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Editorial

La importancia de los sectores culturales y creativos en el conjunto de la econo-
mía plantea grandes retos a las ciudades. Cultura, educación, conocimiento, 
creatividad son vectores definitorios del carácter de la ciudad de nuestros 

días, de tal manera que podemos definir la ciudad como un laboratorio de experi-
mentación cultural y de emprendimiento creativo, basados en el conocimiento y la 
educación. Sin embargo, la creatividad, entendida como “iluminación”, es relativa-
mente independiente del conocimiento y la educación, aquello que se ha aprendido.

Los contenidos desarrollados en este número 6 de CCK Revista giran en torno a 
estas ideas y principios. Se recopila las siguientes aportaciones:

- La ciudad creativa y la ciudad del conocimiento: Milán y la economía cultural, 
de Silvia Mugnano, en las IV Jornadas Internacionales de Ciudades Creativas, 
celebradas en Madrid en 2011.

- Construir las ciudades creativas. ¿Qué función se asigna a los actores privados y 
públicos?, de Caroline Chapain, en las II Jornadas Internacionales Ciudades 
Creativas que tuvieron lugar en Barcelona en 2009.

- Las estrategias por sí solas no bastan. ¿Qué es lo realmente creativo?, de Bárbara 
Wendling, en las III Jornadas Internacionales Ciudades Creativas, que tuvieron 
lugar en Zaragoza en 2010.

- Más cultura en la educación para responder a las necesidades creativas, de Alfons 
Martinell, en las II Jornadas Internacionales Ciudades Creativas, celebradas 
en Barcelona en 2009. 

- Del barrio local al mundo global: la relevancia del barrio en la era de la globaliza-
ción y la movilidad, de Ronald van Kempen, en las IV Jornadas Internacionales 
de Ciudades Creativas, celebradas en Madrid en 2011. Van Kempen murió el 
26 de febrero de 2016. La publicación de este texto es in memoriam de su obra 
docente e investigadora.

- Rutas Singulares. Una red transfronteriza de ciudades creativas, de Félix Manito. 
Un artículo que explica las acciones del proyecto “Rutas singulares”, cofinancia-
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do por la Unión Europea (Interreg-POCTEFA) en el que participa como socio 
Fundación Kreanta.

Dossier: Europa Creativa
En este apartado, la socióloga Silvia Mugnano inicia sus aportaciones con una 
afirmación omnicomprensiva: “todas las ciudades necesitan convertirse en (más) 
creativas”, por ello, la cultura ha de impregnar los ámbitos sociales, económicos y 
ambientales para hacer que las ciudades ganen en competitividad. Tomando como 
referente el área metropolitana de la ciudad de Milán, Mugnano nos aproxima a la 
definición singular de industria creativa desde la óptica italiana, que arraiga a partir 
de la publicación del Libro Bianco sulla creatività (2000) y comprende desde el arte y 
el cine hasta los “nuevos sectores emergentes” y la “cultura gastronómica”. Aunque 
en esa definición se excluye “la radio y la TV, la prensa y la formación artística”. 

Las aportaciones de Mugnano se centran en analizar el papel de Milán como “ca-
pital nacional” de la industria creativa. Su centralidad arranca de los años 80 del 
siglo xx, cuando se lleva a cabo un proceso de desindustrialización de la ciudad y 
su región, la Lombardía, en la cual el 30% de la población activa (2001) trabaja en la 
industria creativa y del conocimiento y Milán aporta el 12% del total de la economía 
cultural italiana. ¿Por qué aquí? Porque se concentran factores soft que lo facilitan: 
“el atractivo del entorno, la calidad de vida, el nivel de tolerancia y la mezcla social 
y étnica, una amplia oferta de vida cultural y de ocio”, así como una gran oferta 
educativa y el desarrollo de las redes de comunicación. 

Sin embargo, “uno de los mayores problemas de la ciudad está relacionado con el 
hecho de que durante mucho tiempo ha habido un vacío en la gestión urbana”. Vacío 
ocupado por gestores inmobiliarios que han encarecido los precios de viviendas y 
espacios para el trabajo creativo. Ello ha condicionado el potencial creativo de la 
ciudad, pues se ha convertido en inaccesible para los talentos jóvenes. 

En Construir las ciudades creativas. ¿Qué función se asigna a los actores privados y 
públicos?, Caroline Chapain, Investigadora del Center for Urban and Regional Studies 
(CURS) en la Birmingham Business School (Reino Unido), nos presenta los resulta-
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dos de dos proyectos de investigación hechos con los actores creativos privados en 
la ciudad de Birmingham, desde 2004 hasta 2009. El objetivo de estos proyectos fue 
“comprender porqué los actores creativos privados viven y trabajan en la ciudad, 
cómo la ven, qué opinan de las políticas urbanas existentes y qué pueden hacer los 
actores públicos para apoyarlos”. 

Birmingham cuenta con dos barrios creativos: el barrio antiguo de la joyería y el 
“Custard Factory”, donde se localizan empresas de nuevos medios de comunicación. 
¿Por qué esta concentración? Principalmente, por motivos personales y económicos. 
Los personales son sobre todo porque la ciudad ofrece “una existencia tranquila…, un 
buen sistema ferroviario y un aeropuerto internacional”. Las motivaciones económicas 
son debidas a la mayor facilidad que en otras ciudades inglesas para la constitución 
de empresas creativas, los menores costes de instalación y salariales. Por otro lado, los 
actores creativos privados están articulados en asociaciones y mantienen unas buenas 
relaciones con los actores públicos. En opinión de estos actores, las empresas creativas 
tienen un importante hándicap para exportar sus productos debido a la débil imagen 
que la ciudad tiene en el resto del país y en el mundo. Consideran, asimismo, que los 
actores públicos prefieren invertir en industrias económicas tradicionales antes que en 
las creativas. Según Chapain, en este entorno, el acierto de los actores públicos radica 
en “lograr un equilibrio entre soporte indirecto y directo a la economía creativa”. 

Barbara Wendling, gerente de su propia agencia de gestión cultural y comunicación, 
agencia Barbara Wendling GmbH, reflexiona sobre Las estrategias por sí solas no 
bastan. ¿Qué es lo realmente creativo?, a partir de la experiencia desarrollada en el 
land de Renania del Norte-Westfalia, dedicada tradicionalmente a la producción de 
acero y carbón. Cuando esta producción fue desapareciendo, hubo que desarrollar 
“una estrategia acerca de cómo había que llevar a cabo el cambio de uso de un total 
de 253 edificios e instalaciones, distribuidos a lo largo de una superficie con una 
extensión de un millón de metros cuadrados”. Tras una primera fase de saneamiento 
de espacios y edificios, se pasó a elaborar un “plan maestro” para el territorio, que 
contó con el apoyo del Gobierno del Estado y de la UE: “seguimiento y acompaña-
miento de la economía de la cultura”, principalmente, del diseño.
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A partir de 2007, se amplió el foco de acción a diez ramas adicionales, que en Alema-
nia se consideran en el ámbito de la economía de la cultura y la creatividad, dirigida 
a dar soporte a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Se trata de la 
denominada “Estrategia KMU” (Kleine und mittlere unternehmen), que se concreta 
en una acción desarrollada de abajo arriba mediante “la implicación sin reservas 
de los actores en la estructuración del programa”. Este hecho ha demostrado ser un 
punto de partida exitoso, año tras año, gracias, principalmente, al trabajo e inte-
racción en red de los actores. 

Visiones
En la sección Visiones, y en la misma línea de propuestas de acción de abajo arriba, 
el profesor Alfons Martinell, Director honorífico de la Cátedra Unesco de “Políticas 
Culturales y Cooperación” y profesor emérito de la Universidad de Girona, en su 
artículo Más cultura en la educación para responder a las necesidades creativas, aboga 
por relacionar las políticas locales con “la puesta en marcha de un amplio proceso 
social de largo recorrido, frente a las actuaciones cortoplacistas, con la participación 
de numerosos agentes y con la necesaria y recomendable interdependencia con otras 
políticas locales”. ¿Qué “precondiciones” ha de reunir la ciudad creativa para estar 
en disposición de favorecer la innovación y la creatividad? 

En primer lugar, la ciudad creativa ha de contar con un capital humano capaz de 
estar al servicio del desarrollo local. El profesor Martinell sitúa la fundamentación 
de generación de este potencial en la educación, desde la primaria a la universitaria, 
desde la formal a la informal y la no formal. Asimismo, han de formar parte de esta 
estrategia otros “componentes democráticos consistentes”, como la incorporación a 
la economía creativa de personas provenientes de lugares diversos, la interacción y 
cooperación entre entidades públicas y empresas, la puesta a disposición de la crea-
tividad de equipamientos públicos y de servicios. El mundo local ha de ser capaz de 
aceptar “el riesgo que requiere un entorno permeable a la innovación y el cambio”.
 
Tendencias
Aquí publicamos un texto in memoriam del profesor de Geografía Urbana de la 
Facultad de Geociencias de la Utrech University Ronald van Kempen fallecido el 26 
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de febrero de 2016. En su texto van Kempen se planteaba qué es más importante 
en la vida de las personas si el barrio donde habita o el mundo global en el cual se 
desenvuelve. En su artículo Del barrio local al mundo global: la relevancia del barrio 
en la era de la globalización y la movilidad defiende que, “debido a que la sociedad se 
ha vuelto cada vez más global y móvil tanto física como virtualmente, las personas 
y grupos que son importantes para uno mismo y le influyen, están cada vez más 
dispersos en el espacio y definitivamente no están necesariamente concentrados en 
la cercanía de su hogar”.

El barrio, según el profesor van Kempen, es importante para las personas de bajos 
ingresos, bajo nivel formativo y menor nivel de movilidad. Asimismo, niños y ancia-
nos tienen raíces más fuertes en el barrio. Sin embargo, el barrio ha ido perdiendo 
importancia como creador de redes de relaciones personales. En este sentido, la 
mayor facilidad para la movilidad y la utilización de las telecomunicaciones “han 
creado alternativas a las relaciones sociales de proximidad con los vecinos”, de tal 
manera que “los mercados internacionales virtuales se vuelven más importantes que 
las personas que te rodean”. Existen, asimismo, otros mundos, más allá del barrio, 
que favorecen la creación de redes personales: “particularmente el puesto de trabajo 
puede ser un lugar donde estén presentes las oportunidades para hacer y desarrollar 
contactos”. 

Experiencias
Finalmente, en la sección de Experiencias, el historiador y periodista Félix Manito, 
presidente de Fundación Kreanta, presenta el proyecto Rutas Singulares. Una red 
transfronteriza de ciudades creativas.

El proyecto Rutas singulares tiene como objetivo crear una red transfronteriza de 
ciudades pequeñas y medianas ubicadas en el área de influencia de grandes capitales 
regionales, con el fin de reforzar su atractivo mediante estrategias conjuntas de 
cooperación en materia de turismo cultural. De esta manera se pretende convertir 
la actividad turística en uno de los motores del desarrollo económico local y en 
una herramienta para el conocimiento mutuo, ya que los visitantes podrán abrirse 
a otras maneras de ver el mundo y a otras estéticas. Los seis socios del proyecto 
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son las ciudades de Irun y Barakaldo (Euskadi), las ciudades de Tournefeuille y 
Foix (Occitania / Región Pirineos-Mediterráneo), la ciudad de Sant Just Desvern 
(Cataluña) y la Fundación Kreanta (Cataluña). La ciudad de Tournefeuille es el jefe 
de fila del proyecto.

Las acciones de Rutas singulares desarrolladas en cada ciudad tienen como objetivo, 
tal como se ha indicado, reforzar su atractivo turístico gracias a la revalorización 
del patrimonio cultural y a la oferta de nuevos productos turísticos relacionados 
con la creación contemporánea.  Se trata, por tanto, de respaldarse en los recursos 
patrimoniales y en el dinamismo creativo de los territorios. Con estas acciones se 
persigue: revalorizar el patrimonio (histórico, arquitectónico, industrial) mediante la 
organización de actividades artísticas que refuercen el atractivo para los visitantes y 
residentes; crear recorridos artísticos contemporáneos en torno a obras permanentes 
que transformen el espacio urbano en un elemento atractivo para los visitantes (la 
celebración de actos puntuales en los lugares donde se ubicarán las obras ayudará 
a promocionarlas entre los residentes y visitantes) y apoyar a la economía creativa 
para promover la creación de productos de turismo cultural: espacios de coworking 
cultural, residencias de artistas y espacios de encuentro para los creadores.

CCK Revista 



Dossier
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ambientales, en uno de los pilares de la 
Agenda de Lisboa, con el fin de mejorar 
la competitividad de la “Europa Más Allá 
de 2010” (2010 Europe Furthermore) . En 
Italia y, concretamente en Milán, aunque 
la industria creativa y del conocimiento 
está ganando importancia, no ha recibido 
el apoyo suficiente de ninguna política o 
estrategia nacional o local públicas. La 
ausencia de intervención institucional 
ha creado una situación en la que se ha 
visto perjudicado el crecimiento cultural y 

Introducción
Todas las ciudades necesitan convertirse 
en (más) creativas. Actualmente, todos 
los esfuerzos dirigidos a modernizar las 
economías urbanas se encaminan hacia 
estimular las nuevas industrias creativas, 
las cuales podrían considerarse como 
una nueva vía para crecimiento urbano. 
La propuesta de la Unión Europea en su 
Programa Cultural (2007-2009) tiene por 
objetivo convertir a la cultura, además 
de los aspectos económicos, sociales y 

Rho-Pero, nuevo Centro de Exposiciones de la Feria de Milán.

La ciudad creativa y la ciudad del conocimiento: 
Milán y la economía cultural

Silvia Mugnano
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económico de Milán. La combinación de 
la industria creativa y del conocimiento 
y del marco político, cuando existe, es 
muy reciente. Si tomamos como caso de 
estudio el caso del área metropolitana 
milanesa, los actores que intervienen en 
el nivel macro (UE y nivel nacional), nivel 
meso (metropolitano y área regional) y 
nivel micro (a nivel de barrio) para pro-
mover la industria creativa son diferentes. 
Este estudio explora la adaptabilidad de 
los niveles meso y micro (comunidades 
e instituciones locales y organizaciones 
del sector) para convertir a Milán en una 
ciudad competitiva y situarla de nuevo en 
el mapa internacional.

La definición italiana  
de industria creativa
La denominación “industria creativa” es 
relativamente nueva, por lo que resulta 
bastante difícil encontrar su origen. Si 
bien actualmente este término está in-
troducido en el lenguaje habitual todavía 
resulta complicado identificar cuándo 
surge el concepto de “industrias creati-
vas”. Es de común acuerdo que apareció 
en un contexto anglo-sajón y parece ser 
que ya se había utilizado en Australia a 
principios de los años 1990. No cabe duda 
de que en Europa el uso del término se 
atribuye a la primera administración de 
Blair a principios de los años 90, del siglo 
xx, cuando formó Creative Industries 
Task Force. El principal objetivo de este 
programa era definir los motores eco-
nómicos de las actividades culturales y 
creativas. El concepto en sí se formalizó 
en el Departamento de Cultura, Medios 
de Comunicación y Deporte (DCMS), del 
gobierno (desde 1997 a 2000) y en las dos 
ediciones del Creative Mapping Document 
del DCMS publicado en los años 1998 y 
2001. Según el DCMS la industria crea-

tiva incluye arte y cultura, patrimonio, 
bibliotecas, museos y archivos, turismo, 
deporte, entretenimiento y ocio. A nivel 
Europeo se ha consensuado una defini-
ción común a través de la publicación del 
Informe KEA (2006), el cual define la 
economía cultural como la combinación 
de tres áreas: el “corazón de las artes” 
(las artes visuales, las artes escénicas 
y el patrimonio) la “industria cultural” 
(cine y video, TV y radio, videojuegos y 
edición de música) y la “industria creativa 
y otras actividades” (diseño, arquitectura 
y publicidad). Considerando el contexto 
internacional, en Italia se produce un 
cambio de mentalidad reciente desde una 
perspectiva más estrecha en la que el sector 
sólo estaba relacionado con actividades 
culturales hacia un enfoque más multidi-
mensional de industria creativa. Durante 
mucho tiempo, la política cultural italiana 
ha estado fuertemente orientada hacia el 
legado histórico. Observando la evolución 
de la política cultural, podemos argumentar 
que, empezando por la primera ley en el 
año 1902, el patrimonio ha sido siempre 
un tema central, interpretando los bienes 
culturales como materia de protección de 
patrimonio (“tutela dei beni cuturali”). 
Tras el oscuro periodo de dictadura (1920-
1930, periodo fascista) en el cual todas las 
actividades culturales fueron reguladas 
y controladas por el Ministerio para la 
Cultura Popular; con la proclamación 
de la Constitución italiana (1947) se 
dedicaron tres importantes artículos a 
asuntos culturales, los cuales abordaban 
la protección del patrimonio, la preser-
vación de la libertad de pensamiento y 
expresión y la promoción del desarrollo 
cultural (Art. 9, 21, 33).

La generalización de la definición y sig-
nificado de la industria cultural es un tema 
muy reciente y sólo a partir de inicios de los 
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años 2000 el Ministerio de Patrimonio y 
Actividades Culturales Italiano se encargó 
de promover Arte y Cine (si bien todavía 
se excluían la radio y la TV, la prensa y 
la formación artística). Sin embargo, el 
importantísimo paso adelante dado en el 
debate italiano sobre la industria creativa 
fue la publicación del “Libro Bianco sulla 
creatività” (2000). Informe encargado por 
la Comisión de Cultura Departamental 
para investigar la situación a escala nacio-
nal del sector del arte. En este informe se 
definieron tres niveles bajo el paraguas de 
industria creativa: “la cultura material” 
(moda, diseño industrial y artesanía e 
industria alimentaria); “la producción 
de la información y de la comunicación” 
(software, edición, TV y radio, publicidad 
y cine) y finalmente, “la industria de la 
conectividad” (MP3, móvil…). Destaca 
en el informe la atención prestada a la 
definición “nuevos sectores emergentes”. 
En particular, nos referimos a la indus-
tria alimentaria que por primera vez fue 
considerada un sector creativo. No es una 
coincidencia que la petición proviniese 
de Italia, por el contrario, hace hincapié 
en que la definición de industria creativa 
está firmemente arraigada en el contexto 
cultural. En Italia la gastronomía es al 
mismo tiempo cultural y económicamente 
importante, en el sentido de que existe 
una sólida “cultura gastronómica” y en 
el aspecto económico porque la industria 
alimentaria es fuertemente relevante en 
términos de volumen de negocio, sector 
exterior (véase la industria vinícola) y de 
los beneficios indirectos con otras indus-
trias (ver, por ejemplo, la relación entre 
la alimentación y la industria turística).

