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3Prefacio

Este nuevo Informe Mundial de la UNESCO Re | Pensar las políticas culturales – Creatividad para el Desarrollo es un 
valioso instrumento para aplicar la Convención de 2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales.

La Convención ha sido ya ratificada por 146 Partes y es la guía de acción de la UNESCO en materia de 
fortalecimiento de las capacidades de producción, creación y difusión de bienes, actividades y servicios culturales. 
La Organización respalda el derecho soberano de los Estados a aplicar políticas públicas encaminadas a fortalecer 
y dinamizar los sectores de la industria cultural y creativa. La UNESCO ha contraído el compromiso de elaborar con 
ellos políticas públicas más eficaces y sostenibles en este campo.

Nuestra hoja de ruta es clara y necesita la colaboración de gobiernos y partes interesadas no gubernamentales en 
cuatro ámbitos clave: fortalecer la gobernanza de la cultura; mejorar las condiciones de movilidad de los artistas; 
integrar la cultura en las estrategias de desarrollo sostenible; y promover los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Todos estos objetivos están íntimamente vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

Desde su primera edición publicada en 2015, este Informe ha contribuido a mejorar considerablemente la evaluación 
y el seguimiento de las políticas culturales en el mundo entero. Al analizar los avances logrados, ha permitido que 
surjan nuevos enfoques políticos sobre cuestiones estratégicas como la libertad artística, la movilidad de los artistas, 
la igualdad de género, los medios de comunicación e información de servicio público y la creatividad digital.

El presente Informe muestra que las políticas culturales innovadoras aplicadas a nivel regional y local tienen 
repercusiones positivas a mayor escala en la gobernanza cultural. También pone de relieve cuáles son los marcos 
estratégicos más adaptados al entorno digital, al mismo tiempo que destaca la aparición de plataformas de intercambios 
y la vitalidad de algunos viveros artísticos en los países del hemisferio sur. Además, el Informe señala la persistencia 
de una serie de desigualdades: la presencia muy insuficiente de las mujeres, las cortapisas comerciales impuestas 
a los bienes y servicios culturales de países del hemisferio sur, y la vulnerabilidad de los artistas que son víctimas de 
amenazas. Al proporcionar estadísticas y datos inéditos sobre estos ámbitos, el Informe es un instrumento esencial para 
la elaboración y aplicación de políticas públicas adaptadas a la evolución de las necesidades del sector cultural.

Deseo agradecer al gobierno de Suecia y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) 
su apoyo inquebrantable. Asimismo, deseo hacer un llamamiento a todos los Estados Miembros para que hagan 
suyas las conclusiones y recomendaciones de este Informe innovador, y para que inviertan en el potencial que 
poseen las actividades culturales e industrias creativas para impulsar el desarrollo económico, la cohesión social y 
la dignidad humana.

Audrey Azoulay
Directora General de la UNESCO
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13Resumen

Resumen
En el presente Informe Mundial 2018 se analizan los progresos realizados en la aplicación de la Convención 
de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones culturales (2005) desde 
la publicación del primer Informe de este tipo en 2015. El Informe agrupa las aportaciones de diez expertos 
independientes que han trabajado conjuntamente con la Secretaria de la Convención, sus colegas, el redactor 
principal y la entidad “BOP Consulting”.

Los informes mundiales se basan en un análisis de los informes periódicos cuadrienales presentados por las Partes 
en la Convención, de conformidad con el procedimiento aprobado por la Conferencia de éstas celebrada en 2011. 
Para la elaboración del presente Informe Mundial sus autores han examinado, por consiguiente, los 62 informes 
cuadrienales presentados por las Partes desde 2015. También han recurrido a otros tipos de fuentes para sacar 
conclusiones pertinentes, así como a sus propios conocimientos de especialistas.

En la introducción al Informe, la Secretaria de la Convención y el redactor principal explican los objetivos a 
largo plazo del Informe Mundial, presentando los principios rectores de la Convención y el marco metodológico 
establecido en 2015 para efectuar el seguimiento de las repercusiones de su aplicación. Este marco se estructura 
en torno a los cuatro objetivos siguientes:

 Objetivo 1 APOYAR SISTEMAS SOSTENIBLES DE GOBERNANZA DE LA CULTURA

 Objetivo 2  LOGRAR UN FLUJO EQUILIBRADO DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES E 
INCREMENTAR LA MOVILIDAD DE LOS ARTISTAS Y PROFESIONALES DE LA CULTURA

 Objetivo 3 INTEGRAR LA CULTURA EN LOS MARCOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

 Objetivo 4 PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

En la introducción del Informe se vincula la persecución de estos cuatro objetivos con la empresa de alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda para 2030 de las Naciones Unidas. También se definen los 
principales elementos de la hoja de ruta a seguir en los próximos años para que el Informe Mundial llegue a ser, a 
largo plazo, un instrumento eficaz que propicie la creación de nuevos espacios para el diálogo sobre políticas y la 
transformación de éstas.

El Objetivo 1 tiene por finalidad apoyar sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura que contribuyan a 
alcanzar los ODS 8, 16 y 17. Esta cuestión se trata en los cuatro capítulos de que consta la primera parte del Informe 
Mundial. En el primero de ellos se analizan las políticas y medidas encaminadas a promover la diversidad de las 
expresiones culturales y se ponen en conocimiento de los lectores diversas conclusiones de gran importancia. El autor 
del capítulo ha constatado que la Convención constituye una auténtica fuente de inspiración y legitimidad para la 
labor de adoptar políticas culturales y adaptarlas a los cambios de nuestra época. Se empiezan a observar ya los 
efectos positivos de su aplicación en la gobernanza colaborativa y la elaboración de políticas por múltiples partes 
interesadas, especialmente en algunos países en desarrollo y en ámbitos como la economía creativa y la educación 
cultural. Hay autoridades locales y regionales que están aplicando políticas culturales notablemente innovadoras en 
sus ámbitos de competencia. Se ha observado que existe una correlación entre la aplicación de políticas respaldadas 
por inversiones financieras directas en el conjunto de la cadena de valor cultural, por una parte, y el aumento 
del acceso del público a contenidos culturales producidos en el plano local, por otra parte. Esta correlación es 
especialmente manifiesta en los países en desarrollo. Sin embargo, siguen siendo escasos el seguimiento y el análisis 
de los resultados de las políticas culturales. Esto trae consigo una carencia de datos que dificulta la evaluación de la 
eficacia de las políticas en lo que respecta a su contribución a la diversidad de las expresiones culturales.
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El segundo capítulo de la primera parte está dedicado a los medios de información y comunicación de servicio 
pœblico, en cuanto productores, comisionados, distribuidores, difusores e intermediarios de contenidos culturales de alta 
calidad. La autora del capítulo ha podido comprobar que, a medida que los gobiernos han ido actualizando los objetivos 
y sistemas de sus medios de información y comunicación de servicio público, las legislaciones básicas relativas a la 
libertad y diversidad de esos medios han registrado progresivamente numerosas mejoras. También ha comprobado que 
en 90 países del mundo la creatividad y la diversidad de los medios de información y comunicación públicos y privados 
han aumentado gracias a los regímenes de cuotas que se aplican actualmente en ellos. Además, se están creando 
nuevos marcos para políticas adaptados al contexto digital para afrontar los problemas planteados por la convergencia 
horizontal y vertical de los medios de información y comunicación. Sin embargo, sigue habiendo desigualdades 
persistentes. Hay una necesidad apremiante de crear un modelo de política prospectivo y sostenible para los medios de 
comunicación e información de servicio público que sea susceptible de satisfacer las necesidades de todos los individuos 
y grupos, y también de adaptarse a la evolución de la opinión pública y de los procesos de convergencia.

