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Resumen:  

El sector cultural y creativo se encuentra en un momento muy importante para marcar 

su futuro. Tras una etapa realmente difícil para dicho sector marcada por la minoración 

extrema de sus actividades debido a la situación pandémica del COVID-19, es 

fundamental marcar estrategias de gestión y de emprendimiento sostenibles desde el 

punto de vista de la creatividad, la innovación y la actividad económica. 

Dentro del sector de la cultura, el sector del Patrimonio, archivos y bibliotecas presenta 

una serie de rasgos interesantes para el desarrollo de la economía local y regional. Entre 

estos rasgos destaca su implantación territorial y su vinculación con el sector cultural y 

creativo, se deben tomar una serie de medidas acerca de su recuperación. Para ello, es 

fundamental diseñar planes de desarrollo territorial cultural y creativo. 



Los planes de desarrollo territorial cultural y creativo deben dirigirse al conjunto del 

ecosistema cultural específico de los territorios, incluyendo a las instituciones públicas 

regionales y locales que operan sobre el mismo, sin olvidar a las entidades sociales y al 

sector empresarial. Dichos planes deben surgir de los distintos territorios para así tener 

un fuerte impacto en la mejora de su competitividad, ya son los que mejor conocen su 

entorno y los que pueden generar ideas y propuestas concretas y efectivas. 

El desarrollo de los territorios a través de la cultura y la creatividad exige el 

entendimiento y participación activa de todos los agentes relevantes, además de un 

liderazgo político firme para lograr una amplia colaboración y establecer lineamientos 

que generen consenso entre la población. 

Este sector en su conjunto presenta una prevalencia de empleo asalariado y un mayor 

tamaño de los establecimientos empresariales que el resto del sector servicios. Mientras 

en el sector servicios predominan las pequeñas empresas y microempresas con un 

99,4% en el año 2.019, para las empresas relacionadas con el Patrimonio el peso de las 

empresas con menos de 50 empleados no alcanza el 97,3 % para este mismo año. 

Además, es fundamental reseñar el valor de legado que hace que el Patrimonio perdure 

en el tiempo para el disfrute de las generaciones futuras, cree una conciencia y un 

arraigo territorial de la población y, por último, es un activo fundamental para el turismo 

y la creación de marca de los territorios. 

Lineamientos generales de los planes de desarrollo cultural 

La existencia de planes de desarrollo territorial cultural y creativo deben tener dos 

objetivos generales: 

1) Apoyar a los territorios, cualquiera que sea su escala y el tipo de demanda al que 

responda, en su proceso de transformación hacia hubs o polos de innovación 

cultural o creativa.  Siendo capaces de integrar en su oferta la sostenibilidad 

medioambiental, socioeconómica y territorial, para generar estrategias de 

resiliencia ante los nuevos retos mundiales, como son el cambio climático, las 

crisis sanitarias o de seguridad. 

2) Generación de una mayor cohesión territorial, no solo relacionando la oferta y 

los territorios, sino creando sinergias y conexiones entre los territorios de 

distintas regiones. Se debe buscar un desarrollo equilibrado del potencial 

cultural y creativo en el conjunto territorial, consolidando los vínculos de 

solidaridad en el interior de las comunidades. Dichas comunidades deben 

contribuir a la solución de las problemáticas comunes de la sostenibilidad, 



promoviendo un reparto racional de las cargas sobre el territorio y consolidando 

estrategias de gestión que ayuden a los procesos de desarrollo de los territorios y 

generación de riqueza. 

Siguiendo estos dos objetivos, se considera que la estrategia marcada por la Unión 

Europea, a través del reparto de los fondos Next Generation – EU puede ser adecuada. 

Estas políticas están orientadas a cuatro ejes transversales que tienen un impacto directo 

dentro de la sostenibilidad y el desarrollo de los territorios. 

Estos ejes son: 

1) Transición verde. Se hace necesario incorporar los límites ambientales al 

diseño de políticas públicas y a la regulación de la actividad económica, 

deteniendo así deterioros ecológicos. 

2) Transición digital.  La modernización del tejido cultural y creativo, impulsando 

su internacionalización, la renovación del capital tecnológico, 

reduciendo/eliminando las distintas brechas digitales.  La digitalización debe ser 

el puente entre la innovación, productividad y sostenibilidad, además de ser el 

elemento clave para la cohesión territorial y social. 

3) La eliminación de las brechas de colectivos desfavorecidos. Se deben eliminar 

las barreras estructurales que lastran el acceso de determinados colectivos al 

mercado laboral en igualdad de derechos y condiciones. 

4) La cohesión y la inclusión a través de impulsos a las políticas de empleo. 

Para lograr una mayor cohesión territorial se hace necesario un impulso a la 

digitalización y el teletrabajo para fomente un grado mayor de integración de los 

mercados. 

Además, otro de los elementos clave puede ser la creación de la Nueva Bauhaus 

Europea. Dicha institución tiene un marcado carácter cultural y creativo que pretende 

crear grupos de reflexión y de acción para la creación colectiva de prototipos, ensayo de 

nuevas políticas, soluciones y recomendaciones de actuación. Los principios claves de 

esta organización son:  

1) Enriquecimiento inspirado en el arte y la cultura, respondiendo a necesidades 

más allá de la funcionalidad. 

2) Sostenibilidad en armonía con la naturaleza, el medio ambiente y nuestro 

planeta. 

3) Inclusión, fomentando el diálogo entre culturas, disciplinas, géneros y edades. 

 



Disponibilidad de datos y metodología 

Para realizar este estudio se utilizarán datos de la cuenta satélite para el sector cultural 

del INE de los años 2015 al 2019 y se cruzarán con datos del IECA en Andalucía para 

ver posibles efectos del sector cultural sobre el desarrollo territorial. 
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