Si bien dichas definiciones tienen un 
enfoque muy interesante y destacan as-
pectos relevantes del debate, el proceso 
de definición sigue elaborándose debido a 

que se están incluyendo progresivamente 
más sectores productivos. La industria 
creativa trata, de hecho, con aquellos 
sectores que están siempre sometidos a 
cambios y aunque se han proporciona-
do diversas definiciones en la industria 
creativa, la utilizada en este trabajo se 
refiere a una definición propuesta por 
el grupo de investigación internacional 
Investigación Europea ACRE1 (Adaptando 
el conocimiento crea    tivo –La competi-
tividad de las Regiones Metropolitanas 
Europeas dentro de la Unión Ampliada).

La industria creativa en Italia: 
Milán como capital nacional
Milán y la región de Lombardía son 
conocidas desde hace mucho tiempo a 
nivel nacional e internacional por su larga 
tradición como motor económico. Italia ha 
pasado de ser un país industrial (1950-1970) 
con un elevado nivel de migración interna 
y un importante proceso de urbanización 
de la población y de crecimiento de las 
ciudades, a una nación caracterizada por 
la economía del sector de servicios (desde 
1980), dando como resultado un intenso 
proceso de desindustrialización, con una 

1 El documento expone los resultados de la inves
tigación llevada a cabo en Milán durante los años 
2006 a 2010, dirigida a explorar las oportunida
des para el desarrollo de cierto número de acti
vidades económicas creativas o basadas en el 
ámbi to intelectual. El proyecto ACRE –acrónimo de 
Ac commodating Creative Knowledge (Capacidad 
de Creatividad Intelectual), Competitividad de las 
Regiones Metropolitanas Europeas dentro de la 
Unión Ampliada–, tiene como objetivo evaluar el 
impacto de la emergente “clase creativa” y el aflo
ramiento de las “industrias creativas” en la compe
titividad de las regiones metropolitanas de la UE. El 
estudio se basa en trece ciudades – regiones Eu
ropeas (Ámsterdam, Barcelona, Birmingham, Bu
dapest, Dublín, Helsinki, Leipzig, Milán y Múnich).
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marcada tendencia a un descenso de la 
población en las grandes ciudades.

El paso de una economía industrial a 
una post industrial ha creado nuevos sec-
tores de producción y nuevas profesiones. 
Recientemente hemos visto el surgimiento 

de la industria creativa y de la economía 
del sector del conocimiento. No obstante, 
los “antiguos polos de atracción” de la era 
fordista tales como Milán y Turín siguen 
siendo importantes motores económicos 
y ejes centrales de la nueva economía. 

Sede central de Pirelli, centro de referencia de la regeneración del barrio de Bicocca, Milán. 
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Estas ciudades principales y grandes se 
están convirtiendo en los núcleos de áreas 
mayores las cuales también incluyen nue-
vos clústeres industriales. En el contexto 
nacional, Lombardía es la región que 
mejor explica esta tendencia.

Con el proceso de desindustrialización 
(iniciado en los años 1980) y el lento declive 
de la industria de fabricación tradicional, 
Lombardía y Milán han reorientado su 
economía hacia la especialización tercia-
ria, representando todavía un importante 
polo de atracción para toda la nación. 
La región de Lombardía produce el 20% 
del Producto Interior Bruto nacional. 
Es más, en el campo de la innovación, 
Lombardía se sitúa en la mejor posición 
entre las regiones italianas siendo los 
sectores creativos y del conocimiento 
el motor económico más relevante. En 
el año 2001, la economía creativa y del 
conocimiento proporcionó empleo a más 
de 4,5 millones de trabajadores en Italia, 

implicando alrededor de 1,4 millones de 
empresas locales. La industria creativa y 
del conocimiento representa el 30 % del 
total del empleo. La primera región en el 
ranking es Lombardía, siendo el número 
de trabajadores del sector cultural y del 
conocimiento de más de 1 millón de per-
sonas. Esta región ocupa con diferencia la 
primera posición, mostrando una distan-
cia impresionante con las regiones que le 
siguen. Lacio, con su capital regional en 
Roma, daba empleo a 500.000 personas, 
la mitad de los puestos de trabajo que 
Lombardía. Toscana ocupa únicamente 
a 370.000 empleados en este sector.

La industria creativa es un fenómeno 
urbano. De hecho, la mayoría de los em-
pleados de la industria creativa trabajan 
en las grandes áreas metropolitanas del 
país. De hecho, Milán, Roma, Turín y 
Nápoles se sitúan en las primeras posi-
ciones por número absoluto de empleados 
en la economía del sector creativo-cono-

Tabla 1. Milán, empleo en cinco subsectores, número medio de empleados por empresa 
local (porcentajes sobre la población trabajadora local y sobre la economía creativa y 
del conocimiento)

SECTOR Empleados Empresas 
Locales

Empleados 
respecto a  

la economía 
total

Empresas  
locales  

respecto a  
la economía 

total

Empleados 
respecto a 

la economía 
creativa

Empresas  
locales  

respecto a 
la economía 

creativa

Industrias 
creativas 250.896 79.368 14% 21,2% 45,3% 61%

TIC 88.863 9.093 5% 2,4% 16,1% 7%

Finanzas 89.494 10.408 5% 2,8% 16,2% 8%

Derecho 108.707 29.706 6,1% 8% 19,6% 22,9%

Investi-
gación y 
desarrollo

16.009 1.447 0,9% 0,4% 2,9% 1,1%

Creativo  
y del cono-
cimiento

553.996 130.022 30,9% 34,7% 100% 100%

Fuente: ISTAT Censimento dell’Industria e dei Servizi 2001.
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cimiento. La mitad de los empleados que 
trabajan en Lombardía se localizan en las 
áreas metropolitanas de Milán (540.000 
empleados). Los datos son incluso más 
impresionantes si observamos el segundo 
polo nacional más importante: Roma. 
El 80% de los trabajadores empleados 
en la región de Lacio están localizados 
en la capital. 

En detalle, 553.969 trabajadores están 
empleados en 130.022 empresas locales en 
el área metropolitana de Milán. El 31% 
de la población trabajadora está, por lo 
tanto, empleada en el sector creativo y 
del conocimiento suponiendo el 34% de 
empresas: el subsector creativo emplea el 
14% de la población trabajadora del área 
metropolitana, seguido por el ámbito 
jurídico (6%), las áreas TIC y el sector 
financiero (5%) y el sector de investigación 
y desarrollo (1%).

Por lo que respecta al número de em-
presas locales, se refleja la composición 
de los empleados con algunas pequeñas 
diferencias: el sector creativo está compuesto 
por organizaciones pequeñas, por lo tanto 
abarca más del 60% de las empresas locales 
involucradas en la economía del sector crea-
tivo-conocimiento del área metropolitana 
de Milán. Lo mismo puede decirse para el 
ámbito jurídico, que consiste en el 23% de 
la economía creativa-conocimiento. Lo 
contrario sucede para el sector financiero 
y el de las áreas TIC, con el 7 y el 8% de las 
empresas locales, respectivamente.

En Milán, convergen más del 9% de 
todos los empleados italianos, puesto 
que la ciudad concentra alrededor del 
12% de la economía cultural italiana 
total. En particular, Milán emplea el 
19% de la población trabajadora italiana 
en el sector jurídico y entre el 8 y el 9% 
en otras industrias. Si Milán tiene una 
posición principal en Italia, tampoco 

puede infravalorarse su rol en el escenario 
internacional. Según los resultados del 
proyecto ACRE, comparada con las trece 
áreas metropolitanas Europeas2, Milán 
ostenta la primera posición en términos 
de impacto de la industria creativa sobre 
la economía local. El 31% de los trabaja-
dores en Milán están ocupados en uno 
de los sectores intensivos en creatividad 
y conocimiento. Milán está seguido por 
Budapest, Múnich y Riga (informes 
ACRE, 2.1-213).

Trabajadores creativos en 
Milán: ¿por qué están aquí?
Dado que la industria manufacturera, 
motor de desarrollo económico y social 
de la ciudad, está en recesión, todos los 
esfuerzos para modernizar las economías 
urbanas se han dirigido a estimular las 
nuevas industrias creativas. El debate 
sobre el aumento de las economías basa-
das en la creatividad y el conocimiento 
ha abarcado diferentes disciplinas, desde 
la geografía (véase, por ejemplo, Pratt, 
2004; Scott, 2000) hasta la planificación 
urbana (Landry, 2000) y la economía 
(Amin, 1993). Un elemento común a esta 
literatura es el intento de explicar la solidez 
que presentan ciertas industrias locales 
con respecto a los factores de localización 
de la actividad económica hard y soft 
ambos arraigados tanto en el espacio 
físico como en el social. En el pasado, 
se consideraban los factores hard como 
la única razón para que una empresa se 
estableciera en un área determinada. Tales 
factores comprendían la disponibilidad 
de algunos recursos incluyendo la mano 
de obra, los precios del alquiler, la dispo-

2 Milán, Budapest, Múnich, Riga, Sofía, Ámster
dam, Birmingham, Leipzing, Helsinki, Barcelona, 
Toulouse, Dublín y Poznan.
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nibilidad de oficinas, la accesibilidad, los 
regímenes fiscales locales y nacionales y 
otras políticas específicas que afectaban 
al funcionamiento de la empresa. Debido 
al cambio de la economía fordista, basada 
en la producción, a la economía post for-
dista, basada en el conocimiento, estamos 
siendo testigos de un creciente énfasis en 
los factores de localización soft. Con este 
término, Florida (2002) identifica aquellos 
factores que se encuentran relacionados 
con la dimensión social (el atractivo del 
entorno, la calidad de vida, el nivel de 
tolerancia y la mezcla social y étnica, 
una amplia oferta de vida cultural y de 
ocio). El tipo ideal de ciudad creativa se 
caracteriza, por tres factores principales, 
resumidos en el modelo de las 3T. Según 
este modelo un centro urbano creativo 
debe ofrecer un contexto tecnológico de 
alto nivel (Tecnología), un buen índice de 
capital humano (Talento) y un medio urba-
no tolerante y multicultural (Tolerancia). 
Para Florida, cada T es necesaria pero 
insuficiente por sí misma: “para atraer 
gente creativa, generar innovación y es-
timular crecimiento económico, un lugar 
debe tener las tres” (Florida, 2002: 249).

Como los datos presentados anterior-
mente, en términos de “atracción” debemos 
decir que Milán es más bien fuerte dentro del 
escenario nacional y es un poderoso imán 
para las personas con talento, en términos 
de empleo y oportunidades laborales. La 
razón principal de que la gente decida 
trabajar en Milán es que en el mercado 
de trabajo se percibe un ambiente muy 
estimulante y animado. Específicamente, 
algunos sectores están considerados más 
atractivos que otros. Milán es conocida 
internacionalmente por su destacada in-
dustria del diseño y de la moda, así como 
por el sector de la arquitectura. Dentro 
del mercado nacional Milán es el principal 

pilar financiero italiano y también resulta 
bien posicionada en la investigación y el 
desarrollo de los sectores más avanzados 
(biotecnología, ingeniería, biomedicina…). 
En efecto, debido a su historia, la presen-
cia de negocios e industria en la ciudad 
es uno de sus puntos fuertes, el conjunto 
de sectores vinculados indirectamente 
a las finanzas se ubican en Milán dado 
que ahí se sitúa principalmente el sector 
financiero que se desarrolla en la ciudad 
debido principalmente a la importancia 
de la industria, etcétera. De este modo, 
la trayectoria histórica de Milán emerge 
como un elemento explicativo de su si-
tuación actual.

Por otra parte, la oferta educativa parece 
representar la segunda puerta principal 
de entrada a la ciudad. Aunque, debido 
a la carencia de servicios proporcionados 
a los estudiantes (falta de residencias/
salas para estudiantes y becas para 
estudiar en otra ciudad) el fenómeno es 
más bien limitado, Milán todavía es un 
polo educativo atractivo en la región 
para estudiantes de grado y de posgrado. 
Además, su poder de atracción traspasa 
las fronteras nacionales cuando se trata 
de alguna disciplina en particular (moda, 
diseño) y de universidades específicas 
(Universidad Politécnica o Bocconi). 
Una vez dicho esto, parece ser que existen 
otros factores hard relevantes; a saber, el 
mercado inmobiliario, capaz de satisfa-
cer las necesidades de las industrias y la 
presencia de una buena infraestructura 
de conectividad (aeropuertos, autopistas, 
transporte público), son consecuencia de 
la importancia del pasado y del presente 
industrial y de los negocios en Milán. En 
otras palabras, los factores hard parecen 
ser aún una de las razones para el éxito 
de la intensa industria creativa y del 
conocimiento en Milán.
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Si bien Milán resulta aún atractiva, los 
trabajadores creativos no se muestran muy 
positivos acerca del valor de los servicios 
ofrecidos por la ciudad (la oferta cultural 
de la ciudad, la presencia de atraccio-
nes y la calidad de la vida recreativa y 
personal). Milán es, en definitiva, un 
lugar que todavía atrae a trabajadores, 
si bien existe un buen número de otros 
factores denominados soft que no pro-
ducen el mismo efecto. De este modo, 
los trabajadores creativos que viven en 
Milán sufren problemas ambientales, 
se quejan de que el coste de la vida es 

relativamente elevado, de que el coste de 
la vivienda es poco accesible, de que el 
nivel de los servicios (hospitales, escuelas) 
no es satisfactorio, etc. Con respecto a la 
oferta cultural de la ciudad, aunque puede 
considerarse como bastante notable, las 
personas entrevistadas la perciben como 
limitada, especialmente si se compara con 
el escenario internacional (Nueva York, 
Londres y París). En otras palabras, por 
un lado los trabajadores pueden verse 
atraídos por el trabajo en Milán debido 
a su carrera profesional, a las ofertas 
laborales y a las oportunidades; por otro 

Espectáculo de danza en las calles de Milán.
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lado, no se encuentran completamente 
satisfechos con la ciudad. A menudo, se 
retrata Milán como una “oficina urbana”. 
En términos de factores soft, Milán es 
bastante contradictoria. Desde un punto 
de vista físico, la ciudad de Milán es más 
bien pequeña, concentrada y densa y, por 
lo tanto, a pesar del denso tráfico, es fácil 
moverse por la ciudad. Desde un punto 
de vista simbólico, la ciudad de Milán es 
incluso más pequeña de lo que realmente 
es: existe una fuerte tendencia a localizar 
la actividad propia en el mismo centro de 
la ciudad, con el fin de mostrar al resto 
de ciudadanos el poder adquisitivo y el 
nivel social.

La geografía de la ciudad de Milán 
facilita el desarrollo de las redes de co-
municación, que están reforzadas por 
la interrelación personal cara a cara y 
presencia simultánea. La importancia 
de la densidad espacial y la extensa red 
de relaciones son aspectos centrales para 
que la gente tome la decisión de vivir en 
Milán. Las redes sociales se mantienen 
en la ciudad a través de una “cultura de 
la fiesta”, que permite a gente que trabaja 
en los mismos sectores, o en sectores re-
lacionados, reunirse y reforzar la propia 
red. Las redes sociales de trabajo están 
muy estrechamente unidas y se basan 
en relaciones habituales: son útiles en el 
intercambio de información, en el fomento 
de la innovación y de la creatividad, en el 
reconocimiento del talento, etc. Así, a los 
trabajadores creativos y del conocimiento 
(y en concreto a los talentos internacio-
nales) que viven en Milán no les gusta 
la ciudad, pero se siente confortables en 
su entorno: viven una vida muy glocal, 
muy arraigados en su barrio, pero con 
un pie en el resto del mundo.

Es más, la opinión negativa sobre la 
ciudad es también el resultado de un 

desajuste entre la imagen que Milán 
proyecta por todo el mundo y el retrato 
dibujado por la gente que trabaja en 
Milán. Si bien en Europa Milán se iden-
tifica todavía como la famosa capital de 
la moda y del diseño, y dentro de Italia 
como uno de los principales centros 
culturales, productivos y progresistas 
del país, los residentes argumentan que, 
en parte, esto es un estereotipo. Aunque 
se reconoce a Milán un glorioso pasado, 
con abundancia de energía creativa, pro-
ductiva e innovadora, la nueva imagen es 
la de que la ciudad-región ha empeorado 
y sufre el “síndrome de estancamiento”. 
Y uno de los mayores problemas de la 
ciudad está relacionado con el hecho de 
que durante mucho tiempo ha habido un 
vacío en la gestión urbana. La crisis de 
Milán es contingente a la falta de inter-
venciones políticas. En los últimos veinte 
años, el área metropolitana de Milán ha 
sufrido una masiva transformación so-
cioeconómica y las nuevas y emergentes 
necesidades y problemáticas urbanas 
no han recibido respuestas correctas 
de los políticos locales. La ausencia de 
una intervención institucional ha creado 
una situación en la que se ha dañado el 
crecimiento económico y cultural en 
Milán. Esta ciudad ha perdido terreno 
en la industria de la moda con respecto 
a París y a Londres. En el escenario del 
diseño, Milán “ha pasado” el testigo a 
Turín para ser coronada Capital Europea 
del Diseño 2008. Afortunadamente, el 
juego todavía no se acabado, y nuevas 
estrategias bottom-up (de abajo a arriba), 
junto con actores privados y semipriva-
dos están trabajando para mantener el 
listón de la competencia bien alto. A lo 
largo de los años 1990, ha persistido el 
trabajo lento y constante de las personas 
emprendedoras, innovadoras e ingeniosas, 
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quienes han transformado sus habili-
dades “forjadas” en la industria pesada 
en unos sectores nuevos e innovadores. 
Los actores privados locales han estado 
interviniendo para promocionar la in-
novación y la supremacía en diferentes 
sectores culturales creativos y sectores 
intelectuales. Si bien Milán ha sido un 
centro cultural e innovador nacional desde 
el siglo xix, esto es más bien el resultado 
de un desarrollo orgánico empresarial 
ascendente en lugar de una intervención 
política directa. Mirando a la mayor 
parte de estas acciones lo que parece ser 
particularmente relevante es la atención 
prestada a las creaciones o el apoyo a las 
redes creativas de los trabajadores.