En efecto, la revolución tecnológica ha traído consigo importantes modificaciones de la gobernanza de los medios de 
información y comunicación, así como de todos los eslabones de la cadena de valor cultural. En el tercer capítulo se 
examinan las implicaciones de un entorno digital que se halla en un proceso de rápida transformación. La cadena 
de valor cultural está evolucionando: su anterior configuración lineal se está transformando en una vasta red y muy 
pocos países cuentan con una estrategia que les permita afrontar esa transformación. Solamente algunas Partes 
en la Convención han aplicado políticas relativas a la cultura digital que trascienden las iniciativas encaminadas a 
digitalizar o reforzar determinados eslabones específicos de la cadena de valor. En el conjunto del hemisferio sur, 
a pesar de las ventajas que supone la adopción masiva de la alta velocidad de banda ancha móvil, hay todavía 
muchos países que carecen de infraestructuras y no están en condiciones de consolidar el mercado de bienes y 
servicios culturales producidos y distribuidos en el nuevo entorno digital. La aparición de grandes plataformas ha 
traído también consigo una concentración del mercado, una carencia de estadísticas públicas y un monopolio de la 
inteligencia artificial. Si no se adopta un enfoque específico para contrarrestar esos riesgos, el sector público puede 
perder por completo su influencia en el ámbito de la creación. Según la autora del capítulo, es urgente establecer 
un nuevo tipo de relación entre el sector público, las empresas privadas y la sociedad civil, que esté basado en la 
interactividad, la colaboración y elaboración conjunta de marcos para políticas.

En este contexto, la Convención sigue siendo un tratado precursor por la importancia que concede a la aportación 
que las entidades de la sociedad civil pueden efectuar en lo que respecta a la aplicación de políticas en ámbitos 
tan complejos como la producción y distribución de bienes y servicios culturales. En el cuarto capítulo se analiza este 
aspecto y se sostiene que el objetivo de la Convención relativo al apoyo a sistemas sostenibles de gobernanza de 
la cultura sólo se puede alcanzar con una sólida participación de la sociedad civil. No obstante, muchas entidades 
de la sociedad civil están convencidas de que los procesos de elaboración de políticas son opacos y de que las 
leyes y reglamentaciones no propician su participación en ellos. Pese a estos problemas, hay un núcleo sólido 
de organizaciones de la sociedad civil que está resuelto a desempeñar un papel en la mejora de la gobernanza 
cultural y la elaboración de políticas culturales. Algunas de ellas han respondido al llamamiento a participar de 
la Convención movilizando a otras organizaciones homólogas, emprendiendo actividades de sensibilización de la 
opinión pública, acumulando e intercambiando conocimientos y creando nuevas redes. Sin embargo, para alcanzar el 
nivel necesario que le permita colaborar en la elaboración de políticas, la sociedad civil necesita un apoyo en recursos 
y fortalecimiento de capacidades que esté centrado en la participación, la comunicación y la creación de redes en 
materia de políticas.

La segunda parte del presente Informe se refiere al Objetivo 2: lograr un �ujo equilibrado de bienes y servicios 
culturales e incrementar la movilidad de los artistas y profesionales de la cultura, a fin de contribuir a la 
consecución de los ODS 8 y 10. 

Como ya se indicó en 2015, la movilidad de los artistas y otros profesionales de la cultura es esencial 
para mantener un universo heterogéneo de ideas, valores y cosmovisiones, y también para promover industrias 
culturales y creativas. En el quinto capítulo se examina la situación existente en el mundo con respecto a esta 
cuestión. En los países del hemisferio norte es donde se hallan los principales mercados culturales y, por ello, son 
los puntos de destino preferentes para los artistas y profesionales de la cultura. Sin embargo, el acceso a estos 
países es cada vez más problemático habida cuenta de las restricciones impuestas por la atmósfera reinante en 
materia de seguridad. Las reglamentaciones en materia de concesión de visas siguen socavando los esfuerzos 
realizados por las instituciones culturales y la sociedad civil para acabar con las desigualdades persistentes que 
se dan en materia de movilidad entre los países del hemisferio norte y los del hemisferio sur. 
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Las cortapisas a la libertad de circulación y la movilidad de los artistas se utilizan como medios de represión y 
censura. No obstante, han aumentado las posibilidades de movilidad que abren el acceso a los mercados culturales 
y a la colaboración cultural entre naciones. En efecto, se ha podido observar que se ha incrementado el interés por la 
movilidad entre los países del hemisferio sur. A pesar de la inadecuación de los marcos institucionales y las estructuras 
de financiación en estos países, se han creado redes, plataformas de intercambios y polos de creatividad gracias a la 
existencia de un sector artístico independiente dotado de un gran dinamismo y capacidad de resistencia.

