo a las autoridades e instituciones respectivas, y a 
los productores de bienes y servicios culturales. 
Es necesaria la toma de conciencia acerca de la valora-
ción económica de los bienes y servicios culturales, 
contribuyendo a la formalización de estas empresas, 
reduciendo el costo de constitución que permita lograr 
inclusión financiera y financiamiento.
Se hace necesario diseñar e implementar un nuevo 
mecanismo de registro y patentes para los bienes y 
servicios culturales y artísticos que hagan posible redu-
cir la característica de bien público.
Para diversificar la oferta turística, es necesario que las 
instituciones y organismos pertinentes ofrezcan espa-
cios públicos para las demostraciones artísticas y cultu-
rales que permitan ampliar el alcance de las mismas al 
público local.
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