En concreto, la siguiente sección pre-
senta dos proyectos que están trabajando 
activamente para apoyar la existente cola-
boración entre los trabajadores creativos 
y las nuevas redes creativas.

La capacidad de adaptación de los 
trabajadores creativos: el sector 
del diseño creativo en Milán
La cuestión de la densidad espacial y 
la extensa red parece ser central para 
acomodar trabajadores con talento; las 
autoridades locales correspondientes en 
toda Europa han prestado una atención 
específica en la promoción de determi-
nados proyectos. En efecto, la atención 
de los académicos y de los responsa-
bles políticos en la industria creativa se 
centra hoy en los distritos culturales. 
Como argumentan diferentes académi-
cos (Porter y Barber, Brown et al., 2000, 
Montgomery), en el Reino Unido en los 
años 1980, surgió una relación entre las 
industrias culturales y las estrategias de 
regeneración urbana en torno a la noción 
de los distritos culturales. En Europa el 
concepto de distrito o barrio cultural se 

ha elaborado siguiendo parcialmente al 
“modelo de distrito industrial” (Beccatini, 
1989) y, en parte, de acuerdo a la noción 
de clúster. Los barrios especializados se 
encuentran zonas más bien pequeñas, 
en concreto, en partes de la ciudad o 
de la región urbana donde puede en-
contrarse una característica o función 
especial. Como Brown et al. subrayan 
(2000) los barrios culturales son “áreas 
previamente abandonadas o deterioradas 
orientadas a nuevos usos como lugar de 
trabajo, espacio de exposición y actua-
ción dirigido a productores culturales 
emergentes locales”. En particular, el 
sector cultural lo constituyen aquellas 
áreas que se encuentran bajo un proceso 
de transformación económica, física y 
simbólica (Montgomery, 2003), donde 
confluye la combinación de consumo 
cultural (presencia de bares, cafés, res-
taurantes y espacios culturales), junto 
con la producción cultural (presencia 
de empresas medianas y pequeñas re-
lacionadas con las intensas industrias 
creativas y del conocimiento). Además 
de la dimensión económica, los sectores 
culturales también están caracterizados por 
un intenso proceso de aburguesamiento 
(Glass, Zukin 1988). Según Brown et al., 
(2000), la idea de los barrios culturales 
implica la reinterpretación de la función 
de los edificios, la revitalización del área 
y la promoción de un grupo de negocios 
compatibles estrechamente interconec-
tados a la red.

Una cuestión relevante dentro de este 
marco teórico es cómo Milán ha ges-
tionado la presión de los trabajadores 
creativos para promover un “espacio 
social” propio. En Milán, a finales de los 
años 1980 las demandas y necesidades de 
trabajadores creativos fueron recogidas 
por los sectores privados en lugar del 
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sector público. Si bien el desarrollo de 
los espacios creativos está dirigido habi-
tualmente por actores público-privados, 
en Milán parece estar principalmente 
en manos de los promotores privados.

El cambio de la economía industrial 
a post industrial ha tenido un fuerte 
impacto sobre los aspectos espaciales 
de la ciudad. En los últimos 30 años la 
ciudad de Milán ha estado cambiando 
continuamente. Y, según los profesiona-
les, las áreas periféricas y los municipios 
satélite de Milán pasaron de alojar zonas 
industriales a convertirse en distritos o 
barrios económicos. De hecho, debido 
básicamente a los costes más bajos y a 
la distribución del espacio de trabajo, la 
mayoría de los distritos creativos y del 
conocimiento en Milán se están creando 
en antiguas zonas ocupadas por plantas 
industriales.

Si bien en muchos casos el proceso de 
gentrificación que resultó en dicha trans-
formación se produjo espontáneamente, 
en muchos otros casos fue alimentado 
por promotores inmobiliarios privados. 
El ejemplo del barrio Milanese Desing 
District-Zona Tortona es particularmente 
sugerente. El barrio, una antigua zona 
industrial con muchas fábricas pequeñas 
y algunas medianas, es hoy sede de un 
gran número de empresas de diseño que 
han sido atraídas por el carácter céntrico 
de la zona y por la oferta de edificios. El 
proceso empezó de forma espontánea a 
inicios de los años ochenta cuando algu-
nas empresas importantes de diseño se 
reubicaron en esta zona. Tras ellos, les 
siguieron muchos otros.

“En la zona de la Tortona promotores 
inmobiliarios inteligentes de gama alta 
realizaron sus compras y empezaron a 
crear comunidades de artistas, de diseño, 

de comunicaciones, de moda… Crearon el 
primer ejemplo, que yo sepa, de marketing 
inmobiliario y del suelo en Milán”. (ACRE 
Informe 6.12)

Lo que parece ser una estrategia común 
es que la zona intenta desarrollar una 
nueva identidad para el barrio. Un fe-
nómeno interesante es que, en algunos 
casos, podemos identificar prácticas 
micro-territoriales de marketing rea-
lizadas por los actores en un barrio 
determinado que tienen como objetivo 
desarrollar áreas creativas muy identifi-
cadas. Uno de los ejemplos más intere-
santes fue la Fiera del Mobile (Feria del 
Mueble) –Fuori Salone– organizada por 
el barrio de Tortona durante la Semana 
del Diseño. Algunos años más tarde, el 
principal promotor privado de la zona 
comprendió la importancia del mar-
keting del territorio y puso en marcha 
una campaña publicitaria utilizando 
la marca del barrio y organizando un 
gran acontecimiento en la calle durante 
la fiesta del diseño en la ciudad (uno de 
los principales eventos comerciales de la 
ciudad que, actualmente, atrae un gran 
número de visitantes). Repentinamente, 
el área se convirtió en un barrio de di-
seño y experimentó un gran éxito, tanto 
en términos de beneficio económico de 
las empresas situadas en la zona (que 
podían beneficiarse del marketing del 
territorio), como del valor del terreno. 
Lo que hizo que el Distrito-Zona de 
Diseño Milanese de la Tortona fuera 
bien conocido como un barrio creativo 
fue el trabajo conjunto de algunas de las 
empresas creativas decididas a lanzar 
una marca/identidad de barrio para dar 
publicidad a determinados lugares donde 
se celebraban eventos relacionados con 
la Semana del Diseño.
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“Lo curioso es cómo, por ejemplo, nació 
la Zona Tortona Red Stamp –Mar ca Roja 
de Zona Tortona– (en el año 2000)… La 
feria disponía de una puerta, una entrada, 
una dirección, pero aquí las cosas no es-
taban claras y pensamos en una solución 
rentable, ¿cuál podría ser la mejor señal 
que indicara que existía una ubicación; 
una, dos, tres o más ubicaciones…? No 
eran visibles, teníamos que comunicarlas, 
señalarlas. Y así nació el Red Stamp… 
Pegamos al suelo 3.000 marcas, todo el 
trayecto desde la estación de la Porta di 
Genova. Entraron y salieron de estos lu-
gares, se vio que la gente automáticamente 
hizo como Hansel y Gretel, siguieron las 
piedras. Y también la añadimos a la señal 
de tráfico convencional Zona Tortona, para 
indicar una señalización de carretera, un 
signo urbano...” (ACRE, Informe 6.12).

Este tipo de acciones son muy impor-
tantes para la ciudad en su conjunto, 
ya que implican aspectos tales como 
la imagen de la ciudad, el campo del 
marketing de la ciudad, pero también la 
capacidad del entorno para responder a 
las transformaciones económicas.

Conclusión: el riesgo  
de una ciudad atractiva  
sin una guía estratégica
Milán siempre se ha considerado como 
uno de los pilares industriales nacionales 
más importantes, así como la ciudad 
más internacional y una de las ciudades 
italianas más innovadoras y progre-
sistas. Sin embargo, tal y como señala 
la investigación del proyecto ACRE el 
liderazgo puede perderse con facilidad 
si el gobierno local no presta atención a 
una estrategia coherente. Las entidades 
locales, los gerentes empresariales y los 
agentes culturales muestran falta de fi-
liación institucional y baja confianza en 
las instituciones públicas. La ausencia 
de impulso público ha permitido que la 
propia ciudad haya optado por el desa-
rrollo de una estrategia de construcción 
inmobiliaria, en lugar de tener en consi-
deración el desarrollo de las dimensiones 
sociales y económicas. En consecuencia, 
la ciudad se ha convertido rápidamente 
en inaccesible para jóvenes talentos y 
ello conduce a un futuro no sostenible.
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Construir las ciudades creativas. ¿Qué función  
se asigna a los actores privados y públicos?

Caroline Chapain

Brindley Place, Birmingham.

Introducción
La idea de economía creativa ha crecido 
en los diez últimos años en el mundo 
(UNCTAD, 2004; Garhnam, 2005; Hartley, 
2005; Hartley and Keane, 2006; Howkins, 
2005; Wiesand and Söndermann, 2005; 
KEA, 2006, 2009; CE, 2007; Galloway and 
Dunlop, 2007; O’Connor, 2008; UNDP/
UNCTAD, 2008) y con ella la idea de 
ciudad creativa como el símbolo de un 
desarrollo económico próspero (Hall, 
2000 y 2004; Hospers, 2003; Duxbury, 
2004; Florida, 2005; Leslie, 2005; Tay, 

2005; Scott, 2006; Švob-Đoki´ c, 2005 y 2007; 
Yun, 2008; Kong and O’Connor, 2009).

Pero el concepto es poco claro. Sin em-
bargo, Smith y Warfield (2008) proponen 
un marco de referencia interesante con 
dos enfoques:

– Un enfoque cultural
– Un enfoque económico 

El enfoque cultural describe la ciudad 
creativa como “un lugar donde se practi-
can formas variadas e inclusivas de arte 
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y cultura”, un lugar donde los valores 
centrales se edifican sobre el arte, la 
cultura, la inclusión y el bienestar de la 
gente (Smith y Warfield, 2008, pág. 289). 
En este enfoque, las políticas urbanas 
tienen que ser imaginativas, transparentes 
y democráticas y dan lugar a paisajes ur-
banos inspiradores, inclusivos, atractivos 
y flexibles. El enfoque económico describe 
la ciudad como “un lugar de innovación 
económica, de talento creativo e industrias 
creativas” donde los valores centrales se 
edifican sobre el desarrollo económico 
sostenible y el bienestar de la gente, con 
el soporte de la promoción de iniciativas 
e industrias creativas (ídem, pág. 289). En 
este enfoque, las políticas urbanas tienen 
que favorecer un arte y una cultura locales 
fuertes pero también una mano de obra 
creativa, industrias, redes, conexiones y 
competitividad fuertes (ídem). Aunque 
los dos enfoques se complementan, el 
enfoque económico es más importante 
en el discurso público actual.

Existen diversas políticas urbanas para 
apoyar el desarrollo de las industrias 
creativas y cabe citar también la agenda 
política de la “Ciudad Creativa” a los 
niveles local, regional y nacional (Braun 
& Lavanga, 2007; Evans, 2009). Evans 
(2009) estudia estas políticas en algunas 
ciudades de todo el mundo y observa 
que cada ciudad apoya una combina-
ción especial de industrias culturales y 
creativas. Este autor encuentra que las 
políticas y las estrategias más usadas se 
concentran en el desarrollo económico 
y el empleo. Otras que por regla general 
las complementan se centran en infraes-
tructuras, regeneración, turismo y la 
imagen de la ciudad. 

Este marco de referencia enfatiza la 
función de las políticas urbanas y de los 
actores públicos pero no dice mucho sobre 

los actores privados. Resulta sorprendente, 
por cuanto el discurso global sobre las 
industrias creativas ha originado desde 
un cambio de vocabulario y de cultura 
(un producto) hasta la creatividad (un 
proceso). 

La creatividad es “la habilidad de 
generar ideas u objetos nuevos, sorpren-
dentes y que tienen un valor: económico, 
práctico, simbólico…”. (Boden, 2004.) 
UNCTAD (2008) diferencia tres tipos 
de creatividad:

–  La creatividad artística: imaginación e 
interpretación del mundo (texto, sonido, 
imagen)

–  La creatividad científica: experimentar 
y llevar a cabo experiencias nuevas para 
solucionar problemas

–  La creatividad económica: innovación 
de productos, de procesos u organizativa

No obstante, el concepto de las industrias 
creativas se concentra en la creatividad 
artística. Hartley (2005) examina las 
varias definiciones usadas en el mundo 
para definirlas, y define las industrias 
creativas como la convergencia del talento 
individual (creación) y de las industrias 
culturales (reproducción) en el contexto de 
las nuevas tecnologías de comunicación 
(Internet…). Estas industrias incluyen una 
explotación cualquiera de la propiedad 
intelectual y lo que es importante son los 
individuos y su creatividad y cómo éssta 
es explotando en estas industrias y en 
otras partes de la actividad económica.

Por consiguiente, además de entender 
lo que los actores públicos pueden hacer 
para desarrollar la ciudad creativa, es muy 
importante comprender las razones por 
las que los individuos creativos o actores 
privados viven y trabajan en la ciudad, 
cómo la ven, qué piensan de las políticas 
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urbanas existentes así como el tipo de 
dinámica que mantienen entre ellos y 
con los actores públicos. Definimos los 
actores privados como la mano de obra 
creativa y/o los directores/gerentes de 
las empresas y organizaciones creativas. 
Estos actores son tanto habitantes de la 
ciudad como actores económicos de ésta 
y no es posible edificar la ciudad creativa 
sin ellos.  

Este artículo resume los resultados de 
dos proyectos de investigación hechos 
con los actores creativos privados en la 
ciudad de Birmingham en el Reino Unido 
desde 2004 hasta 2009. Los objetivos de 
estos proyectos fueron los de comprender 
porqué los actores creativos privados 
viven y trabajan en la ciudad, cómo la 
ven, qué opinan de las políticas urbanas 
existentes y qué pueden hacer los actores 
públicos para apoyarlos.

Metodología
El primer proyecto fue realizado desde 
2004 hasta 2005 para el Ayuntamiento 
de Birmingham e incluyó una encuesta 
telefónica con 350 directores/gerentes de 
empresas creativas y más de 30 entrevistas 
detalles con ellos. El segundo proyecto, 
el proyecto ACRE1 para la Comisión 
Europea, incluye 13 ciudades en Europa. 
Cada ciudad realizo una encuesta tele-
fónica con 200 trabajadores creativos y 
30 entrevistas detalladas con directores/
gerentes de empresas creativas, y abarcó 
desde 2007 hasta 2008. 

El primer proyecto se concentra sobre 
varios tipos de industrias creativas: artes 
gráficas, artesanía, industria editorial, 
arquitectura, publicidad, TV y radio, 
industrias informáticas, música, artes 

1 http://acre.socsci.uva.nl/

La “Custard Factory”, Birmingham.
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escénicas e industrias cinematográficas. 
El segundo proyecto se centra en sectores 
específicos como industrias cinematográ-
ficas, radio y TV, industrias informáticas 
y publicidad. 

Birmingham
Birmingham es la segunda ciudad del Reino 
Unido (un millón de habitantes). Fue la 
locomotora de la Revolución Industrial 
en Gran Bretaña en el siglo xix. En esa 
época, la ciudad se llamó “la fábrica del 
mundo” o la “ciudad de los mil negocios”.

La urbe ha conocido procesos impor-
tantes de reestructuración económica y 
regeneración durante los 20 últimos años. 
Birmingham ha evolucionado como una 
ciudad de turismo y comercio minorista, con 
edificios culturales importantes (el centro 
internacional de convención y orquesta 
sinfónica2, la arena cubierta nacional3) y 
organizaciones creativas (el Ballet Real 
de Birmingham4, el Teatro repertorio de 
Birmingham5, etc.). Hoy, tiene dos barrios 
creativos: el barrio antiguo de la joyería6 
y un nuevo barrio, llamado la “Custard 
Factory”7, donde se localizan empresas de 
nuevos medios de comunicación.

En los últimos diez años, el gobierno 
nacional se ha concentrado sobre el 
desarrollo de las industrias creativas 
como motor del desarrollo económico. 
El gobierno dio una definición nacional 
de esas industrias y también descripcio-
nes de sus funcionamientos económicos 

2 http://www.theicc.co.uk/

3 http://www.thenia.co.uk/

4 http://www.brb.org.uk/

5 http://www.birminghamrep.co.uk/

6 http://www.jewelleryquarter.net/

7 http://www.custardfactory.co.uk/

(DCMS, 1998) y fomentó su crecimiento 
a escala nacional y sus exportaciones 
(DMCS, 1999, 2008). Además, el gobierno 
nacional descentralizó parte de su poder 
económico, esta estrategia que aplicó a los 
niveles regional y local. Ha resultado de 
ello la creación de asociaciones de actores 
culturales y creativos y estrategias por parte 
de los actores públicos para desarrollar 
estas industrias en Birmingham y su región 
en los últimos años. En paralelo, actores 
privados han creado asociaciones propias 
para representar todas las industrias o 
algunos sectores creativos; por ejemplo, 
la “Creative Republic”8, un grupo de 
individuos culturales y creativos en la 
ciudad de Birmingham o el “Producer 
Forum”9 que representa las industrias 
cinematográficas en su región (Chapain, 
Stachowiak y Vaatovaarra, 2010). 

Hoy, Birmingham tiene cerca de 26.000 
empleos en las industrias creativas. Algu-
nos sectores creativos han crecido pero 
la ciudad tiene dificultad en competir 
en estas industrias en comparación con 
otras ciudades inglesas como Londres y 
Manchester. Por eso es tan importante 
entender cuáles son las razones que atraen 
a los trabajadores creativos o directores/
gerentes de empresas creativas a la ciudad. 

Ventajas y desventajas de estar 
localizado en Birmingham
Los resultados de los dos proyectos de 
investigación (Burfitt et al., 2006; Brown 
et al., 2007 y 2008) se resumen tal como 
sigue: 

Primero, trabajadores creativos o di-
rectores/gerentes de empresas creativas 
en Birmingham están en la ciudad por 

8 http://www.creativerepublic.org.uk/

9 http://producersforum.org.uk/
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razones personales. Nacieron o estudia-
ron en la ciudad y tienen en ella familia 
o amigos. Muchos están orgullosos de 
Birmingham. Les agrada el ambiente y 
el cambio que ha traído la regeneración 
de la ciudad en los 20 últimos años. Les 
gusta vivir en una ciudad media en com-
paración con Londres porque la vida es 
más barata que en la capital del país y 
es la existencia más tranquila. Además, 
como Birmingham está localizada en el 
centro del país y tiene un buen sistema 
ferroviario y un aeropuerto internacio-
nal, es fácil viajar e ir a varios lugares en 
Inglaterra y en Europa. 