En el sexto capítulo se analizan las tendencias observadas recientemente en los �ujos de bienes y servicios 
culturales. En lo que respecta a esos flujos, el autor del capítulo ha podido comprobar que está aumentando el 
porcentaje que engloba al conjunto de los países en desarrollo, incluidos China y la India. En efecto, en 2014 estos 
países totalizaban el 45% del comercio mundial de bienes culturales, mientras que en 2005 ese porcentaje se cifraba 
tan sólo en un 25%. No cabe duda, pues, de que los países en desarrollo han logrado importantes avances, aunque 
las barreras comerciales, la escasez de medidas de trato preferente y sus capacidades limitadas en recursos humanos 
y financieros sigan obstaculizando su penetración en los mercados culturales de los países del hemisferio norte. Las 
plataformas de distribución, las redes de intercambios y las estrategias de exportación están ayudando a los países del 
hemisferio sur a penetrar en los mercados internacionales de bienes y servicios culturales, especialmente en el sector 
audiovisual. El establecimiento de regímenes de cuotas nacionales constituye una medida eficaz para aumentar 
la producción audiovisual de los países y, por ende, las exportaciones. Este capítulo corrobora, por otra parte, la 
conclusión del tercer capítulo, a saber: el nuevo entorno digital exige urgentemente mejorar el acopio de datos sobre 
el comercio de servicios culturales con vistas a facilitar las negociaciones comerciales y la adopción de políticas en 
este ámbito con conocimiento de causa.

La protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales se debe basar también en la influencia ejercida 
por la Convención en otros tratados y acuerdos jurídicos internacionales, especialmente en materia de comercio. 
Este aspecto se examina en el séptimo capítulo, cuya conclusión principal es la siguiente: aunque los acuerdos de 
asociación “megarregionales” han dejado poco espacio para la promoción de la Convención de 2005, las Partes en 
ésta han logrado incorporar cláusulas culturales o listas de compromisos en ocho acuerdos de librecambio bilaterales 
y regionales firmados durante el periodo 2015-2017. A pesar de que en ese mismo periodo no se han firmado nuevos 
protocolos de cooperación cultural, otros acuerdos de librecambio han incluido disposiciones encaminadas a reforzar 
las medidas de trato preferente en lo que respecta al sector audiovisual y al de la radiotelevisión. Las Partes en la 
Convención han expresado en general reservas sobre la integración del sector audiovisual y otros servicios culturales 
en sus acuerdos comerciales. La Unión Europea y otras organizaciones regionales han dado pasos importantes para 
tratar las cuestiones relacionadas con la Convención, especialmente las que tratan del universo digital, el desarrollo 
sostenible y la integración de la cultura en los marcos comerciales nacionales.

Establecido en 2015, el Objetivo 3 de la aplicación de la Convención consiste en hacer avanzar la ya antigua meta de 
integrar una dimensión cultural en los marcos de desarrollo sostenible, a fin de coadyuvar a la consecución 
de los ODS 4, 8 y 17. 

En el octavo capítulo se analizan las repercusiones positivas de la Convención en las políticas, planes y programas 
relacionados con el desarrollo sostenible. En primer lugar, cabe señalar que se ha reconocido cada vez más la 
función desempeñada por la cultura en la consecución del desarrollo sostenible, como lo demuestra en particular la 
mención que se hace de ella en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Sin embargo, a 
pesar de que varios programas internacionales de desarrollo hacen de las cuestiones culturales uno de sus principales 
ámbitos de intervención, el porcentaje de la ayuda al desarrollo dedicado a la cultura y las actividades recreativas ha 
alcanzado su nivel más bajo de los diez últimos años. De las 111 Partes que han adoptado estrategias o planes de 
desarrollo, 96 han incluido en ellos referencias al aspecto cultural. Más de dos tercios de esos Estados pertenecen al 
hemisferio sur. Aunque en sus planes y estrategias tienen en cuenta sobre todo el aspecto instrumental de la cultura, 
a la que consideran una fuente de beneficios socioeconómicos, sólo en un 4% de los documentos nacionales de 
planificación del desarrollo se mencionan actividades o resultados específicamente vinculados a los objetivos de la 
Convención. Además, a todos los niveles, no se tienen suficientemente en cuenta las repercusiones medioambientales 
de la producción cultural y las prácticas artísticas. Sin embargo, cabe señalar que autoridades municipales de muchas 
ciudades están emprendiendo nuevos caminos y explorando por qué medios innovadores se puede fomentar el 
desarrollo sostenible gracias a las industrias culturales y creativas.



16

2018 Convención de 2005
Informe Mundial

Resumen

La última parte del Informe se refiere al Objetivo 4 y está dedicada a uno de los principios fundamentales de la 
Convención que ha pasado a ocupar un puesto de primer plano en los últimos años: la promoción de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de expresión, información y comunicación, que contribuye a la 
consecución de los ODS 5 y 16.

La igualdad de gØnero es un aspecto esencial del Objetivo 4, ya que en la Convención se reclama inequívocamente 
la adopción de políticas y medidas que promuevan esa igualdad, reconozcan a las mujeres la condición de artistas y 
productoras de bienes y servicios culturales, y les presten apoyo. En el capítulo 9 se amplifica el mensaje ya transmitido 
en el Informe Mundial 2015, profundizando los múltiples aspectos de la disparidad entre los hombres y mujeres que 
subsisten pertinazmente en casi todos los ámbitos culturales y en la mayoría de las regiones del mundo. Las mujeres 
están muy insuficientemente representadas en los medios profesionales —especialmente en las funciones creativas más 
importantes y en los puestos de toma de decisiones—, acceden a la obtención de recursos mucho más difícilmente y 
reciben remuneraciones muy inferiores a las de los hombres. Esas disparidades no se reconocen universalmente, pero 
es imprescindible admitir su existencia y afrontarlas si queremos lograr una auténtica diversidad de las expresiones 
culturales. La autora de ese capítulo afirma contundentemente que una aplicación adecuada de la Convención de 2005 
exige promover activamente la igualdad de género no sólo entre los creadores y productores de expresiones culturales, 
sino también entre la ciudadanía en general, especialmente en lo referente al acceso a la vida cultural y la participación 
en ella. Ni que decir tiene que esto exige adoptar disposiciones específicas e integrar una perspectiva de igualdad de 
género en todas las políticas y medidas culturales. Por desgracia se carece de una cantidad suficiente de estadísticas 
y datos nacionales e internacionales desglosados por sexo, de ahí que sea urgente acopiarlos sistemáticamente para 
arrojar luz sobre la situación existente, fomentar la toma de conciencia y el conocimiento de la cuestión, proporcionar 
información para la adopción de políticas y planes de acción y facilitar el seguimiento de los progresos realizados en este 
ámbito. La diversidad de las expresiones culturales no se alcanzará si las mujeres no están en condiciones de participar 
en todos los sectores de la vida cultural en calidad de creadoras y productoras, y también de ciudadanas y consumidoras.