Segundo, trabajadores creativos o di-
rectores/gerentes de empresas creativas 
en Birmingham están en la ciudad por 
razones económicas. Como Birmingham 
es la segunda ciudad del país, tiene un 
número importante de empleos en las 
industrias creativas y un mercado para 

productos creativos. Fundar una empresa 
creativa es más fácil porque hay menos 
competencia que en Londres. Además, 
los costos de operación (mano de obra, 
alquiler...) son más bajos que en la capital, 
y sólo se tarda hora y media en tren en 
ir a Londres. La ciudad es también un 
lugar muy importante para industrias de 
joyería y concentra mucha producción 
creativa de tipo étnico. Estar radicado 
en Birmingham no tiene solamente 
ventajas, y así, empresas creativas de 
la ciudad pueden tener dificultad para 
exportar sus productos al resto del país 
o al extranjero debido a la imagen de la 
urbe, que no parece tan creativa. 

Tercero, los actores creativos privados en 
Birmingham mantienen varias relaciones 
profesionales entre ellos y con los actores 
públicos. Estas relaciones son muy impor-
tantes y contribuyen de una manera esencial 
al éxito de sus comercios. También tienen 

ICC (International Convention Centre), Birmingham.
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redes económicas importantes fuera de la 
ciudad debido a Internet y al buen sistema 
de transporte. Además, varias políticas o 
actores nacionales son muy importantes 
para las dinámicas económicas de algunos 
sectores como Radio y TV, Teatro... Por 
otra parte, las universidades y las políticas 
urbanas locales y regionales juegan una 
función atractiva y de soporte para algunos 
actores creativos privados. Otros tienen la 
percepción de que los actores públicos no 
entienden muy bien las necesidades de las 
industrias creativas y que prefieren invertir 
en industrias económicas tradicionales, 
como la industria manufacturera u otras 
industrias de servicios. 

Conclusión
La investigación sobre las razones que 
atraen la mano de obra creativa y/o a 
los directores/gerentes de las empresas y 
organizaciones creativas en una ciudad 
como Birmingham tiene resultados intere-
santes que pueden ayudarnos a entender 

las funciones que se asignan a los actores 
privados y públicos para construir la ciudad 
creativa. Esta investigación muestra que 
existen razones personales esenciales que 
explican la presencia de los trabajadores 
y directores de empresas creativas en las 
ciudades. Las universidades y la calidad 
de vida son muy importantes. Además, 
existen actividades creativas privadas 
que no necesitan de soporte económico 
público directo y la situación económica 
de las ciudades en el contexto nacional es 
muy relevante para explicar el desarrollo 
de estas industrias. Por consiguiente, las 
políticas económicas locales y regionales 
para desarrollar estas industrias son 
fundamentales, pero otras políticas de 
desarrollo urbano (transporte, aloja-
miento...) juegan también una función 
crucial. El reto de los actores públicos es 
el de encontrar un equilibrio entre soporte 
indirecto y directo al economía creativa. 
Es posible si existe un buen diálogo entre 
actores privados y públicos.
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Economía de la cultura 
Desde la década de 1990 el gobierno 
del Land de Nordrhein-Westfalen se ha 
consagrado a la Economía de la cultu-
ra. Fue el primer Land de la República 
Federal de Alemania en publicar, ya en 
1992, el primer informe sobre Economía 
de la cultura viendo en este segmento 
potenciales claves de crecimiento. Puede 
que, en un primer momento, sorprenda 
una fecha tan temprana, dado que Nor-
drhein-Westfalen, que alberga la zona 
del Ruhr, se caracterizaba en aquellos 

tiempos sobre todo por las estructuras de 
la gran industria, la llamada old economy. 
El acero y el carbón habían impreso su 
carácter durante décadas a la región y 
habían dejado huella. Sobre todo, una 
orientación con una línea económica 
relativamente única hizo que el cambio 
estructural, que se había iniciado ya en 
la década de 1950, se convirtiese en un 
largo proceso de transformación. De 
los más de 500.000 puestos de trabajo 
existentes antaño en la minería, esta 
actividad ocupa en la actualidad tan 

Labores de punto con Pierre Kracht, actividad de Diseño para el Hogar.

Las estrategias por sí solas no bastan. 
¿Qué es lo realmente creativo?

Barbara Wendling
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solo unos pocos cientos de personas y 
ello además por poco tiempo, ya que el 
abandono de la extracción de carbón, a 
más tardar en 2018, es asunto zanjado.

Zollverein: del carbón  
a la creatividad
¿Qué ha quedado? Además de una men-
talidad de solidaridad entre compañeros 
muy acusada en la región del Ruhr, han 
quedado sobre todo terrenos y edificios 
de la antigua industria como, por ejem-
plo, la antigua mina y la coquería de 
Zollverein, la cual es parte, desde 2001, 
del Patrimonio Cultural de la UNESCO. 
Estos lugares tienen una cierta magia 
que atrae a creativos y artistas. Lo 
mismo sucedió con el Zollverein cuan-
do, una vez abandonada la extracción 
de carbón en el año 1985, sus primeros 
usuarios fueron los dueños de galerías 
y los artistas. Sin embargo, a diferencia 
de otras antiguas zonas industriales de 
este tipo, el Zollverein estuvo desde un 
principio protegido como monumento. 
Rápidamente hubo que establecer una 
concepción y una estrategia acerca de 
como había que llevar acabo el cambio 
de uso de un total de 253 edificios e 
instalaciones, distribuidos a lo largo de 
una superficie con una extensión de un 
millón de metros cuadrados. En 1989 
inició su actividad la llamada Bauhü-
tte. Se sanearon las primeras naves de 
la zona central del pozo XII, situadas 
alrededor de la torre de extracción. Se 
instaló un escenario de ensayos para 
el Essener Theater (Teatro de Essen) y 
la Filarmónica, que rápidamente fue 
utilizado para las celebraciones de gran 
cantidad de actos públicos. Les siguieron 
el Design Zentrum Nordheim-Westfalen, 
que ocupó la antigua nave de calderas, y 
el restaurante Casino Zollverein, insta-

lado en la antigua nave de compresores 
de alta presión. El Zollverein se había 
convertido en atractivo para los visitantes 
con interés por la cultura. Lo único que 
dificultaba una aceptación sin límites 
por parte de la población era, tan solo, 
su situación en el norte de Essen, mar-
cada por barrios de la ciudad estructu-
ralmente débiles. Además, los políticos 
municipales continuaban temiendo que 
el mantenimiento y saneamiento de los 
edificios traería consigo costes elevados. 
Tras la finalización de la primera fase de 
saneamiento por parte de la Bauhütte, 
en el año 1999, y con la finalización de 
la Exposición Internacional de la Cons-
trucción en Emscherpark, con motivo 
de la cual se habían saneado desde 1989, 
como gran proyecto regional, innumera-
bles superficies y conjuntos de edificios 
–entre ellos el Zollverein– dándoles una 
nueva utilidad; se volvió a plantear la 
cuestión de un nuevo desarrollo. 

Entre tanto se había constituido un 
grupo de defensores que impulsó la soli-
citud ante la UNESCO para que acogiese 
al Zollverein en la lista del Patrimonio 
Mundial. Las primeras conversaciones 
exploratorias confirmaron que existían 
buenas oportunidades, siempre que junto 
a la solicitud se adjuntase un plan de ges-
tión. Se iniciaron los pasos siguientes: el 
estudio del famoso arquitecto neerlandés 
Rem Koolhaas Office for Metropolitan 
Architecture recibió el encargo de elabo-
rar un plan maestro para el Zollverein. 
Además, en mayo de 2001 se fundó la 
Entwicklungsgesellschaft Zollverein 
(EGZ) y se presentó una solicitud de 
gran proyecto a la Unión Europea. 
Además de los otros extensos proyectos 
de saneamiento, la llamada “Estrategia 
KMU” jugó un papel muy importante. 
Una de las tareas principales para los 
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años siguientes fue un programa para 
desarrollar el establecimiento de pequeñas 
y medianas empresas en el Zollverein.

En paralelo a los avances en el Zollverein 
se había continuado, a escala del Land, 
con el seguimiento y acompañamiento de 
la Economía de la cultura. Los informes 
acerca de la Economía de la cultura, 
publicados con regularidad, ponían de 
manifiesto permanentemente que el sector 
crece y crea nuevos puestos de trabajo. 
Por consiguiente el gobierno del Land 
había adoptado el acuerdo de continuar 
desarrollando en el Zollverein el tema 
del diseño, como un área parcial de la 
Economía de la cultura. El objetivo era 

el establecimiento del Design-Cluster 
NRW, el inicio de nuevos formatos de 
actos, la conexión en red de socios aje-
nos al sector con diseñadores así como 
la sensibilización de las instituciones 
públicas tales como las cámaras de 
industria y comercio y los impulsores 
económicos para las necesidades de la 
economía del diseño. Además, había que 
dirigir, con un acto que tuviese un gran 
poder de atracción, el foco internacional 
sobre el Zollverein. Tras algunos años 
de preparación se celebró, en 2006, el 
ENTRY 2006 en el Zollverein. Cinco 
comisarios de alto nivel de los Estados 
Unidos, Europa y Alemania habían de-

Centro comercial de la Unión en Dortmund.
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sarrollado un concepto de exposición que 
daba respuesta a la pregunta: ¿”Cómo 
viviremos en el futuro”? Como lugar 
para la presentación sirvió el antiguo 
lavadero de carbón recién saneado. 
La ENTRY 2006 fue visitada por más 
de 200.000 personas, cuya exposición 
comisariada estuvo acompañada por 
un programa de eventos de palpitante 
interés. El trabajo de establecimiento 
de la conexión en red entre diseñadores, 
personas ajenas al sector e instituciones 
avanzaba. En el desarrollo posterior 
hasta la actualidad el Zollverein ha 
conseguido crear importantes impulsos 
en la economía del diseño, tanto a escala 
del Land como de la República Federal. 
En la totalidad de las 16 cámaras de 
industria y comercio de NRW existen 
interlocutores para el diseño, actos comu-
nes como el Unternehmerforum Design, 
el Designerfrühstück o, por último, el 
Trendbarometer NRW 2010+ así como el 
Deutsch-niederländische Designforum. 
Se ha conseguido, además, transferir 
todas las representaciones individuales 
de intereses en el campo del diseño a un 
organismo central encargado de todas 
las disciplinas relacionas con el diseño. 

Nuevas perspectivas
En 2007 se incorporó a la estrategia de 
desarrollo del Zollverein una amplia-
ción de perspectivas. El desencadenante 
fue el debate, iniciado a escala federal, 
acerca de la Economía de la cultura y la 
creatividad. Como consecuencia de este 
se amplió la “estrategia KMU” a otras 
diez ramas adicionales, las cuales se 
consideran en Alemania, junto al diseño, 
como pertenecientes a la Economía de 
la cultura y la creatividad. En aquellos 
momentos el Lugar del Patrimonio de la 
Humanidad contaba en su área con más 

de 170 empresas, las cuales habían creado 
más de 1.000 nuevos puestos de trabajo. 
Este era el resultado de una investigación 
que permitió determinar, además, que la 
mayoría de los puestos de trabajo se habían 
establecido en la Economía de la cultura 
y la creatividad y que diez de las once 
ramas centrales estaban representadas en 
el Zollverein. Para poner de manifiesto 
esta diversidad, el EGZ proclamó el 31 
de agosto como día anual del Patrimonio 
Mundial. Las empresas del Zollverein pu-
dieron participar en él a través de un día 
de puertas abiertas. La coordinación y el 
marketing del acontecimiento corrieron 
a cargo de EGZ. La oferta tuvo una gran 
resonancia. Después de unas primeras 
experiencias positivas se amplió la idea, 
con el nombre de ESSENS KREATIVE 
KLASSE, a toda la ciudad de Essen. Al 
mismo tiempo, y a modo de experimento, 
el EGZ invitó a empresas de creatividad 
de toda el área urbana a participar en un 
festival de la Economía de la creatividad. 
Al poco tiempo habían aparecido ya 80 
participantes. A finales de noviembre de 
2007 se celebró, a lo largo de tres días, el 
primer festival, que fue valorado como 
un éxito por todos los participantes. El 
principio era muy sencillo: la coordinación 
y el marketing los suministró de nuevo el 
EGZ, las empresas dirigían en cada caso 
un acto del programa total de acuerdo 
con sus concepciones. Un librito con el 
programa así como un mapa de la ciudad 
y una página web facilitaron la necesaria 
comunicación. Una evaluación final de 
los participantes aportó informaciones 
interesantes acerca de las necesidades 
de publicidad del sector, sobre el deseo 
de una mayor comunicación en red en el 
sector, respecto a la necesidad de conocerse 
mejor más allá de los sectores parciales 
y de profesionalizarse en el ámbito de 
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representación. Del mapa de la ciudad 
elaborado para el festival se extrajeron, 
automáticamente, conclusiones acerca 
de la concentración de empresas de crea-
tividad en los barrios de la ciudad. La 
estrategia Bottom-up, elegida de forma 
completamente consciente, es decir la 
implicación sin reservas de los actores 
en la estructuración del programa, ha 
demostrado ser un punto de partida 
exitoso, que conduce a los objetivos, du-

rante el desarrollo del nuevo sector de la 
Economía de la cultura y la creatividad. 
Esto lo confirman, no en último lugar, 
las tasas de crecimiento tanto entre los 
participantes como entre los visitantes en 
los años siguientes. En 2008 el festival se 
celebró de nuevo a nivel local. Al mismo 
tiempo se pudo aumentar el número de 
participantes un 100%, hasta alcanzar 
los 160. El número de usuarios se cua-
druplicó. Se contabilizaron, en números 

Centro comercial de la Unión en Dortmund.
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redondos, unos 13.000 visitantes. Con 
motivo de la Capitalidad Cultural de 
Europa RUHR.2010 se llevó a cabo, en 
2009, la extensión regional del festival a la 
totalidad de la región del Ruhr. Como acto 
piloto, el festival de un día de duración, 
KREATIVE KLASSE RUHR, incor-
poró la participación de ocho ciudades 
en la ESSENS KREATIVE KLASSE. 
En 2010 tuvo lugar por primera vez la 
celebración del festival exclusivamente 
a escala regional. 

Interacción en la red
La KREATIVE KLASSE RUHR, entre 
tanto como responsabilidad de la Agencia 
Barbara Wendling GmbH, se ha amplia-
do desde principios de 2010 en puntos 
esenciales. La parte integrante esencial 
es la reestructuración de la página web. 

Se ha trasladado a una red social. El 
motivo es que con el creciente aumento 
de participantes ya no sería posible llevar 
a cabo la organización del festival. La 
responsabilidad de cuidar de los perfiles 
empresariales y de la inscripción en el 
evento fue transferida a las empresas. 
Por otro lado, la nueva página web hace 
posible una interacción viva entre las 
empresas, los sectores de la demanda, 
los interesados por la cultura, los talen-
tos y los encargados de la formación. 
Esto conduce a un aumento continuo 
del número de participantes en la red 
social y a una presencia duradera. En el 
calendario se publican, a lo largo de todo 
el año, constantemente actos interesantes 
y, mediante la formación de grupos en 
función de las ciudades y de los intereses, 
las empresas de creatividad se conectan 

Logotipo del Kreative Klasse Ruhr.
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en red de acuerdo con sus necesidades. 
KREATIVE KLASSE RUHR se ha es-
tablecido en la región como plataforma 
central de actuación y comunicación. 
Vive de las contribuciones auténticas 
de los creativos y se desarrolla para 
convertirse en un mercado para servicios 

creativos y para ofertas de empleo. Más 
allá de la Capitalidad Cultural de 2010 
se ha podido crear una Community, que 
ha funcionado de manera sostenible, que 
ofrece a las empresas valores de acerca-
miento reales, y ello hasta el día de hoy 
de manera gratuita.

Este artículo fue publicado en el volumen 3 de la Colección Ciudades  
Creativas (2011) de Fundación Kreanta correspondiente a las III Jornadas 
sobre Ciudades Creativas organizadas por la Fundación Kreanta el 26 y 27  
de noviembre de 2010, en Zaragoza.
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Más cultura en la educación para responder  
a las necesidades creativas

Alfons Martinell

El concepto de ciudades creativas se 
ha ido incorporando en los discursos y 
propuestas del ámbito de las políticas 
culturales locales como un nuevo ob-
jetivo o forma de entender la gestión y 
planificación estratégica de la cultura en 
una ciudad. Alrededor de estas reflexio-
nes sobre una nueva dimensión de las 
ciudades se observa la valorización de 
la creatividad como un elemento repre-
sentativo de la vida ciudadana, así como 
una perspectiva de futuro que permita 
establecer relaciones entre expresividad 
artística y desarrollo local.

Podemos entender también las ciudades 
creativas como una constatación o un 

enunciado de un estado de la cuestión, 
en un momento determinado de la vida 
de una ciudad, debido a diferentes pro-
cesos que han conducido a la existencia 
de un tejido social amplio alrededor de 
la creatividad, y de un sector social e 
industrial que configura un conjunto 
de realidades que denominamos bajo 
el epígrafe de industrias creativas o el 
impacto de la creatividad en la econo-
mía local.

Por otro lado, también observamos que 
las ciudades creativas se plantean como 
un elemento nuclear de un proyecto de 
ciudad. Es decir, un objetivo de unas 
políticas culturales donde confluyan 

Alumnos de las Escuelas de Música de Medellín.
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la cultura y la creatividad.
En ese sentido observamos que la 

mayoría de propuestas y políticas de 
fomento de ciudades creativas se con-
figuran alrededor de iniciativas mixtas 
entre la administración pública y el sector 
privado de fomento y atracción, como 
ya hemos dicho, de actores sociales que 
puedan dinamizar este principio del de-
sarrollo local a partir de la creatividad 
y la innovación. Estas dinámicas las 
podríamos denominar como procesos 
descendentes desde los centros de de-
cisión a la ciudad en general y a unos 
agentes sociales determinados. Duda-
mos sobre la eficacia de estos procesos 
descendentes y si tienen una eficacia 
determinada. Muchas veces se pueden 
quedar en manifestar la disponibilidad 
de la ciudad a acoger y fomentar el es-
tablecimiento de este sector creativo sin 
llegar a resultados tangibles. 

Por otro lado, considero que resulta 
altamente difícil el fomento de esta di-
námica sin que exista un alto nivel de 
participación social y de procesos ascen-
dentes que integren un amplio abanico 
de agentes sociales e iniciativas, como 
de potenciales locales que no disponen 
de suficiente apoyo y facilidades para 
el pleno desarrollo de sus actividades 
en clave de incorporarse al proceso de 
creación de otra ciudad creativa.

A partir de estas consideraciones 
ini ciales, considero imprescindible 
refle xionar sobre lo que podríamos de-
nominar cuáles son las precondiciones 
para el establecimiento de políticas de 
fomento a la innovación y la creatividad, 
es decir, al desarrollo de este concepto 
de ciudad creativa.

En primer lugar es necesario que la 
ciudad disponga de un capital humano 
capaz de sintonizar con las propuestas 

unas acciones, de los ayuntamientos 
como de otros agentes culturales, que 
se plantean como horizonte conseguir 
o establecer en la ciudad un conjunto 
de acciones que configuran un sector 
creativo y representativo como imagen 
de la ciudad hacia el futuro.

En algunas de estas circunstancias se 
observan unos planteamientos a corto y 
medio plazo que quizá no coinciden con 
las condiciones que requiere la creación 
de un entorno o ambiente propicio al 
desarrollo de la creatividad tanto a nivel 
artístico como a nivel industrial. 

Consideramos que procesos de fomento 
a la creación de sus entornos es necesario 
planteárselos a largo plazo, y con un 
conjunto de acciones complementarias 
que inciden en la creación de estas condi-
ciones para conseguir el fomento de una 
ciudad creativa. Con esta observación 
queremos manifestar que las políticas 
de lo que llamamos ciudades creativas 
no se pueden implementar solamente 
con una intencionalidad política o con 
una inversión específica, sino que es 
necesario relacionar estas políticas 
con la puesta en marcha de un amplio 
proceso social con la participación de 
numerosos agentes y con la necesaria 
y recomendable interdependencia con 
otras políticas locales.

Por otro lado, observamos que el 
enunciado de ciudades creativas va 
muy relacionado, en este momento, a 
un proceso de atracción de excelencia a 
nivel individual como organizativa y a 
la promoción de una imagen positiva de 
la ciudad como espacio disponible para 
la actividad de innovación y creación. 
También es una forma de promoción de 
las ciudades como espacio de atracción 
de industrias creativas y de fomento de 
la producción en este amplio sector de 
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los poderes locales plantean en clave de 
fomentar un amplio espacio de creatividad. 
La creación del capital humano requiere 
unos tiempos y procesos determinados 
que muchas veces no coinciden con las 
formulaciones estratégicas que se puedan 
dar en un contexto determinado. Disponer 
de capital humano al servicio del desarrollo 
local reclama una política continuada, 
tanto a nivel interno de la ciudad como 
de atracción de personas cualificadas 
de otros países. Es decir, una política de 
capital humano requiere unos procesos 
de largo recorrido que mantienen una 
tensión entre una actividad permanente 
con la necesaria realidad de mantenimiento 
de este capital humano al servicio de los 
intereses estratégicos locales.

Muy relacionado con el punto ante-
rior es necesario situar las necesidades 

de competencias de un planteamiento 
de ciudad creativa con el estado de la 
cuestión en el campo de la educación a 
todos los niveles (primaria, secundaria 
y universitaria). El sistema educativo 
formal, así como un conjunto de propues-
tas formativas (no formales) a nivel de 
ciudad como elementos imprescindibles 
para la constitución de las bases de un 
capital humano capaz de asumir los retos 
de adaptación a nuevos contextos en 
clave de innovación y creatividad. Una 
nueva relación entre cultura, educación, 
universidad, investigación, etc., es im-
prescindible para crear las condiciones 
mínimas de adquirir competencias indi-
viduales y colectivas que configuren un 
capital humano capaz de dar respuesta 
a las necesidades de sectores emergentes 
como son las industrias creativas. En 

Taller de grafiti en las Jornadas Ciudades Creativas de Buenos Aires.
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 los cuales pueda establecerse una relación 
entre procesos creativos e innovadores 
con un público y una ciudadanía que, 
además de convivir con estos procesos, 
es capaz de dialogar con propuestas 
innovadoras y alternativas.

Es difícil entender un planteamiento 
de ciudad creativa sin unos componentes 
democráticos consistentes. Ciudades 
abiertas a la incorporación de personas 
procedentes de otros países y capaces de 
establecer una sintonía con realidades 
interculturales. Pero también hemos de 
entender que la ciudad creativa requiere 
un entorno de libertad y de pluralismo 
en todos los sentidos, tanto a nivel de los 
derechos básicos como de un entorno 
abierto a la aceptación de propuestas 
innovadoras y de aceptación del riesgo 
que requiere un entorno permeable a la 
innovación y el cambio. El equilibrio entre 
tradición y contemporaneidad se plantea 
de forma más intensa en los entornos 
locales donde se fomenta la innovación 
y la creatividad. La gestión política de 
estas posibles tensiones forma parte 
de la agenda de condiciones necesarias 
para el establecimiento de estrategias de 
ciudades creativas, lo cual no es fácil, ya 
que estamos hablando de aspectos muy 
intangibles de la vida local que requieren 
un tratamiento específico.

A partir de estas consideraciones vengo a 
manifestarles mi aportación a este proceso 
de fomento de ciudades creativas que va 
más allá de declaraciones y buenas inten-
ciones, o de promoción de imagen externa 
de una ciudad para que se conviertan en 
vectores importantes en el establecimiento 
de una política de desarrollo cultural local. 
El equilibrio entre propuestas innovado-
ras y la realidad social ciudadana es un 
elemento a tener en cuenta en la toma 
de decisiones y en la forma y el estilo de 

esta dimensión podríamos reflexionar 
mucho si nuestras estructuras educati-
vas, en todos sus niveles, responden a 
las necesidades contemporáneas de la 
cultura y la creatividad. Por esta razón la 
incorporación de la educación-formación 
en un planteamiento de ciudad creativa 
es imprescindible para que este tipo de 
políticas tengan éxito e incorporen un 
amplio número de personas de la ciu-
dad, incrementando lo que podríamos 
denominar empleo creativo.

Las ciudades creativas requieren un 
entorno propicio para la integración de 
un gran número de actividades que se 
caracterizan por su amplia diversidad y la 
posibilidad de interacción y cooperación 
entre organizaciones y empresas con 
objetivos y finalidades diferentes pero 
que coinciden en proyectos concretos. 
Alrededor de este entorno es necesario 
precisar la necesidad de disponer de 
espacios con servicios complementarios 
importantes, así como con facilidades 
y ayudas para grupos y empresas emer-
gentes que pueden crearse si disponen 
de compensaciones a las dinámicas del 
mercado, al menos en estadios iniciales. 
Por esta razón, las ciudades creativas 
suelen disponer de espacio urbano 
recuperado o rehabilitados al servicio 
de la atracción de la innovación y el 
apoyo a disponer de zonas o barrios 
donde coincida un número significativo 
de iniciativas creativas. De la misma 
forma que se puede ayudar a iniciativas 
privadas y empresariales, es necesario 
reflexionar en cuanto a la necesidad 
de disponer de un espacio público al 
servicio de las necesidades que tienen 
estas organizaciones, lo mismo que a la 
necesaria relación entre su producción y 
la ciudadanía. Nos referimos a la dispo-
nibilidad de equipamientos públicos en 
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gestionar estos nuevos contenidos en las 
políticas culturales urbanas.

A mi entender, las propuestas de ciudad 
creativa han de incorporar una estrategia a 
largo plazo a partir del mantenimiento de 
las constantes que permiten crear condi-
ciones para la innovación y la creatividad. 

Y establecer alianzas entre sectores que se 
complementan y potencian, como pueden 
ser la formación y la investigación. Todo 
esto en un espacio público y dentro de 
una convivencia social que permita crear 
el clima necesario para poder generar 
procesos de cambio y de innovación.

Este artículo fue publicado en el volumen 2 de la Colección Ciudades Creativas 
(2010) de Fundación Kreanta correspondiente a las II Jornadas sobre Ciudades 
Creativas organizadas por la Fundación Kreanta el 26 y 27 de noviembre de 
2009, en Barcelona.
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Introducción
Los barrios urbanos son un tema cen-
tral para muchos sociólogos urbanos y 
geógrafos. Esto se explica simplemente 
por el hecho de que los habitantes de las 
ciudades casi por definición también 
viven en barrios. Algunos de estos in-
vestigadores consideran al barrio como 
elemento central en sus análisis (por 
ejemplo, Gans 1962). El resultado se ha 
visto en descripciones en profundidad 
de cómo viven en sus barrios, y cómo 
sus vidas se conforman por el barrio, al 
menos en parte. Muchos de estos estu-

dios ven el barrio como una comunidad 
y los investigadores se suelen centrar 
en las relaciones sociales del barrio y 
los efectos de éstas en el bienestar y la 
movilidad social. En la mayoría de estos 
estudios, se ha concluido que el barrio 
es un escenario importante.

Especialmente en las últimas dos déca-
das, estos estudios han ido acompañados 
por otros que buscan la importancia de 
los barrios en la vida de las personas. Esta 
clase de estudios normalmente utilizan 
diferentes tipos de análisis multivaria-
dos con el objetivo de aislar el efecto del 

Del barrio local al mundo global:  
la relevancia del barrio en la era de  

la globalización y la movilidad
Ronald van Kempen

Calle comercial de Londres.
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barrio en, por ejemplo, varios aspectos 
vinculados a la movilidad social como la 
educación o los ingresos. La conclusión 
que predomina a menudo es: hay efectos 
de vecindad, pero estos son pequeños 
en comparación con las características 
individuales y domésticas. El barrio, o 
más bien ciertos aspectos del barrio como 
la condición socioeconómica, es mucho 
menos importante que las características 
individuales.

Todas estas actividades de investigación 
han dado resultados interesantes e impor-
tantes. Sin las descripciones cualitativas 
de barrios urbanos, no sabríamos cómo 
se vive en diferentes ciudades y barrios. Y 
sin los estudios de los efectos del barrio 
no sabríamos cuán importante son sus 
aspectos para la vida y la posición del 
individuo y los hogares en la sociedad 
urbana.

Pero todos estos trabajos tienen un 
problema en común: aceptan que el lugar 
donde uno reside, donde un individuo 
tiene su propio hogar, es esencial en la 
vida de las personas. Sin embargo, en 
este documento, pondré signos de inte-
rrogación exactamente a esta idea: que el 
lugar donde uno reside es inmensamente 
relevante. Sostengo que, debido a que la 
sociedad se ha vuelto cada vez más global 
y móvil tanto física como virtualmente, 
las personas y grupos que son importan-
tes para uno mismo y le influyen, están 
cada vez más dispersos en el espacio y 
definitivamente no están necesariamente 
concentrados en la cercanía de su hogar. 
Para llegar a una mejor comprensión de 
la influencia del lugar, y especialmente en 
la influencia de los barrios, necesitamos 
nuevas visiones. Sostengo que el enfoque 
de investigación basado en la actividad 
es probablemente una buena manera de 
llevar a cabo futuros trabajos.

El barrio sigue siendo  
importante, especialmente  
para algunos grupos
Es importante apuntar de entrada que 
la literatura académica muestra que, 
sin duda, el barrio es importante, es-
pecialmente para algunos grupos. Este 
argumento funciona, por ejemplo, para 
los hogares pobres (véase, por ejemplo, 
Guest y Wierzbicki 1999).

Personas con un menor nivel de edu-
cación y grupos de bajos ingresos suelen 
tener más contactos dentro del barrio que 
aquellos con un nivel educativo más alto 
y con mayores ingresos. Generalmente, 
las personas de bajos ingresos también 
tienen menos movilidad y visitan con 
menor frecuencia lugares fuera de su 
vecindario (Friedrichs 1998). En buena 
parte de la literatura sobre minorías 
étnicas destaca prominentemente la 
importancia del barrio y su gente. Los 
inmigrantes que no hablan adecuadamente 
el idioma del país anfitrión y aquellos 
con un bajo nivel educativo, tienden a 
instalarse en un barrio donde ya viven 
muchos compatriotas, con la esperanza 
de que allí les será más probable recibir 
apoyo emocional, social y económico 
(Fong y Gulia 1999). A menudo terminan 
viviendo una gran parte de su vida en 
el mismo barrio. Los niños constituyen 
otro grupo para los que el barrio puede 
ser importante (Matthews y Limb 1999). 
Los jóvenes suelen tener menos libertad 
de movimiento que los adultos. Esto li-
mita sus posibilidades de usar el espacio 
urbano. Un último grupo de personas a 
las que el barrio puede ser importante 
son los ancianos. Con la edad, la posi-
bilidad de que afronten problemas de 
salud aumenta y consecuentemente, 
también problemas con su movilidad 
(por ejemplo, Allan y Phillipson 2008).
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Vivir en el mismo lugar no significa 
automáticamente vivir juntos
¿Qué podemos aprender de los estudios 
que se centran explícitamente en las 
cuestiones sociales de los barrios? Hay 
una creciente corriente académica que 
indica que personas pertenecientes a 
diferentes categorías socio-culturales 
que viven en el mismo barrio no tienen 
contacto frecuente entre sí. Muchos in-
vestigadores han indicado que hay poca 
interacción entre los grupos de diferentes 
ingresos en los barrios en dónde viven 
estos colectivos (por ejemplo, Atkinson 
y Kintrea 1998; 2000; Popkin y otros 
2002; Arthurson 2002; 2007; Van Eijk y 
Blokland 2007). 

Una parte específica de la literatura 
académica se centra en los efectos del 
barrio. Una pregunta típica en este tipo 
de investigación es: ¿vivir en un barrio 
con un tipo específico de población afecta 
al individuo? Diversos estudios generan 
resultados diferentes, pero a menudo la 
conclusión general es que el efecto del 
barrio es mucho menor comparado con 
las características personales. Con fre-
cuencia el efecto del barrio desaparece 
totalmente en el análisis multivariante. 
Así, por ejemplo, podría parecer que 
hay barrios en los que los habitantes 
tienen ingresos más altos que en otros 
barrios, pero cuando se controla el nivel 
de educación se ve claramente que los 
mayores ingresos no son un efecto de 
vivir en ciertos barrios, sino por tener 
un cierto nivel de educación (Friedrichs 
1998; Friedrichs 2003; Galster 2008; Ur-
bano 2009). También en la literatura en 
donde se estudian los efectos del barrio 
en los niños, la conclusión es que en la 
mayoría de los casos estos efectos son 
relativamente pequeños. Leventhal y 
Brooks-Gunn (2000) ofrecen una pano-

rámica de los trabajos realizados acerca 
de los efectos que tienen los barrios en 
algunos indicadores asociados a niños y 
adolescentes (como en el CI de los niños, 
el rendimiento escolar, la habilidad verbal 
y el reconocimiento de puntuaciones). 
Después de controlar variables como las 
características individuales o familiares, 
en general, los efectos del barrio pueden 
explicar un porcentaje muy reducido 
del valor de estos parámetros En otras 
palabras: la influencia de los padres y 
las características personales en estos 
indicadores es mayor que el lugar donde 
uno vive.

La conclusión dominante parece ser: 
puede que existan efectos del barrio en 
los individuos, pero, cuando pueden 
detectarse, son pequeños. Esto ya supone 
una clara indicación de que no es tan 
importante la relevancia del barrio. Sin 
embargo, tal vez incluso más importante 
que esta conclusión, es el hecho de que 
estos estudios se realizan sobre la base 
de una premisa central. Esta premisa es 
que el lugar donde residen las personas, 
donde tienen su hogar, es importante. Es 
precisamente esta premisa es la que puede 
ser cuestionada en base a las diferenctes 
corrientes en la literatura académica. 
Lo haré en las siguientes secciones de 
este capítulo.

La importancia decreciente del 
barrio: algunas primeras ideas
Ya en 1957, el sociólogo Robert Merton 
afirmaba que los cosmopolitas (a diferencia 
de la población local), se podrían ver como 
profesionales de clase media altamente 
móviles cuyas relaciones sociales no se 
centraban en el barrio donde vivían. En 
la década de los sesenta y principios de 
los setenta algunos autores afirmaron 
que el barrio se fue convirtiendo pro-
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gresivamente en menos importante para 
muchas más personas que no solo para 
los cosmopolitas de Merton: multitud de 
gente podía moverse entre distancias cada 
vez mayores, principalmente debido a las 
mejoras conjuntas tanto de transporte 
–incluyendo la producción en masa y 
la compra de automóviles por parte de 
las familias– como de infraestructuras 
(Webber 1964; Stein 1972). Una de las 
principales publicaciones acerca de las 
redes personales y contactos sociales 
es la de Claude Fischer To Dwell among 
Friends (Para habitar entre amigos) 1982. 
En este libro argumentó que las redes 
personales no se asocian a un área de-
terminada. Barry Wellman ha publicado 
varios estudios en los que afirma que 
una comunidad no es lo mismo que un 
barrio, porque las personas tienen redes 

personales que a menudo se extienden 
más allá de la frontera del barrio (por 
ejemplo, Wellman 1999). La idea principal 
de todos estos autores es que la gente 
vive en zonas que no se limitan al barrio 
o al límite administrativo de la ciudad. 
A pesar de que para algunos grupos el 
barrio es un lugar importante para las 
actividades y contactos sociales, desde 
hace mucho tiempo existe una corriente 
importante en la literatura académica 
en la que se demuestra que muchas 
personas viven en zonas que van más 
allá del barrio.

La creciente importancia  
de las TIC
Autores como Merton, Stein, y Webber no 
pudieron imaginar que algunas décadas 
más tarde la proximidad física en las 

Interior del metro de Berlín.
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relaciones sería incluso menos relevan-
te. Las telecomunicaciones aumentan 
las posibilidades de mantener y crear 
contactos más allá de la cercanía física. 
Muchos estudios (por ejemplo, Castells, 
2000; Mokhtarian, 2006; Schwanen, 2006) 
se han centrado en la relación entre los 
avances en las telecomunicaciones y en 
los contactos sociales. Internet y otras 
tecnologías de comunicación, como los 
teléfonos móviles, junto con los medios 
de transporte moderno, permiten a 
las personas mantener relaciones a 
distancia, creando alternativas a las 
relaciones sociales de proximidad con 
los vecinos (Wellman, 2001; Bertolini y 
Dijst, 2003). Gracias a las tecnologías de 
la información y la comunicación no es 
tan necesario que las personas salgan a 
la calle, al centro comercial o al barrio 
(Graham y Marvin 1996). El barrio es 
cada vez menos importante como lugar 
de actividad (Dijst 2009; Kwan 2006).