En el décimo y último capítulo se aborda el tema de la libertad artística, que no sólo atañe a la existencia de los 
artistas y a sus prácticas creativas, sino también a los derechos de todos productores culturales y de todos los públicos. 
Actualmente, debido a toda une serie de fuerzas y factores gubernamentales y no gubernamentales esta libertad 
peligra cada vez más. En este capítulo se señala que esos ataques aumentaron en 2016 con respecto a los dos años 
anteriores y que las víctimas de los mismos fueron principalmente músicos. No obstante, se ha podido comprobar que 
se comprende mejor la importancia que tiene la libertad artística para conseguir una protección y promoción eficaces 
de las expresiones artísticas propiamente dichas. Algunos Estados han contraído compromisos para que se respete esta 
libertad fundamental y han modificado en consecuencia sus legislaciones para garantizarla. En este mismo capítulo se 
señala que en las legislaciones nacionales —especialmente en los países de África— figuran cada vez más disposiciones 
encaminadas a proteger los derechos económicos y sociales de los artistas. Sin embargo, también se señala que las 
leyes sobre terrorismo y seguridad del Estado, difamación, religión y “valores tradicionales” se han instrumentalizado 
para restringir la libertad artística y otras manifestaciones de la libertad de expresión. Las iniciativas en materia 
de seguimiento y defensa de la libertad artística han aumentado, así como el número y las capacidades de las 
organizaciones activas en este ámbito, incluso dentro del sistema de las Naciones Unidas. Las autoridades municipales 
muestran asimismo su espíritu de iniciativa en este ámbito ofreciendo refugio seguro a artistas víctimas de amenazas. 
Actualmente hay en el mundo más de 80 ciudades que han establecido dispositivos de protección para estas personas.

Los informes periódicos de las Partes en la Convención de 2005 y los análisis agrupados en el presente Informe 
Mundial muestran una vez más que la Convención ha contribuido a enriquecer la elaboración de políticas en beneficio 
de la diversidad de las expresiones culturales. También muestran que sigue siendo necesario que las Partes creen 
mecanismos de seguimiento y evaluación para que puedan cumplir plenamente las disposiciones de la Convención 
relativas a la transparencia y el intercambio de información. Los avances e innovaciones señalados en el Informe son 
esperanzadores en la medida en que contribuyen a la creación de una primera base de datos sobre la aplicación de 
la Convención, que puede a la vez proporcionar información sobre los avances hacia la realización de los ODS. No 
obstante, esos avances e innovaciones distan mucho de ser suficientes. Los principales indicadores de la Convención y 
la lista de metas de los ODS pueden, conjuntamente, proporcionar datos para contraer compromisos internacionales 
con conocimiento de causa y llegar a un entendimiento común de la manera en que la promoción de la diversidad de 
las expresiones culturales y las inversiones en creatividad pueden contribuir positivamente al desarrollo sostenible.

Si las Partes consiguen en los años venideros alcanzar —totalmente, o al menos en gran parte— los objetivos 
establecidos en este Informe Mundial, entonces se pondrá en marcha un proceso que hará plenamente realidad 
la promesa a largo plazo de la Convención de 2005: “reconfigurar” efectivamente la elaboración de políticas 
culturales en el mundo.
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En el Informe Mundial de 2015, los 
capítulos dedicados a los diferentes 
ámbitos de aplicación de la Convención 
se estructuraron en cuatro secciones 
distintas, aunque correlacionadas entre sí. 
Cada sección se centraba en el ámbito de 
políticas correspondiente a cada uno de 
los cuatro Objetivos. En cada ámbito, el 
marco de seguimiento establecido permitía 
determinarlos resultados esperados, las áreas 
de seguimiento esenciales, los indicadores 
principales y los medios de verificación2. 
Para la elaboración del presente Informe se 
ha retomado el mismo esquema estructural, 
que fue aprobado en 2015 por el Comité 
Intergubernamental encargado del proceso 
de aplicación de la Convención.

Cabe señalar que ese esquema no se ha 
fijado de una vez por todas y que está 
llamado a evolucionar en función de las 
situaciones reales que se den sobre el terreno. 
Por ejemplo, en esta segunda edición del 
Informe, se han perfeccionado algunos de los 
indicadores adoptados en la edición de 2015.

No obstante, conviene notar que la 
información acopiada sobre las repercusiones 
del Informe Mundial de 2015 pone de 
relieve que el marco de seguimiento se está 
utilizando ya con eficacia en la elaboración 
de políticas culturales. El Informe de 2015 
ha servido de base, por ejemplo, para 
revisar el Libro Blanco sobre Artes, Cultura y 
Patrimonio de Sudáfrica y redactar la nueva 
Política Nacional de Artes en Tanzania. 
En México, ha sido utilizado por los expertos 
encargados de preparar la Ley General de 
Cultura y Derechos Culturales. En Alemania, 
inspiró algunos enfoques intersectoriales 
innovadores sobre la formulación de políticas 
culturales que establecen vínculos entre la 
libertad artística, la igualdad de género y 
el comercio. Por último, el marco ha sido 
adoptado en su integridad por el municipio 
de la ciudad de Santos (Brasil), Ciudad 
Creativa de la UNESCO, para aplicarlo en 
el acopio de datos relativos a la economía 
creativa en el plano local. El Informe 
Mundial de 2015 forma parte también de la 
bibliografía obligatoria en las universidades 
de algunos países del mundo como 
Argentina, Australia, España y Marruecos. 
Contribuye así a la formación de una nueva 
generación de especialistas y responsables 
de la elaboración de políticas culturales.

2. Véanse las páginas 36-41 del Informe Mundial de 2015 

La preparación de la segunda edición 
dio comienzo apenas un año después de 
que se publicara la primera en diciembre 
de 2015. Es obvio que el intervalo entre 
ambas ediciones es demasiado breve como 
para que se hayan producido cambios 
importantes. Por eso, de ahora en adelante 
el Informe Mundial se publicará cada 
cuatro años, armonizando así su ciclo con 
la secuenciación de los Informes Periódicos 
Cuadrienales (IPC) presentados por las Partes 
en la Convención. El primer ciclo abarcó el 
periodo 2012-2015 y el segundo cubrirá el 
periodo 2016-2019. Por consiguiente, se 
espera publicar la tercera edición del Informe 
Mundial en diciembre de 2020.