Hay una cuestión aún más sutil: desde 
el momento en que los colectivos de alto 
poder adquisitivo se conectan cada vez 
más a Internet, simultáneamente son cada 
vez más capaces de eludir la escala local 
(Graham, 2002). Hay menos necesidad 
de visitar tiendas en los alrededores de 
la vivienda, dadas las facilidades de 
comprar en tiendas online, hay menos 
necesidad de preocuparse por los pobres 
en sus inmediaciones, porque simple-
mente ya no les ves cuando tu vida está 
ligada cada vez más al ordenador. Los 
mercados internacionales virtuales se 
vuelven más importantes que las per-
sonas que te rodean. Tal vez el barrio 
no desaparece realmente en la vida de 
las personas, pero se convierte en una 
multitud de lugares reales y virtuales 
que son temporalmente importantes en 
la vida de los individuos (Offner, 1996). 

Transnacionalismo y minoría 
de grupos étnicos
Transnacionalismo puede definirse co  mo 
el proceso mediante el cual los inmi-
grantes forjan y mantienen relaciones 
que unen a sus sociedades de origen y 
a su actual lugar de residencia (Glick 
Schiller 1992). La vida cotidiana de 
estos inmigrantes depende de múltiples 
y constantes interconexiones entre las 
fronteras internacionales (Basch 1994). 

La socióloga Deborah Phillips señala:

“Ya no podemos suponer que las familias 
pertenecientes a minorías étnicas son 
una unidad localizada espacialmente 
(…), por el contrario, es cada vez más 
probable que las familias mantengan 
conexiones transnacionales, lo que 
complica el vínculo entre el lugar de 
residencia y los sentimientos de per-
tenencia local y nacional” (Phillips, 
2007, p. 1142).

La idea de que un miembro de una 
familia perteneciente a una minoría 
étnica viva en una casa, en un barrio en 
particular, y que ya no tenga contacto 
con ninguna persona que resida más 
allá de una calle, ya no se aplica a mu-
chas de estas familias. Normalmente, 
la familia tiene amigos en otras calles 
y otros barrios. Algunos miembros del 
círculo familiar pueden vivir en otra 
ciudad o en otro país. Muchos amigos 
y familiares pueden vivir todavía en 
el país de origen y, simultáneamente, 
mantener contacto directo a través de 
llamadas telefónicas, correo electrónico, 
Skype, msn y visitas familiares anuales 
intercambiando ideas, experiencias 
y divirtiéndose juntos. ¿Sigue siendo 
importante el barrio? Probablemente, 
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lo es en cierta medida, pero es solo un 
aspecto más dentro de una multitud de 
posibilidades del contacto social.

Transnacionalismo y los ricos
Los aspectos de transnacionalismo no se 
limitan a las minorías étnicas. Podemos 
encontrar comunidades transnacionales 
de gerentes y profesionales del mundo en-
tero. La esencia es casi siempre la misma: 
muchos miembros de estas comunidades 
podrían llevar a cabo prácticas vinculadas 
al territorio, pero al mismo tiempo tienen 
contactos con muchas personas fuera de 
estas comunidades locales, no solo de su 
país de origen, sino también con aquellos 
que conocen a través del trabajo y son de 
otro país. Beaverstock (2002; 2005), por 
ejemplo, detecta este patrón de compor-
tamiento entre británicos expatriados en 
Singapur y Nueva York. Estos expatriados 
tienen una vida muy diversificada en la 
que el vecindario local desempeña solo 
un papel muy pequeño. 

En la literatura reciente sobre gentrifica-
ción –gentrification– también queda claro 
que las personas que viven en una zona 
acomodada tienen contactos con otras 
personas que viven por todo el mundo, lo 
que resulta un menor compromiso para con 
el lugar donde ellos residen (Rofe 2003). 
Algunos autores indican que, a pesar de 
la orientación global de estos colectivos, 
la comunidad local es, en cierto sentido, 
todavía importante para ellos (Bridge 
2007). Pero también aquí el barrio es a 
menudo solo un lugar entre una multitud 
de lugares en que transcurre la vida de 
estas personas. Está claro que también 
la literatura de aburguesamiento pone 
en duda la relevancia del barrio en la 
vida. Si los patrones de actividad de las 
personas son tan extensos y la localidad 
es solo un aspecto de la vida de los indi-

viduos, el barrio se convierte, otra vez, y 
únicamente en uno de los muchos lugares 
pertinentes para vivir.

La importancia de otros mundos
Hasta ahora hemos dejado claro que los 
barrios son lugares donde podrían llevarse 
a cabo los contactos entre las personas 
pero que, en realidad, a menudo solo 
proporcionan un pequeño número de los 
contactos que tiene la gente. Los barrios 
ofrecen oportunidades para el contacto 
social, pero estas oportunidades están 
también en cualquier otro lugar: fuera 
del barrio, e incluso fuera del país. El 
país donde uno reside solo es un lugar. 

Existen además otros lugares: particu-
larmente el puesto de trabajo puede ser un 
lugar donde estén presentes las oportuni-
dades para hacer y desarrollar contactos 
(por ejemplo, Mollenhorst 2009). Los 
contactos en el puesto de trabajo pueden 
llevarse a cabo ya que, al menos algunos 
de los compañeros son “como tú”. Ellos 
no solo tienen más o menos los mismos 
trabajos y tareas, sino que también pue-
den compartir algunos intereses: desde 
jugar al golf o ver el fútbol, a la crianza 
de los hijos o las relaciones problemáticas. 
Los contactos sociales superficiales en 
el lugar de trabajo pueden convertirse 
en relaciones sociales, compañerismo, 
amistad, actividades conjuntas y flujos de 
información (Ettema y Kwan 2010). Esto 
significa que la importancia del barrio 
podría ser menor para quienes tienen un 
trabajo, porque el puesto de trabajo se 
les presenta como una fuente adicional 
de contactos sociales. 

Anteriormente se comentó que los ba-
rrios podrían ser más importantes para 
los niños que para los adultos dado que 
los primeros limitan más sus activida-
des en el barrio. Resulta que, además, 
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los niños van a la escuela, un lugar en 
donde pasan un buen número de horas 
al día y donde conocen a maestros y a 
compañeros de clase que influyen en sus 
vidas. Especialmente la escuela primaria 
suele encontrarse, a menudo, cerca de la 
vivienda, así que hay definitivamente una 
relación con el barrio. También el carácter 
y la población de la escuela pueden ser 
importantes. A menudo tanto la escuela 
secundaria como aquellas instalaciones 
relacionadas con la educación no se en-
cuentran en las inmediaciones del lugar 
donde residen los niños ofreciendo así 
oportunidades adicionales para nuevos 
contactos sociales e influencias que no 
tengan ninguna relación en absoluto con 
el barrio donde uno vive.

Debería quedar claro que si existen 
contactos dentro de un barrio, estos 
podrían llevarse a cabo en lugares muy 
específicos. Un centro comunitario, el 
club deportivo, el parque, el half-pipe o el 
centro comercial, pueden ser los lugares 
de contacto social para grupos específicos 
como los chicos jóvenes. La segregación 
étnica de las redes sociales, reflejada en 
actividades separadas con ubicaciones 
diferentes tanto virtuales como físicas, 
puede reforzarse a sí misma: las personas 
suelen ir a lugares que ya conocen, donde 
pueden reunirse socialmente o afiliarse 
a organizaciones cívicas o sociales de 
fácil acceso (Yücesoy 2006). Si el barrio 
es importante, entonces, probablemente 
lo sea solo una parte muy pequeña.

Comuna 13 en Medellín.
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Redes y más allá
El sociólogo Barry Wellman ya declaró 
hace algunas décadas que el enfoque tra-
dicional que se da al barrio como objeto 
de estudio para averiguar cómo surge y 
se mantiene el contacto entre personas 
es una aproximación muy limitada. Su-
giere como punto de partida del análisis 
la perspectiva de red considerando los 
vínculos sociales el inicio de cualquier 
investigación sobre la comunidad1. Una 
comunidad, en otras palabras, no se encuen-
tra necesariamente limitada a un espacio 
como sí lo está un barrio, sino que puede 
encontrarse en cualquier parte (Wellman 
2001; Wellman y Leighton, 1979). Esta 
idea encaja perfectamente en la literatura 
sobre la comunidad liberada, que tiene 
como base el hecho de que el barrio se 
ha convertido en menos importante en la 
vida de las personas debido a los enormes 
progresos en el ámbito del transporte y 
las comunicaciones, pero también oca-
sionado por la separación entre el lugar 
de residencia y el de trabajo así como por 
las tasas crecientes de movilidad social y 
residencial. Crump, 1977). Por otro lado, 
Wellman, (2001) habla de una transición 
de la comunidad de puerta a puerta, hasta 
la comunidad de lugar a lugar.

Actividades y movilidades
La crítica sobre la relevancia del lugar de 
residencia también está relacionada con 
un tema mucho más amplio y un volumen 
relativamente nuevo de literatura, formula-
do en el nuevo paradigma de movilidades, 
por investigadores más orientados hacia 
la teoría como por ejemplo Sheller y Urry 

1 Wellman (2001) define la comunidad como las 
redes de lazos interpersonales que proporcionan 
sociabilidad, apoyo, información, un sentido de 
pertenencia e identidad social.

(2006). Ellos consideran que aquello que 
los investigadores generalmente no tienen 
en cuenta es la enorme diversidad de 
actividades de las personas, muchas de 
las cuales, por cierto, no están limitadas 
a un espacio fijo y delimitado. 

Helen Couclelis escribió: 

“El (…) problema es el hecho de que 
la correspondencia tradicionalmente 
aceptada entre la actividad por un lado 
y la ubicación geográfica y el tiempo por 
otro, ya no se puede dar por hecha (…)” 
(Couclelis 2009, p. 1558).

La gente puede trabajar y hacer contac-
tos en su oficina, pero también en casa 
o –utilizando todo tipo de dispositivos 
móviles– en los trenes y en las estaciones, 
en los aeropuertos y los aviones, en los 
parques y los cafés, en los coches y en los 
autobuses. Las personas pueden realizar 
contactos y fijar citas desde su escritorio 
de trabajo, a través de un correo electró-
nico, el teléfono o un mensaje de texto, 
en cualquier momento del día. Pueden 
contactar con amigos en medio de la 
noche enviando un correo electrónico o 
un mensaje de texto, ya sea desde casa o 
desde una habitación de hotel. Miembros 
de la familia en el otro extremo del mundo 
pueden ser contactados directamente a 
través de Internet, independientemente 
de las diferencias horarias. Las personas 
pueden organizar reuniones y eventos a 
través de conversaciones por el teléfono 
móvil. Sin ningún esfuerzo, potenciales 
agitadores sociales se pueden convocar 
mutuamente a través del dispositivo de 
Blackberry, como sucedió en el verano 
de 2011 en Londres.

En un mundo tan cambiante y con 
esas vidas tan dinámicas, el lugar donde 
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uno vive, el barrio o calle, no puede ser 
más que un aspecto pequeño. Empezar 
una investigación por el lugar en que las 
personas viven es solo una posibilidad. 
Desde una perspectiva mucho más móvil 
también podría tomarse como punto de 
partida los viajeros internacionales, los 
veraneantes, los camioneros, los mari-
neros y su movilidad como razón de ser 
(Rogers, 2005). Si en vez de esto, se inicia 
la investigación observando el tipo de 
actividades que desarrollan las personas 
y a continuación, se estudian sus trayec-
torias a través del tiempo y el espacio, se 
conseguirá un mejor conocimiento acerca 
del desarrollo de sus contactos sociales y 
amistades y sus efectos en aspectos como 
la cohesión social y la movilidad social. 

Tal y como exponen Wong y Shawn:

“Al concentrarse exclusivamente en un 
espacio socio-geográfico, se ignoran los 
efectos potenciales moderadores, que 
pueden ser aportados por la exposición a 
otros grupos de población en otros espa-
cios pertinentes” (Wong y Shaw 2010).

Esto implica que debemos analizar los 
espacios de actividad o de acción de los 
individuos. De hecho es una idea muy 
simple: el desarrollo de contactos sociales, 
de amistades, de experiencias, de opi-
niones y de actitudes se llevan a cabo en 
todas partes, en los alrededores del lugar 
donde uno reside, en barrios adyacentes 
y en barrios más distantes, pero también 
en el trabajo, en la escuela, en complejos 
vacacionales, en los aeropuertos, en el 
transporte público y, por supuesto, en el 
mundo virtual. Una vez más, resulta que 
concentrarse solo en el lugar de residencia 
es una perspectiva demasiado estrecha 
para averiguar cómo se organizan de 

hecho las vidas de las personas y donde 
tienen lugar las oportunidades para hacer 
contactos y los contactos concretos.

Conclusión
Un barrio no es una comunidad, como 
concisamente exponen los investigadores 
John Urry (1995), Barry Wellman (2001) y 
Talja Blokland (2003). Dado que la gente 
vive en ámbitos mucho más amplios, la 
búsqueda de la relevancia del barrio en 
sus vidas podría ser caracterizada como 
un ejercicio bastante extraño y anticuado. 
Donde las personas tienen su casa, donde 
residen, es relevante en algunos aspectos. 
Pero la vida de las personas no se orga-
niza completamente alrededor del lugar 
de residencia. Un enfoque basado en la 
actividad, en el que no se toma como punto 
de partida el análisis de donde se reside, 
probablemente generará más información 
acerca de la vida de las personas que la 
idea implícita o explícita de que el hogar 
es central y el barrio es importante. 

Pero tenemos que ser cuidadosos. Tal 
y como se indica en el principio de este 
documento, las personas con pocos 
recursos y algunos grupos étnicos pro-
bablemente viven más localmente que 
aquellos con ingresos más altos. El barrio 
es probablemente más importante para 
ancianos y para niños que para adultos 
de mediana edad. En otras palabras, el 
barrio es probablemente más relevante 
para algunos grupos que para otros. Pero 
incluso a estos grupos, hay que mirarlos 
con una mente abierta. Ciertos grupos de 
inmigrantes tienen vidas transnacionales, 
personas de bajos ingresos trascienden 
las fronteras del barrio, la gente mayor es 
mucho más móvil (física y virtualmente) 
que hace dos décadas y los niños pueden 
ser llevados por sus padres a lugares 
de toda la ciudad y zona urbana para 
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realizar todo tipo de deportes y activi-
dades recreativas. Nuevamente usar un 
solo enfoque acerca de donde residen 
las personas es una visión demasiado 
estrecha. Las investigaciones sobre los 
barrios implícitamente asumen ideas 
cruciales acerca del papel que desempeña 
la distancia: vivir todos juntos como un 
grupo en un barrio (concentración) y vivir 
separados de otros grupos (segregación) 
tiene un significado. Pero espero que haya 
dejado claro que no existe necesariamente 
una relación entre la concentración o la 
segregación y los patrones de actividad 
de los individuos y hogares. La distancia 
puede ser superada, no necesariamente 
por todo el mundo, pero al menos por un 
número creciente de personas. Teléfonos 
móviles, correo electrónico, msn y Skype 
pueden vencer las mayores distancias en 
pocos segundos, desde cualquier lugar, 

de donde sea, en cualquier momento del 
día. Transferir a un mapa un mundo tan 
móvil requiere mucho más que simplemen-
te distinguir en el territorio patrones de 
concentración sobre la base del lugar de 
residencia y utilizar análisis multivariante 
para averiguar “el” efecto del barrio.

Lo que claramente hace falta en la 
investigación actual es una comprensión 
precisa de dónde, cuándo y cómo se desa-
rrollan los contactos. En otras palabras, 
nos hace falta un enfoque basado en la 
actividad. Lo que necesitamos saber es 
¿dónde viven realmente los individuos?, 
¿dónde conocen y desarrollan sus con-
tactos sociales? Los contactos pueden 
producirse en todo tipo de lugares en 
diferentes escalas espaciales. Y además, 
las reuniones entre personas son cada 
vez más virtuales, haciendo uso de todo 
tipo de dispositivos que forman parte 

Calle comercial de Tokio.



TENDENCIAS

55 ◆ CCK  6 enero-marzo 2019

de la autopista electrónica. Es muy 
importante que prestemos atención a 
la influencia de los lugares de reunión 
virtual en aspectos como la cohesión 
social, el capital social y la movilidad 
social para los distintos colectivos. Al 
considerar donde está la gente (en un 
sentido físico y virtual) en un momento 
dado, quien participa en sus encuentros 
y como encontraron esos lugares de re-
unión, llegaremos a hacernos una idea 
más aproximada de sus oportunidades 

para hacer contactos que no calculando 
la probabilidad estadística de reunión 
sobre la base de los niveles de concen-
tración residencial. Los acontecimientos 
mencionados en este capítulo deben 
conducir a la conclusión de que el lugar 
donde uno vive está paulatinamente 
perdiendo su importancia. Es esta sim-
ple declaración la que debería conducir 
a reflexiones que fueran más allá por 
parte de los investigadores urbanos en 
su trabajo presente y futuro.
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El proyecto “Rutas singulares” tiene como 
objetivo crear una red transfronteriza de 
ciudades pequeñas y medianas ubicadas 
en el área de influencia de grandes capi-
tales regionales, con el fin de reforzar su 
atractivo mediante estrategias conjuntas 
de cooperación en materia de turismo 
cultural. De esta manera se pretende 
convertir la actividad turística en uno 
de los motores del desarrollo económico 
local y en una herramienta para el co-
nocimiento mutuo, ya que los visitantes 
podrán abrirse a otras maneras de ver 
el mundo y a otras estéticas. Los seis 
socios del proyecto son las ciudades de 
Irun y Barakaldo (Euskadi), las ciuda-
des de Tournefeuille y Foix (Occitania 
/ Región Pirineos-Mediterráneo), la 
ciudad de Sant Just Desvern (Cataluña) 
y la Fundación Kreanta (Cataluña). La 
ciudad de Tournefeuille es el jefe de fila 
del proyecto.

“Rutas singulares”: un proyecto 
de la unión europea
El proyecto “Rutas singulares” cuenta 
con el apoyo del programa de coope-
ración territorial INTERREG V-A de 
la Unión Europea. Tiene una duración 
de tres años (2016-2019) y cuenta con un 
presupuesto de 2.213.540 €, el 65% del 
cual está financiado por los fondos euro-
peos FEDER en el marco del Programa 
Operacional de Cooperación Territorial 
España-Francia-Andorra (POCTEFA).

POCTEFA es el acrónimo del Programa 
INTERREG V-A España-Francia-An-
dorra. Se trata de un programa europeo 
de cooperación territorial creado para 
fomentar el desarrollo sostenible del te-
rritorio fronterizo entre los tres países. El 
programa POCTEFA 2014-2020 constituye 
la quinta generación de apoyo financie-
ro comunitario destinado a reforzar la 
integración económica y social de esta 

Portadas de los programas del evento “Les Rendez-vous Singuliers” de Tournefeuille.

Rutas Singulares. Una red transfronteriza  
de ciudades creativas

Félix Manito
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zona fronteriza. POCTEFA cofinancia 
proyectos de cooperación transfronteriza 
diseñados y gestionados por actores de 
ambos lados de los Pirineos y de las zonas 
litorales que participan en el programa 
preservando el desarrollo inteligente, 
sostenible e integrador del territorio.

El programa se organiza en cinco ejes 
estratégicos: Eje 1: Dinamizar la innova-
ción y la competitividad; Eje 2: Promover 
la adaptación al cambio climático y la 
prevención y gestión de riesgos; Eje 3: 
Promover la protección, la valorización 
y el uso sostenible de los recursos locales; 
Eje 4: Favorecer la movilidad de bienes 
y personas; Eje 5: Reforzar las compe-
tencias y la inclusión en los territorios. 
El proyecto Rutas Singulares se lleva a 
cabo en el eje 3 y dentro del objetivo espe-
cífico de valorizar el patrimonio natural 
y cultural mediante enfoques conjuntos 
de desarrollo sostenible.

Las acciones de Rutas singulares de-
sarrolladas en cada ciudad tienen como 
objetivo, tal como se ha indicado, reforzar 
su atractivo turístico gracias a la revalori-
zación del patrimonio cultural y a la oferta 
de nuevos productos turísticos relacionados 
con la creación contemporánea.  Se trata, 
por tanto, de respaldarse en los recursos 
patrimoniales y en el dinamismo creativo 
de los territorios. Con estas acciones 
se persigue: revalorizar el patrimonio 
(histórico, arquitectónico, industrial) 
mediante la organización de actividades 
artísticas que refuercen el atractivo para 
los visitantes y residentes; crear recorri-
dos artísticos contemporáneos en torno 
a obras permanentes que transformen el 
espacio urbano en un elemento atractivo 
para los visitantes (la celebración de actos 
puntuales en los lugares donde se ubica-
rán las obras ayudará a promocionarlas 
entre los residentes y visitantes) y apoyar 

a la economía creativa para promover la 
creación de productos de turismo cultural: 
espacios de coworking cultural, residencias 
de artistas y espacios de encuentro para 
los creadores, etc.

El segundo objetivo del proyecto con-
siste en la modelización y transferencia 
de prácticas destinadas a impulsar el 
turismo cultural. Las acciones de este eje 
son desarrolladas especialmente por parte 
de Fundación Kreanta: modelización y 
evaluación de las acciones desarrolladas; 
organización de jornadas internacionales 
sobre turismo cultural en tres ciudades 
de la red y redacción, edición y difusión 
de una publicación final que reúna las 
contribuciones teóricas, un informe 
de las experiencias y las herramientas 
profesionales.

Tournefeuille: crear un recorrido 
artístico contemporáneo 
Tournefeuille tiene una población de 
26.436 habitantes (2016) y está situada 
en el departamento de Haute-Garonne 
(Región Occitania). Se trata de la tercera 
ciudad del departamento y es una ciudad 
joven, comprometida con el acceso de los 
ciudadanos al deporte, el conocimiento y 
la creación desde la edad más temprana. 
Disfruta de las ventajas de encontrarse 
en el área de influencia de la metrópolis 
de Toulouse sin perder el encanto y la 
autenticidad de un pueblo antiguo. En 
veinte años, Tournefeuille ha sabido acoger 
a nuevos habitantes sin caer en la trampa 
de convertirse en una ciudad dormitorio. 

Desde la inauguración de la Mediateca 
a finales de 1999, la ciudad ha acogido 
importantes espacios culturales: el cine 
Utopia, que se instaló en el corazón de la 
ciudad en 2005; la nueva sala polivalente 
Le Phare, donde desde 2007 se organizan 
conciertos de música actual y grandes 
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eventos festivos; L’Usine, el Centro na-
cional de artes de la calle y del espacio 
público, que inauguró sus instalaciones en 
2008; L’Escale, una sala polivalente que 
abrió sus puertas en 2012 y La Maison 
du Grenier, un proyecto que se concreta 
en 2017 y que acoge la famosa compañía 
de teatro Le Grenier de Toulouse, con 
raíces en Tournefeuille. 

Tournefeuille ha apostado desde hace 
más de diez años por participar en grandes 
proyectos transfronterizos europeos en 
el ámbito de la cultura, a través de tres 
proyectos Interreg: “Relevo Cultural 
Transfronterizo”, desarrollado con la 
ciudad de Huesca (Aragón) entre 2005 y 
2007; “Ciudades 3.0”, con Huesca y Olot 
(Cataluña) entre 2008 y 2011; y “Tierras 
de imaginario”, con Barakaldo (Euskadi) 
entre 2012 y 2014. 

La finalidad de Tournefeuille en el pro-
yecto “Rutas Singulares” es el fomento del 
arte contemporáneo en el espacio público 
como base de su estrategia de atractividad 
de ciudad y turística. Para ello lleva cabo 

dos acciones: la organización de un gran 
evento anual y la creación de un recorrido 
artístico contemporáneo.

“Les Rendez-vous Singuliers” es la deno-
minación del gran evento anual artístico 
que se promueve en el espacio público. 
Creaciones artísticas contemporáneas 
innovadoras (espectáculos, vídeo mapping 
o instalaciones) son programadas durante 
una noche en el centro de Tournefeuille 
y ofrecen una mirada insólita sobre la 
ciudad. La primera edición tuvo lugar 
el 17 de junio de 2016 y posteriormente 
han tenido lugar dos ediciones más en 
2017 y 2018. En paralelo se organizan 
durante el fin de semana conciertos en 
plazas y parques de la ciudad. Con “Les 
Rendez-vous Singuliers” se transforma el 
espacio público con actividades artísticas 
singulares y se favorece la valorización y 
atractividad de la ciudad por la ciudadanía 
y sus visitantes.

La segunda acción de Tournefeuille es 
la creación de un recorrido artístico con-
temporáneo en torno a tres instalaciones 

Cartel de la actividad Munoa Bizi (Munoa vive) de valorización del Palacio Munoa en Barakaldo.
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artísticas creadas de forma permanente en 
la ciudad, que se acompañan de talleres 
participativos para vincular a la ciuda-
danía con las creaciones artísticas. El 
objetivo es transformar el espacio urbano 
de forma duradera para que se convierta 
en un elemento de atracción de la ciudad 
para los visitantes.

La primera obra de arte del circuito 
artístico contemporáneo ha sido realiza-
da por la artista Emilie Prouchet-Dalla 
Costa que fue seleccionada mediante 
convocatoria pública en diciembre de 2016. 
Durante el 2017 la artista ha implicado 
a estudiantes y vecinos mediante talleres 
participativos. La obra titulada “Rayo” 
es una majestuosa escultura de acero 
corten de 5 metros de altura, filtrando la 
luz natural y vinculando la naturaleza al 
entorno urbano. En junio de 2018 tuvo 
lugar la inauguración de la obra ubicada 
en la cima de la colina cerca del lago en 
el barrio Quéfets.

La creación de la segunda obra de arte 
del futuro recorrido artístico de Tournefeu-
ille ha sido confiada al colectivo artístico 
IPN, que propone un itinerario artístico 
en el corazón del barrio de Paderne. El 
colectivo IPN, creado en 2012, es una 
asociación de Toulouse que agrupa una 
treintena de artistas (artistas visuales, 
diseñadores gráficos, artesanos…) en un 
proyecto colaborativo. Para el distrito de 
Paderne, el colectivo IPN creará una obra 
artística in situ en forma de un itinerario 
artístico con varias instalaciones, que los 
habitantes y visitantes podrán apropiarse, 
para que nutran la vida del barrio.

Barakaldo: valorizar  
el patrimonio cultural
Barakaldo con una población de 100.435 
habitantes (2018) remonta su historia 
hasta lo más profundo de la Edad Media. 

Mencionado por primera vez en 1.051, 
su territorio fue evolucionando con el 
paso de los siglos. Su población vivió del 
cultivo, del trabajo de las ferrerías que 
movían sus ríos y de una pequeña flota 
de barcos que tuvo su auge en el siglo 
xVi. Con la llegada de la industrializa-
ción, sus riberas se llenaron de fábricas y 
talleres, y sus montes de minas de hierro 
explotadas con tecnología moderna. 
Barakaldo cambió entonces para siem-
pre. El centro del pueblo se desplazó de 
San Vicente a Desierto, donde, junto a 
la fábrica de Altos Hornos de Vizcaya, 
nacieron nuevas calles (Portu, Aldapa, 
Ibarra, Arana, Pormetxeta…).

En paralelo, la ría Nervión se fue 
canalizando y llenando de cargaderos, 
donde terminaban las líneas de ferro-
carril que traían el mineral de hierro de 
los montes de Triano. Poco después, las 
nuevas construcciones fueron ocupan-
do los espacios agrícolas y los barrios 
cercanos a los montes se volcaron a 
la minería y su fisionomía también 
cambió. Los caseríos y palacios fueron 
desapareciendo, aunque quedan algunos 
ejemplos que nos hablan de la historia 
anterior a la industrialización: palacio 
de Larrea, torre de Susunaga, ermita 
de Santa Águeda… Los edificios que 
requerían los trabajadores que llegaban a 
Barakaldo fueron configurando la nueva 
ciudad, y la presencia de la burguesía 
nacida de la industrialización también 
dejó su huella, como muestra el palacio 
Munoa, con su jardín inglés.

En primer lugar, Barakaldo lleva a cabo 
en el proyecto Rutas singulares una serie 
de actividades para revalorizar su patri-
monio cultural mediante diversas rutas 
patrimoniales: de patrimonio musical, por 
los espacios naturales de la finca Munoa 
y ruta fluvial por la ría del Nervión.
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Para la Ruta del patrimonio musical 
se parte de la premisa que hay lugares 
de vida y espacios de convivencia que 
se desarrollan alrededor del patrimonio 
material y natural de Barakaldo y que 
son poco conocidos para la población 
(Hospital de Cruces, Polideportivo La-
sesarre, Escuela de Idiomas, Servicio 
de Atención Ciudadana, Centro Cívico 
Clara Campoamor...). Aprovechando 
estos recursos patrimoniales, se organizan 
conciertos de grupos locales musicales en 
su interior y también en la calle.

En cuanto a las rutas por la finca Munoa, 
cabe señalar que el Ayuntamiento de Ba-
rakaldo la adquirió en el 2014 y en febrero 
de 2017 fue catalogada por el Gobierno 
Vasco como Bien Cultural, en la categoría 
de Conjunto Monumental. Las rutas de 
Munoa se han realizado en cinco temáticas 
y con diversos formatos: Ruta Botánica, 
Ruta Histórica, Ruta Teatralizada, Ruta 
Familiar y Ruta Nocturna. La finalidad 
de todas estas actividades es fomentar la 
apropiación de este bien cultural por la 
ciudadanía de Barakaldo y consolidarlo 
como uno de los elementos de atracción 
del municipio.

Como canal de comunicación entre el 
mar y las ciudades y pueblos que la bor-
dean, la ría del Nervión desempeñó un 
gran papel en la exportación del mineral 
de hierro. Las fábricas proliferaron en 
sus márgenes. La ruta fluvial en barco 
cuenta la historia de la Barakaldo a través 
de los restos de los recintos industriales, 
hoy en día espacios recuperados para la 
convivencia ciudadana. En la actualidad 
quedan estructuras (cargaderos de mineral, 
edificio Ilger, antiguas oficinas de Altos 
Hornos de Vizcaya...) que componen el 
patrimonio de la ciudad y algunas de ellas 
han sido declaradas bienes culturales 
protegidos por el Gobierno Vasco en los 
últimos años.

La segunda acción es el proyecto “Ba-
rakaldo Irekiz” (Barakaldo abierto) que 
tiene el objetivo de revitalizar el espacio 
público de la plaza Pormetxeta y alrede-
dores con la organización de un mercado 
de empresas emergentes y artesanal, así 
como dinamizar y recuperar los locales 
vacíos de la calle Portu a través de accio-
nes artísticas y artesanales. Esta acción 
da continuidad a la exitosa “Calle Portu, 
cambia de cara se llena de vida”, centrada 

Carteles de la acción “Concert sur places” de Foix.

https://barakaldoirekiz.com/
https://barakaldoirekiz.com/
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específicamente en revitalizar esta calle 
emblemática.

Barakaldo también ha impulsado su 
evento artístico dentro del proyecto de 
Rutas singulares, pero en su caso especia-
lizado en fotografía. Baffest es el Festival 
de fotografía de Barakaldo dedicado 
íntegramente a mujeres. Cristina Gar-
cía Rodero, Cristina de Middel, Esther 
Ferrer o Sofía Ayarzagoitia, artistas de 
alto nivel internacional han pasado ya por 
este festival que ha colocado a Barakaldo 
en el calendario de los grandes festivales 
del sector. La primera edición tuvo lugar 
en agosto de 2017 y la segunda en junio 
de 2018.

Finalmente, reseñar una actividad de 
dinamización de la finca Munoa basada 
en la programación de arte contemporá-
neo en el espacio público. Se trata de la 
exposición “Revelations” en el Palacio 
Munoa del artista Javier Viver a partir del 
archivo fotográfico del hospital parisino 
de psiquiatría clínica de La Salpêtrière. A 
partir de un trabajo de campo con más de 
4.000 fotografías, el artista ha realizado 
una nueva compilación y edición de la 
iconografía del famoso hospital de París. 
Así, más allá de su original interpretación 
clínica, el archivo es mostrado en un 
contexto crítico contemporáneo, abierto 
a nuevas lecturas. La exposición se llevó 
a cabo a través de grandes paneles (foto-
grafías de gran tamaño), colocados en los 
jardines y integrados en las ventanas del 
palacio Munoa.

Foix: impulsar la 
atractividad turística
Foix es la capital del departamento de 
Ariège y tiene una población de 9.613 
habitantes (2016). Los romanos fueron 
los primeros en valorar el sitio, donde 
construyeron un fuerte sobre un pico 

rocoso. En el siglo xii una vida urbana 
se desarrolló en torno a la abadía de Sant 
Volusiano (849) y al castillo erigido antes 
del año 1000, donde residió un tiempo 
el ilustre conde Gastón Febo, conocido 
como “El león de los Pirineos”.

Ciudad condal, sede de los condes de 
Foix y de los gobernadores del País de Foix. 
Gracias a su glorioso pasado, la ciudad 
pasó a ser capital del nuevo departamento 
de Ariège en el año 1790. Hoy en día, Foix 
es una ciudad administrativa donde se 
encuentra la sede de una cuarentena de 
servicios públicos, entre ellos el Consejo 
Departamental de Ariège, el Palacio de 
Justicia de Foix, etc.

La ciudad de Foix es uno de los grandes 
sitios turísticos de Mediodía-Pirineos 
reconocido por su patrimonio medieval, 
visible en cada rincón de su casco antiguo, 
y especialmente en verano por la oferta 
de fiestas, espectáculos, mercados y fes-
tivales. Sus acciones en el proyecto Rutas 
Singulares están orientadas a impulsar y 
reforzar su atractividad turística con un 
evento cultural “Concert sur places” y una 
clara apuesta por promover la dimensión 
artística en su espacio público.

El festival “Concert sur places” es un 
evento cultural inaudito que se propone 
poner en valor el patrimonio inmaterial 
que representa la canción de autor en 
ambos países del proyecto (Francia y 
España), a la vez que recupera las plazas 
como espacios culturales y de convivencia. 
Tiene lugar en agosto y se han realizado 
tres ediciones desde el inicio del proyecto 
en el 2016.

La primera acción artística de Foix es una 
exposición de fotos (“Los libros y nosotros”) 
de gran tamaño con retratos de lectores 
ubicados en los edificios del casco antiguo 
(en el marco de los doscientos años de la 
creación de la biblioteca municipal) con el 
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fin de valorar el patrimonio arquitectónico 
y el atractivo turístico y económico del 
centro de la ciudad. Previamente la fotó-
grafa Geneviève Lagarde llevó a cabo un 
trabajo participativo con los habitantes 
y especialmente con los usuarios de la 
biblioteca.

La segunda acción artística es el “Pro-
yecto Caligrafía”. El proyecto consiste en 
el diseño y la realización de siete obras 
de arte de caligrafía permanente en las 
calles de la ciudad en forma de un itine-
rario que conecta el centro histórico y el 
centro moderno. En una primera fase el 
escritor, Benoît Séverac, crea un nuevo 
libro de ficción basado en Foix y en una 
segunda fase la artista calígrafa Christel 
Llop resalta oraciones o textos basados 
en la novela realizada por el escritor. 
La realización de las obras se ha hecho 
en colaboración con las herrerías de la 
ciudad. Con esta acción se transforma 
el espacio urbano gracias a la creación 
artística y se mejora el atractivo cultural 
y artístico de la ciudad.

La tercera acción artística es en el ámbito 
del land art y se trata de la instalación del 
artista internacional de cerámica Sylvian 
Meschia en forma de palos de caligrafía en 
el Parque Bouychères. Meschia propone 

un camino por el parque con alrededor 
de cincuenta palos. La obra se inauguró 
en junio de 2018.

Finalmente, Foix lleva a cabo una acción 
con una doble finalidad: comunicativa 
y dinamizadora del centro histórico. Se 
utilizan los escaparates de locales co-
merciales en desuso para instalar obras 
de diseñadores que informan sobre la 
programación cultural de la ciudad. 
Esta iniciativa de la que se han realizado 
dos campañas en el 2018 se configura de 
hecho como una ruta singular en el centro 
histórico de la ciudad.