El ámbito y el alcance de la información 
y los datos acopiados en 2016 y 2017 ya 
se han extendido gracias al aumento del 
número de IPC presentados por Partes de las 
regiones de África y Asia y el Pacífico (58% 
de los informes remitidos en el periodo 2016-
2017 procedían de países del hemisferio 
sur, mientras que en el periodo 2012-2015 
ese porcentaje solo se cifró en un 48%). La 
diversidad de conocimientos especializados 
de los autores del presente Informe, así como 
su labor de obtención de datos de fuentes 
diferentes de los IPC, han sido también 
un elemento importante de la ampliación 
del ámbito y alcance de la información y 
los datos. Por otra parte, cabe señalar que 
a los autores se les pidió que adoptaran 
planteamientos innovadores a la hora de 
evaluar los cambios y avances observados, y 
que determinaran también que tendencias 
recientes y emergentes en el plano cultural 
se deben tomar en consideración para su 
posible aplicación ulterior.

ACOPIO Y USO DE DATOS 

Para la elaboración de esta segunda edición 
del Informe, se pidió también a sus autores 
que sometieran a prueba la viabilidad de 
los indicadores establecidos en 2015. Esta 
empresa no resultó fácil debido a la carencia 
crónica de datos que ya se puso de relieve 
en el primer Informe Mundial. Ni que decir 
tiene que dos años no han sido suficientes 
para colmar esa carencia, aunque éste es un 
objetivo al que no podemos renunciar. En 
efecto, sin esos datos, sería imposible elaborar 
los indicadores necesarios. La encuesta 
mundial sobre el empleo cultural realizada 
por el Instituto de Estadística de la UNESCO 
(IEU) ha constituido un gran avance hacia ese 
objetivo, dado que por primera vez presenta 
datos desglosados por sexo.

Para que se pueda disponer de más datos 
de este tipo, las Partes en la Convención 
deben establecer mecanismos para acopiar 
sistemáticamente informaciones, datos, 
estadísticas y mejores prácticas. También 
deben garantizar una plena participación 
de las partes interesadas gubernamentales 
y de la sociedad civil en la preparación y 
aplicación de esos mecanismos.

A falta de una base de datos e 
informaciones de ese tipo, se contrató 
a un equipo de expertos de la asesoría 
británica “BOP Consulting”, especializada 
en el acopio y análisis de datos, para que 
trabajara con los autores de cada uno de 
los capítulos del Informe utilizando como 
punto de partida los principales indicadores 
y medios de verificación definidos en el 
marco de seguimiento de la Convención. 
Se establecieron puntos de referencia 
para los años 2005, 2010 y 2015 con el 
propósito de utilizarlos, en la medida de 
lo posible, para determinar la evolución 
de las políticas y sus repercusiones y 
tendencias. Algunos de los indicadores 
utilizados en el primer Informe Mundial 
siguen siendo pertinentes, y las estadísticas 
correspondientes se han actualizado en esta 
segunda edición. Se trata concretamente 
de los indicadores relativos a: el apoyo 
a la industria cinematográfica en los 
diferentes eslabones de la cadena de valor; 
los flujos de bienes culturales e ingresos 
generados por la distribución digital de 
música grabada; la libertad de circulación; 
la financiación de la movilidad y las ofertas 
de residencias a los artistas; los atentados 
contra la libertad artística; y los niveles de la 
Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) 
dedicada a la cultura.

Las dos ediciones del Informe Mundial 
están empezando a proporcionar 
conjuntamente toda una serie de datos 
recientes y valiosos para documentar 
la elaboración de políticas culturales. 
El Cuadro A (pág. 29) ofrece algunos 
ejemplos de cómo está funcionando 
este proceso.

En lo referente a los demás indicadores, 
fue necesario identificar nuevas fuentes 
de datos para ajustarlas al marco de 
seguimiento y establecer una primera 
base de puntos de referencia. Esto es lo 
que ocurrió concretamente con el capítulo 
relativo a la sociedad civil, para el que se 
concibió, difundió y analizó una encuesta 
específica en el periodo 2016-2017.
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Cuadro A

Aplicar el marco de seguimiento como instrumento para fundamentar la elaboración de políticas

Objetivo Indicador Principal Meta de los ODS Medios de verificación (MdV) y datos de seguimiento Influencia en las políticas

1

Aplicación de políticas 
y medidas nacionales 
para promover la 
creación, producción y 
distribución de bienes 
y servicios culturales 
diversos, así como 
el acceso a los mismos

Meta 8.9 
Apoyar la producción 
cultural local 

MdV de la Convención — Datos para evaluar 
las políticas sectoriales en toda la cadena de valor
Entre 2005 y 2015 el número medio de nuevas películas 
producidas y difundidas en los países desarrollados aumentó 
en un 19%, mientras que en los países en desarrollo 
permaneció relativamente estable. En ese mismo periodo, 
el porcentaje de ingresos en taquilla generados por las 
películas nacionales aumentó en los países desarrollados, 
pasando del 14% al 18%. En los países en desarrollo 
el aumento fue mayor, ya que pasó del 10% al 25%.

Las políticas y programas de 
inversión en la producción de 
contenidos se pueden reforzar 
—especialmente en los países 
en desarrollo, con la ayuda de la 
cooperación internacional—, habida 
cuenta de sus efectos positivos tanto 
en la oferta como en la demanda.

2

Políticas y medidas 
de apoyo a los flujos 
internacionales de 
bienes culturales

Meta 10.a
Apoyar las importaciones 
de los países en 
desarrollo a precios 
competitivos 

MdV de la Convención — Datos sobre los flujos 
comerciales internacionales de bienes culturales
En el periodo 2005-2014, el porcentaje de las 
exportaciones mundiales de bienes culturales 
correspondiente a los países en desarrollo —a excepción 
de China y la India— aumentó del 15% al 26,5%. 
Sin embargo, el porcentaje correspondiente a los PMA 
no mejoró. En todo ese periodo, estos últimos países 
solamente representaron un 0,5% de las exportaciones 
mundiales de bienes culturales.

Habida cuenta de que cada vez se 
reconoce más la especificidad de los 
bienes y servicios culturales en los 
acuerdos comerciales, es necesario 
conceder más medidas de trato 
preferente para incrementar las 
importaciones y exportaciones de 
bienes culturales. Para los PMA es 
preciso adoptar medidas con metas 
específicas.

2

Políticas y medidas de 
apoyo a la movilidad 
de las personas 
procedentes de países 
del hemisferio sur Meta 10.7

Facilitar la movilidad de 
las personas

MdV de la Convención — Datos sobre los 
procedimientos de concesión de visas que 
determinan el apoyo prestado a la movilidad de 
los artistas del hemisferio sur
El número medio de países accesibles sin visa para los 
titulares de pasaportes de países del hemisferio sur 
ascendió a 64 en 2010, a 70 en 2015 y a 75 en 2017. 
Estas cifras son dos veces inferiores a las registradas para 
los titulares de pasaportes de países del hemisferio norte.

Los proveedores de financiación 
para la movilidad deben abordar 
el problema más vasto de las 
restricciones impuestas a la libertad 
de circulación entre los países del 
hemisferio norte y los del sur, si se 
quiere lograr un acceso equitativo 
de todos los países a los mercados 
internacionales.

3

Ayuda financiera para 
apoyar la creatividad 
en los países 
en desarrollo

Meta 17.2
Cumplir los compromisos 
en relación con la AOD

MdV de la Convención — Datos sobre el porcentaje 
de la AOD asignado a la cultura
En 2005, el importe de la AOD asignado a la cultura se 
cifró en 465,9 millones de dólares. En 2010, descendió a 
354,3 millones y ese descenso prosiguió hasta alcanzar 
su nivel más bajo en 2015: 257 millones de dólares. En 
espacio de un decenio la AOD destinada a la cultura 
disminuyó en un 45%.

Es necesario que haya una 
correspondencia entre la mayor 
voluntad política manifestada 
y las inversiones financieras 
destinadas a la cultura.

4

Políticas y medidas 
para apoyar a 
las mujeres en 
cuanto creadoras y 
productoras de bienes 
y servicios culturales

Meta 5.5 
Igualdad de 
oportunidades a todos 
los niveles decisorios

MdV de la Convención — Datos sobre la presencia de 
mujeres en puestos decisorios de los ministerios
En 2005 se estimó en un 44,5% el porcentaje de mujeres 
que tenían una ocupación de índole cultural en el mundo. 
Sin embargo, ese mismo año solamente un 24% de mujeres 
desempeñaban el cargo de ministras de cultura. Este 
porcentaje aumentó luego, llegando a alcanzar el 36% en 
2015, pero en 2017 descendió levemente a un 34%.

Es necesario velar por el 
mantenimiento —e incluso el 
aumento— de la proporción de 
mujeres en puestos decisorios de las 
instituciones culturales públicas.

4

Políticas y medidas 
para promover y 
proteger la libertad 
artística .

Meta 16.7
Seguimiento de los 
atentados perpetrados 
contra las libertades 
fundamentales

MdV de la Convención — Informaciones y datos 
sobre atentados contra la libertad de expresión
En 2016 se registraron 430 ataques contra la libertad 
artística, lo que representa un aumento considerable en 
comparación con los 340 registrados en 2015 y una cifra 
cuatro veces mayor que los 90 casos denunciados en 2014.

Es necesario seguir estableciendo 
mecanismos de seguimiento de 
los atentados contra las libertades 
fundamentales de los artistas y 
profesionales de la cultura, a fin 
de disponer de información más 
completa para documentar la 
elaboración de políticas.



 Aunando fuerzas con los
poderes pœblicos e invirtiendo
en la juventud y la cultura,
el salto cualitativo hacia
la aparición de una nueva
gobernanza en `frica se estÆ
plasmando en los hechos. 

Mamou Da�Ø
Presidente de la Red Arterial
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Objetivo 1

APOYAR 
SISTEMAS 

SOSTENIBLES DE 
GOBERNANZA 

DE LA CULTURA
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Garantizar el derecho 
soberano de los 
Estados a adoptar 
y aplicar políticas 
destinadas a proteger y 
promover la diversidad 
de las expresiones 
culturales y basadas en 
procesos y sistemas de 
gobernanza informados, 
transparentes y 
participativos

Objetivo 1

APOYAR 
SISTEMAS 

SOSTENIBLES DE 
GOBERNANZA DE 

LA CULTURA
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Hacia una 
gobernanza cultural 

más colaborativa 
Jordi Baltà Portolés1

1. Con aportaciones de Milena Dragi evi  Šeši .

MENSAJES CLAVE

›››  La Convención es una auténtica fuente de inspiración y legitimidad para la labor de adoptar 
legislaciones y políticas culturales y adaptarlas a los cambios de nuestra época

›››  Se empiezan a comprobar los efectos de la aplicación de la Convención en la gobernanza 
colaborativa y la elaboración de políticas con la participación de múltiples partes interesadas, 
sobre todo en algunos países en desarrollo y en los ámbitos de la economía creativa y 
la educación cultural.

›››  Hay autoridades locales y regionales que están realizando innovaciones importantes en 
las políticas culturales, aunque a menudo ven restringida su capacidad para aplicar esas políticas 
en ámbitos como la educación, el comercio o el desarrollo económico.

›››  Se ha observado que existe una correlación entre la aplicación de políticas respaldadas por 
inversiones financieras directas en el conjunto de la cadena de valor cultural, por una parte, 
y el aumento del acceso del público a contenidos culturales producidos en el plano local, 
por otra parte. Esta correlación es especialmente manifiesta en los países en desarrollo.

›››  Siguen siendo escasos el seguimiento y el análisis de los resultados de las políticas culturales. 
Esto trae consigo una carencia de datos que dificulta la evaluación de la eficacia des políticas 
en lo que respecta a su contribución a la diversidad de las expresiones culturales.

Capítulo 1

©
 n

ick
ge

nt
ry.

co
m

, O
pu

s, 
20

13



36

2018

OBJETIVO 1 • APOYAR SISTEMAS SOSTENIBLES DE GOBERNANZA DE LA CULTURA 

Convención de 2005
Informe Mundial

Organizaciones de
la sociedad civil

Ministerio de
Comercio

Cámaras de
comercio

 

Secretaría de
Cultura Organismos

políticos

Consejos
Consultivos

Creadores

Empresas
emergentes

Asociaciones
profesionales

Ministerio encargado
de la Igualdad

de Género

Gobierno local

Ministerio de
Cultura

 

Ministerio de
Comunicación

Organizaciones
Regionales

Ministerio de
Economía

Consejo Nacional
de Artes

Artistas

Ministerio de
Educación

Emprendedores
creativos

Sector privado

Ministerio encargado
de la Juventud

LA GOBERNANZA COLABORATIVA FORTALECE LA CULTURA
MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS
POR MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS

Creación
En las escuelas de arte los 
estudiantes adquieren el 
dominio de competencias
y técnicas creativas

Producción
Las inversiones �nancieras 
directas incrementan
la producción de contenidos 
culturales nacionales

Distribución
Las infraestructuras 
culturales facilitan
la distribución de las 
expresiones culturales

Acceso
Las estrategias de participación 
permiten superar los obstáculos 
constituidos por los precios,
las distancias, los idiomas, etc.