Irun: promover el sector 
creativo local
Irun es la segunda ciudad vasca del proyecto 
y tiene una población de 61.608 habitantes 
(2016). La situación fronteriza de Irun le 
confiere una importancia indudable como 
nudo comercial, ferroviario, viario, aéreo y 
fluvial. También tiene una gran capacidad 
de adaptación y de modernización. Así, 
la ciudad ha iniciado una nueva vía de 
desarrollo: Irun, ciudad cultural, turística 
y creativa.

En la visión y gestión estratégica de 
la ciudad hay diversas líneas de acción 
vinculadas al posicionamiento de ciu-

Cartel y fotografía de difusión en el espacio público de la acción “Kontemporanea” de Irun.
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dad y relacionadas directamente con el 
proyecto Rutas Singulares. Estas líneas 
son: impulsar la internacionalización de 
la ciudad; crear y consolidar una red de 
organizaciones, empresas e instituciones 
con capacidad tractora y con suficiente 
masa crítica de empresas comarcales; 
abordar el cambio desde la creatividad 
partiendo de un cambio en estrategia de 
desarrollo: trabajo en red, trabajo cola-
borativo, redes sociales, co-creación,…; 
desarrollar su potencial estratégico basado 
en las nuevas tecnologías y en el talento de 
las personas y aprovechar el potencial de 
la economía creativa como palanca sobre 
el resto de los sectores económicos, como 
el turismo cultural. La industria creativa 
se considera uno de los sectores clave a 
fomentar y a desarrollar en el marco de 
la Estrategia de Ciudad de Irun, por su 
potencial de crecimiento y generación 
de actividad económica sostenible en la 
ciudad, y de fomento y socialización de 
la innovación y la creatividad. 

Irun se esfuerza por promover un sector 
creativo competitivo y reconocido, apo-
yando la creación de nuevos proyectos 
empresariales en el sector y de proyectos 
innovadores entre empresas tradicionales 
y el mundo del arte y de la creatividad. 
El proyecto Rutas singulares le permite a 
Irun enriquecer y completar la estrategia 
de la ciudad en apoyo a sectores tractores 
como el turismo y la cultura. Permite asi-
mismo adquirir un mayor conocimiento 
de la industria creativa, recopilar todos 
los recursos artísticos existentes e imple-
mentar acciones para crear un auténtico 
“Ecosistema cultural innovador”. 

Las acciones de Irun en el proyecto son 
las siguientes: Barrios creativos; Kontem-
poranea; residencias para artistas; feria 
de industrias creativas y el programa de 
refuerzo del sector creativo local.

La acción “Barrios creativos” es la 
puesta en valor de los barrios de la ciu-
dad a través de proyectos colaborativos 
entre habitantes y artistas que crean 
obras y eventos artísticos. El objetivo 
de la acción es impulsar el arte en el 
espacio público como herramienta de 
cohesión y dinamización social. La pri-
mera actividad de “Barrio creativo” se 
realizó en el 2017 con el “Jardín Creativo 
Irurtzunzar” que ha recuperado para el 
barrio de Ventas un terreno en desuso 
mediante un proceso de participación 
de residentes del barrio en colabora-
ción con el Centro Superior de Diseño 
Kunsthal y juntos han diseñado una 
instalación artística efímera con palés y 
otros elementos similares. En la edición 
de 2018 se ha intervenido en el barrio 
de Lapitze, con la mediación artística 
de Bitamine Faktoria. En el proceso 
han participado múltiples agentes y 
colectivos del barrio y el resultado ha 
sido un dispositivo móvil diseñado por 
el colectivo M-Etxea.

La segunda acción es el proyecto ar-
tístico Kontenporanea que está ideado 
específicamente para ser un punto de 
encuentro de jóvenes en torno al arte, 
la creación colectiva, la participación, 
el arte urbano, etcétera. La iniciativa 
surge con la vocación de ser el evento de 
referencia del arte contemporáneo de la 
ciudad, pero en su tercera edición en 2018 
se consolida como evento internacional 
con la participación de proyectos de 18 
países. A partir también de esta tercera 
edición se plantea no como una feria de 
arte, sino como un encuentro de cultura 
contemporánea. Esto significa que además 
de instalaciones artísticas de diferentes 
disciplinas (danza, arte, escultura, pro-
yecciones audiovisuales etc.) también se 
han incluido espacios para la reflexión 
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y diálogo entre artistas, un aspecto muy 
importante para que esta iniciativa siga 
evolucionando.

La acción “Residencias de artistas” tiene 
como objetivo fomentar y apoyar la crea-
ción artística en el marco de la comarca 
del Bidasoa y su área de influencia, con 
un especial interés en la participación 
transfronteriza. Se trata de dar visibilidad 
a los proyectos artísticos de jóvenes crea-
dores, así como promover la movilidad 
internacional y ofrecer la oportunidad de 
acceder a un ámbito laboral artístico real. 
En la segunda convocatoria, prevista llevar 
a cabo en el primer semestre del 2019, el 
tema en torno al que tendrán que girar las 
propuestas son los movimientos migratorios 
en su dimensión social, de intercambio 
cultural, lingüístico y diversidad, así como 
su influencia en el territorio en el marco 
de Irun como ciudad transfronteriza. 
La primera actividad de esta acción de 
residencias comenzó en noviembre de 
2017 con el trabajo de la artista Miriam 
Isasi, que se pudo ver en el Museo Oiasso 
bajo el título “Monumento (in)material”. 
La exposición se acercaba a la memoria 

de los bandos de resistencia durante la 
Guerra Civil mediante la búsqueda de 
restos de metralla en zonas de conflicto 
cercanas a Irun.

La acción “Feria de Industrias Crea-
tivas” está dirigida principalmente a 
emprendedores y empresas de la ciudad 
y alrededores y consiste en una jornada 
que a lo largo de toda una mañana reúne 
a empresas y asociaciones llegados desde 
distintos puntos de Euskadi, para com-
partir sus experiencias de éxito en torno 
a la innovación y la creatividad. Desde 
el 2016 se han celebrado tres ediciones 
dentro de Rutas Singulares. En la edición 
de 2016 participaron proyectos y empresas 
de Sant Just Desvern y Tournefeuille.

La acción que tiene el objetivo refor-
zar el sector creativo local se vehicula 
especialmente a través del espacio Irun 
Factory diseñado para impulsar la for-
mación y el emprendimiento en el ámbito 
de la economía creativa y que en 2018 
se ha equipado con las nuevas tecnolo-
gías del movimiento maker. También 
Irun Factory, desde 2016, oferta ciclos 
de formación tanto para incorporar la 

Carteles de difusión del festival Singulart de Sant Just Desvern.
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creatividad en las empresas industriales 
como para profesionalizar al sector 
creativo y favorecer una interrelación 
innovadora de las industrias creativas con 
los sectores tradicionales del comercio 
y la industria. En la tarea de valoriza-
ción y difusión del sector creativo se ha 
editado en 2018 el primer catálogo de 
industrias creativas de la ciudad; son 
medio centenar de empresas locales 
recogidas en esta nueva publicación. 

Sant Just Desvern: promover 
la memoria y la creación 
contemporánea
Sant Just Desvern es un municipio de 
17.494 habitantes (2018) situado en la 
comarca del Baix Llobregat y en la re-
gión metropolitana de Barcelona. Sant 
Just ha sabido integrar el calor de un 
pueblo con las ventajas de una ciudad. 

Su situación en el territorio, el modelo 
de municipio que se ha ido creando y el 
alto nivel de convivencia son caracterís-
ticas propias de Sant Just Desvern. A lo 
largo de los años se ha ido incorporando 
nueva gente, iniciativas y dinámicas 
que han hecho posible que hoy sea un 
territorio competitivo y dinámico. No 
en vano, Sant Just Desvern cuenta con 
un amplio abanico de servicios públicos, 
una nutrida red de equipamientos y un 
gran potencial productivo, formado por 
cerca de ochocientas actividades econó-
micas, principalmente de los sectores 
de servicios y de la mediana y pequeña 
empresa, las cuales contribuyen a la ri-
queza del municipio. A este potencial hay 
que sumar el dinamismo y la vitalidad 
del tejido asociativo local, formado por 
ciento treinta entidades. Todo ello es lo 
que hace que Sant Just Desvern sea un 
“pobleiciutat” (pueblo-ciudad) activo 
y con valor añadido. 

Las acciones de Sant Just Desvern son 
las siguientes: itinerarios de conocimiento 
del patrimonio natural y arquitectónico; 
actividades de fomento de la fotografía 
(Just Foto); el festival SINGUL’ART y la 
rehabilitación y musealización del refugio 
antiaéreo de la Guerra Civil española.

En su primera acción Sant Just Desvern 
lleva a cabo cuatro itinerarios de Rutas 
Singulares desde octubre de 2017. Las per-
sonas que visiten el municipio tienen una 
nueva oferta turística y de conocimiento 
del patrimonio natural y arquitectónico: 
Rutas de Edificios Singulares, de Ma-
sías, de Naturaleza Singular y de Arte 
Singular. Posteriormente se produce un 
video de un joven realizador de Sant Just 
Desvern, Germán Rigol, para la difusión 
de las rutas. Con la iniciativa de las Rutas 
se revaloriza el patrimonio de Sant Just 
y se amplia su oferta turística cultural.

Sant Just tiene una significativa activi-
dad fotográfica basada en el trabajo de 
la entidad Agrupación Fotográfica Sant 
Just. La segunda acción está dedicada a 
reforzar está singularidad creativa del 
municipio. Bajo la denominación “Sant 
Just Foto” se realizan las siguientes activi-
dades impulsada por la Agrupación: una 
exposición sobre masías en Can Ginestar; 
el documental Rewind sobre cómo se 
realiza un proyecto fotográfico paso a 
paso realizado por alumnos del Instituto 
de Estudios Fotográficos de Cataluña; 
una publicación con fotografías de Sant 
Just Desvern, que aportan una mirada 
singular a la ciudad y que son la base de 
una exposición con fotografías de gran 
formato que se organizó en octubre del 
2018 en Can Ginestar coincidiendo con 
la celebración de las Jornadas Interna-
cionales Ciudades Creativas.

La tercera acción de Sant Just es SIN-
GUL’ART, un festival de creación con-
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temporánea, economía creativa y turismo 
cultural que celebra su primera edición 
en octubre de 2018 con el objetivo de 
generar una buena práctica en materia 
de innovación aplicada a la economía 
local. Durante cuatro días de festival, el 
paisaje urbano, industrial y natural del 
municipio se transformó en un punto de 
encuentro creativo para artistas, pro-
fesionales, visitantes y residentes. Se 
recuperaron y adecuaron espacios para 
la creación, el networking y la exhibición 
artística contemporánea de proximidad. 
Se programaron un total de diecinueve 
acciones en diez ubicaciones diferentes, 
con más de cuarenta artistas en cartel y 
cincuenta empresas implicadas.

El proyecto de rehabilitación y musea-
lización del refugio antiaéreo es la última 
acción de Sant Just. La iniciativa ha sido 
liderada por el Archivo Histórico con la 
voluntad de recuperar el refugio, que se 
construyó para proteger la población civil 
durante los bombardeos de la Guerra Civil 
española. Su exterior se ha convertido en 
un espacio de memoria con la presencia 
de murales y esculturas alegóricos al de-

sastre de toda guerra. La musealización 
del espacio incorpora una experiencia de 
realidad virtual basada en los testimonios 
de los que ocuparon el refugio durante el 
bombardeo de enero de 1939.

Además, el Ayuntamiento de Sant Just 
Desvern ha apostado por el arte contem-
poráneo más urbano, el grafiti. Así, con 
motivo del 20º aniversario del Casal de 
Jóvenes el grafitero local Iñaki Beaskoa 
y los grafiteros Emilio Cerezo y Treze se 
han encargado de renovar los grafitis de 
su fachada. De hecho, los grafitis forman 
parte de una de las rutas desarrolladas 
por Sant Just Desvern en el marco de 
Rutas Singulares.

Fundación Kreanta: desarrollar 
la reflexión, la modelización 
y la transferencia
La Fundación Kreanta es una institución 
internacional, sin ánimo de lucro, con sede 
en Barcelona y reconocida por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
como Organización No Gubernamental 
de Desarrollo. Se constituye en enero de 
2007 para desarrollar un papel activo 

 Imágenes de difusión en redes de las Jornadas Internacionales Ciudades Creativas de 
Fundación Kreanta en Irun y Sant Just Desvern.
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de think tank dentro de la sociedad civil 
española y latinoamericana. La Fundación 
Kreanta tiene el objetivo general de generar 
conocimientos, valores y estrategias en el 
ámbito de las políticas públicas locales, 
y de forma más específica en los sectores 
de cultura y educación. 

La Fundación Kreanta articula sus ac-
tividades en cuatro programas: Ciudades 
Creativas que impulsa la investigación y 
la reflexión sobre la transformación de 
las ciudades a través de la organización 
de Jornadas Internacionales anuales; 
Cátedra Kreanta que promueve la coo-
peración bidireccional ciudad-ciudad, 
cuya iniciativa más relevante es la Cátedra 
Medellín-Barcelona; Kreanta Editorial 
que desarrolla la línea editorial de la 
Fundación y KreantaEdu que es la ini-
ciativa de formación presencial y virtual 
de la Fundación. 

Fundación Kreanta se incorpora al 
proyecto “Rutas singulares” para refor-
zar la dimensión europea de su iniciativa 
Ciudades Creativas y para ampliar sus 
proyectos de cooperación ciudad-ciudad 
al ámbito de la cooperación transfronte-
riza entre Francia y España. Así mismo, 
para la Fundación el proyecto también 
responde a su objetivo de impulsar el 
protagonismo de las ciudades medianas 
y pequeñas como referentes de la trans-
formación de las ciudades y promover 
la idoneidad de estos territorios como 
espacios de innovación y exploración de 
nuevas formas de desarrollo de las polí-
ticas públicas locales. Y especialmente es 
relevante para Kreanta la potencialidad 
de esta iniciativa como laboratorio de 
nuevas formas de trabajar la cooperación 
ciudad-ciudad.

Las acciones de Kreanta en el proyecto 
“Rutas Singulares” son las siguientes: 
coorganizar con los socios del proyecto 

tres jornadas internacionales de reflexión, 
evaluación y difusión de los resultados de 
las acciones y de intercambio con proyectos 
similares de otras ciudades; participar 
en la comunicación del proyecto con la 
elaboración de la Newsletter; modelizar 
y sistematizar las acciones del proyecto 
para su transferencia a los socios y a 
otras ciudades; realizar la evaluación 
del proyecto; elaborar y editar el libro 
de síntesis final del proyecto y potenciar 
su internacionalización conectándolo 
con buenas prácticas de otras ciudades 
así como difundiendo sus resultados en 
seminarios y encuentros internacionales.

Fundación Kreanta es responsable dentro 
del eje de comunicación de Rutas Singu-
lares de la elaboración de la Newsletter. 
Esta publicación digital es el instrumento 
permanente de difusión de las acciones 
del proyecto con una periodicidad tri-
mestral. El número 1 se publicó en enero 
2017. La Newsletter informa de todas las 
actividades a realizar en el proyecto tanto 
a priori y como a posteriori y tiene ocho 
secciones fijas: una de información general 
del proyecto y una por cada socio y una 
sección final de agenda y referencias. 

Dentro del proyecto europeo se llevan 
a cabo tres ediciones de las Jornadas Ciu-
dades Creativas Kreanta, coorganizadas 
respectivamente con las ciudades socias 
que las acogen. La primera fue en Irun 
(2017), la segunda en Sant Just Desvern 
(2018) y la tercera y última tendrá lugar 
en octubre de 2019 en Tournefeuille. Las 
tres ediciones tienen una especialización 
temática a partir del denominador común 
del proyecto “Rutas singulares” que es 
el eje de turismo cultural. Las Jornadas 
de Irun estuvieron dedicadas al turismo 
cultural y las ciudades creativas. En Sant 
Just Desvern los ejes temáticos han sido 
economía creativa, turismo cultural y 
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sostenibilidad. Finalmente, en Tournefeu-
ille, el eje de turismo cultural se abordará 
desde los ámbitos del arte contemporáneo 
y el espacio público.

Acciones finales y 
enlaces del proyecto
El proyecto inició sus actividades el 
1 de junio de 2016 y finalizará el 30 
de noviembre de 2019. A pesar que la 
mayor parte de las acciones han sido 
ejecutadas todavía quedan acciones a 
implementar en los próximos meses. 
Dentro de las acciones de experimentación 
pendientes señalar la concreción de la 
tercera obra artística de Tournefeuille o 
el desarrollo de la segunda residencia de 
artistas de Irun. Es también en esta fase 
final cuando finalizan las acciones de 

modelización y transferencia que lleva 
a cabo Fundación Kreanta, en concreto 
la modelización y sistematización de las 
acciones de experimentación; la evalua-
ción del proyecto y la edición del libro 
de síntesis del proyecto. Así mismo, en 
octubre tendrán lugar en Tournefeuille 
las Jornadas Internacionales Ciudades 
Creativas dedicadas en esta edición al 
arte contemporáneo en el espacio público.

Para finalizar este artículo les com-
parto los enlaces de webs vinculados al 
proyecto, así como de documentación y 
material audiovisual que se ha ido produ-
ciendo hasta la fecha. Esta información, 
mayoritariamente audiovisual, permite 
un conocimiento más detallado de las 
acciones de Rutas Singulares.
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El número 7 de CCK Revista, que se publicará en abril de 

2019, dedica el Dossier a la “Economía de la creatividad” con 

textos de Montserrat Pareja-Eastaway, Giep Hagoort y Alí 

Madanipour. En la sección de Visiones la directora del Centro 

de Cultura Contemporánea de Barcelona, Judit Carrera, analiza 

las características de la ciudad europea: las murallas físicas y la 

centralidad del espacio público a partir del barrio del Raval de 

Barcelona. En la sección de Tendencias, Fabrice Lextrait, reflexiona 

sobre el lugar y el sentido de las políticas culturales públicas en 

el paisaje cultural francés. En la sección de Experiencias, Danilo 

Santos da Miranda, explica la acción cultural, educativa y social  

de la institución SESC en el Estado de São Paulo.

En el próximo número:
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