ESTO CONDUCE A LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS INTEGRADAS

QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DE INDUSTRIAS CULTURALES DINÁMICAS

Estas industrias valen

2,25billones
de dólares

millones
de personas

y dan empleo a

en el mundo
30 

Ministerio de
Servicios Sociales
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n:
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A este respecto conviene destacar que los 
aspectos culturales se han integrado en 
documentos de políticas sobre ámbitos 
relacionados con la cultura. En Túnez y 
Lituania, por ejemplo, con motivo de las 
reformas de sus sistemas de educación, formal 
y no formal respectivamente; y en Canadá 
(Quebec) y Chile con motivo de la adopción 
de estrategias relativas a la igualdad de 
género que prestan atención a la cultura. Esta 
integración se efectúa especialmente cuando 
los ministerios encargados de la cultura —u 
organismos equivalentes— han reforzado 
su función transversal en el marco de la 
cooperación interministerial.

POLÍTICAS CULTURALES BASADAS 
EN EL RESPETO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

Se ha podido observar que en las políticas 
culturales se empiezan a manifestar 
consideraciones sobre el respeto de 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, lo que está en consonancia 
con el Objetivo 4 de la Convención que hace 
de ese respeto una condición indispensable 
para la creación, distribución y disfrute 
de expresiones culturales diversas (Cliche, 
2015). Donders (2015) señala a este 
respecto que, si bien la Convención se refiere 
a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en general (por ejemplo 
en su Artículo 2.1), los IPC contienen 
a menudo referencias más precisas y 
explícitas sobre el derecho a participar en 
la vida cultural, la libertad de expresión 
cultural y artística, y los derechos de los 
grupos y comunidades específicas como 
mujeres, niños, minorías, pueblos indígenas 
y personas discapacitadas. Las reformas 
culturales adoptadas recientemente —en 
particular en América Latina— consideran 
que los derechos humanos son una fuente 
de legitimidad y establecen vínculos 
entre la Convención de 2005 y otros 
instrumentos jurídicos relativos a esos 
derechos, como el Pacto internacional 
sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Por ejemplo, la Política Nacional 
de Derechos Culturales de Costa Rica para 
el periodo 2014-2023 establece un vínculo 
entre la diversidad cultural, el ejercicio 
efectivo de los derechos culturales y la 
prospección de los aspectos económicos 
de la cultura. Los derechos culturales 
son también un elemento central de las 
legislaciones y políticas recientes de Chile, 
México y Uruguay. También se encuentran 

referencias a ellos en las políticas y medidas 
adoptadas por varios países europeos, como 
Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, 
Noruega y Suecia. Los esfuerzos realizados 
hasta ahora en este ámbito siguen siendo 
muy desiguales, lo que induce a prever que 
será necesario intensificarlos.

MARCOS DE GOBERNANZA CULTURAL

Los marcos de la gobernanza cultural 
han evolucionado en los últimos años, 
debido principalmente a la creación o 
al fortalecimiento de los organismos 
encargados de las políticas culturales. 
En algunos países se han creado nuevas 
entidades públicas, lo que ha tenido por 
resultado incrementar la notoriedad de esas 
políticas. Argentina y México —dos países 
en los que la cultura era un asunto de la 
competencia de ministerios que regentaban 
otros sectores— han señalado la creación de 
secretarías o ministerios diferenciados que 
se dedican exclusivamente a los asuntos 
culturales. En otros países se han creado 
entidades públicas que tratan las cuestiones 
relacionadas con la Convención: la Agencia 
para la Economía Creativa, en Indonesia; 
la Unidad de Cultura y Economía, en Costa 
Rica; el nuevo Consejo de Artes Creativas, en 
Ghana; y la Unidad de Políticas Culturales, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en 
Georgia. También se han constituido en 
algunos países como Costa Rica, Lituania 
y Túnez, consejos y organismos que 
efectúan consultas entre representantes 
de la sociedad civil o cuentan con la activa 
participación de éstos en la elaboración de 
decisiones. Además, a medida que se ha 
ido extendiendo el alcance de las políticas 
culturales, han adquirido más notoriedad 
algunos marcos de gobernanza más 
complejos en los que participa un mayor 
número de partes interesadas.

Basándose en el modelo propuesto por 
Miralles (2014), es útil distinguir tres 
dimensiones o niveles de gobernanza cultural, 
denominadas por él “gobernanza transversal” 
(o interministerial), “gobernanza entre 
distintos actores” y “gobernanza ‘multinivel’”.

GOBERNANZA INTERMINISTERIAL

Como se señaló anteriormente, la 
colaboración entre ministerios se está 
poniendo en marcha en varios países. A veces 
se han creado organismos con competencias 
directamente relacionadas con la Convención. 

A medida que se ha ido extendiendo 
el alcance de las políticas 

culturales, han ido adquiriendo 
más notoriedad algunos marcos 
de gobernanza más complejos en 

los que participa un mayor número 
de partes interesadas

En Omán, por ejemplo, se ha constituido un 
grupo de trabajo nacional para tratar temas 
como las actividades de sensibilización, la 
elaboración de informes sobre la aplicación 
de la Convención y la preparación de 
solicitudes destinadas al FIDC. En Austria, 
hay un Grupo de Trabajo y Consultas sobre la 
Diversidad Cultural (Obuljen Koržinek, 2015), 
y en Palestina también se ha creado un grupo 
de trabajo similar.

Se han establecido también órganos 
interministeriales permanentes para la 
economía creativa en Chile y Suecia, y para 
las relaciones culturales en este último país y 
en Dinamarca. Inspirado por la Convención, 
aunque trata otros aspectos de las políticas 
culturales, el Grupo Interministerial para la 
Cultura instaurado en la República Srpska 
—una de las entidades políticas que forman 
parte de Bosnia y Herzegovina— agrupa 
a representantes de 11 ministerios y otros 
organismos públicos que persiguen un doble 
objetivo: i) integrar los aspectos culturales en 
otras políticas gubernamentales, incluidas 
las estrategias recientemente adoptadas 
en materia de turismo, juventud, educación 
y autonomía de los poderes públicos 
locales; y ii) incorporar las prioridades de 
otros ministerios en las políticas culturales. 
En Albania, un protocolo de acuerdo entre 
el Ministerio de Cultura y el de Educación 
ha permitido establecer un programa 
denominado “La educación mediante la 
cultura”. Una evaluación posterior de este 
programa ha registrado un importante 
aumento del número de proyectos culturales 
destinados a los escolares, así como la puesta 
en marcha de programas pedagógicos en toda 
una serie de instituciones culturales públicas. 
En Burkina Faso, se ha creado una unidad 
de coordinación en el Ministerio de Cultura 
para velar por que se tomen en cuenta los 
aspectos culturales en las políticas, medidas 
y marcos reglamentarios pertinentes de 
otros ministerios, y más concretamente del 
Ministerio de Comunicación.
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las organizaciones regionales como 
asociadas o como catalizadoras de prácticas 
e innovaciones en materia de políticas 
culturales a nivel nacional, especialmente en 
aquellas regiones en las que hasta ahora no 
se han observado novedades en este ámbito.

SEGUIMIENTO DE LAS REPERCUSIONES

Se ha insistido con frecuencia en la 
importancia que tienen el acopio de datos 
y el intercambio de información para las 
actividades de seguimiento (Cliche, 2006; 
Merkel y Obuljen, 2010; Merkel 2012a y 
2012b; y Obuljen Koržinek, 2015). En efecto, 
la existencia de sistemas de información 
eficaces facilita una evaluación precisa 
de las repercusiones de las políticas 
culturales, una mejora en la adopción de 
decisiones en materia de políticas y un 
buen intercambio de información entre las 
Partes, las organizaciones internacionales y 
los investigadores. También puede contribuir 
a mejorar la educación y sensibilización 
del público. Allí donde se han establecido 
sólidamente sistemas de búsqueda de 
información que permiten efectuar un 
seguimiento longitudinal de las repercusiones 
de las políticas culturales, se han podido 
observar tendencias positivas en la 
participación cultural. Por ejemplo, en Francia 
tres de cada diez personas practican hoy en 
día una actividad artística, mientras que en el 
decenio de 1970 el número de practicantes 
se cifraba en la mitad. La participación ha 
aumentado especialmente en los sectores del 
teatro (100%) y de la danza (300%) para 
aficionados (Perrin, 2017). No cabe duda 
de que los factores más importantes de ese 
aumento han sido los siguientes: la creación 
de infraestructuras culturales públicas 
locales y regionales; el acceso a la cultura 
en la educación formal y no formal; el apoyo 
prestado a las giras de profesionales de la 
cultura; y la difusión de expresiones culturales 
diversas en los medios de información y 
comunicación públicos.

Sin embargo, en la última serie de 
IPC presentados no se dan muchas 
informaciones y datos sobre los sistemas 
nacionales de información sobre la cultura, 
ni tampoco sobre los planes nacionales de 
gestión de conocimientos que se hallan en 
preparación. A veces, esto se debe al hecho 
de que los sistemas estadísticos existentes 
no se han actualizado desde hace tiempo. 

Esos proyectos son seleccionados por 
jurados de profesionales de la cultura. 
Hallamos también varios ejemplos de este 
tipo en algunas provincias y territorios del 
Canadá (Recuadro 1.3).

La gobernanza “multinivel” puede trascender 
también el ámbito nacional. En efecto, 
debido a la mundialización se producen 
flujos territoriales complejos que hacen que 
la diversidad de las expresiones culturales 
atraviese las fronteras. Algunas organizaciones 
regionales y subregionales con competencias 
en el ámbito cultural —por ejemplo, 
la Unión Africana, la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), la Unión Europea, la Conferencia 
Iberoamericana de Cultura, la Unión 
Económica y Monetaria de África Occidental 
(UEMOA), etc.— desempeñan también un 
papel esencial porque adoptan declaraciones, 
legislaciones y programas que contribuyen 
directa o indirectamente a la aplicación de 
la Convención. Las informaciones y datos 
empíricos recogidos en los IPC ponen de 
relieve que esas organizaciones regionales, 
basándose a menudo en la Convención, 
cumplen una función importante en la 
sensibilización a la importancia de las 
políticas e industrias culturales.

Las Oficinas fuera de la sede de la UNESCO, 
mediante sus programas de fortalecimiento 
de capacidades, asistencia técnica e 
intercambio de información, participan a 
menudo en iniciativas adoptadas a nivel 
regional, asociándose a éstas o reforzándolas. 
Además, hay también programas de 
financiación regionales que fomentan la 
diversidad de las expresiones culturales a 
nivel nacional y regional. A este respecto, 
cabe mencionar: las medidas financiadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) que están contribuyendo 
al desarrollo de las industrias culturales en 
Estonia, Grecia, Italia, Letonia y Eslovaquia; 
la serie de programas de cooperación 
cultural llevados a cabo en Iberoamérica; los 
programas de la Organización Internacional 
de la Francofonía (OIF) para prestar apoyo 
a industrias y políticas culturales; y las 
actividades del MICSUR, mercado bianual de 
la industria cultural organizado por los países 
del MERCOSUR. Esos programas no suelen 
referirse explícitamente a la Convención, 
pero se basan en legislaciones, políticas 
y declaraciones que se inspiran en ella. 
A este respecto, conviene señalar que se 
debería examinar más fondo la función 
que potencialmente pueden desempeñar 

En Viena, la Agencia de Servicios para 
Espacios Creativos ha facilitado a 
artistas, profesionales de la creación y 
empresas emergentes (“start-ups”) el 
alquiler temporal de espacios urbanos 
desocupados, combinando así dos 
objetivos: la revitalización de la ciudad 
y el apoyo a las industrias creativas. La 
ciudad de Dakar, por su parte, presta 
ayuda financiera a proyectos artísticos 
que son fruto de alianzas y tienen en 
cuenta la problemática del desarrollo local. 

Recuadro 1.3 • Apoyo de 
las provincias del Canadá 
a las industrias culturales

El gobierno federal del Canadá y los 
gobiernos de sus diferentes provincias y 
territorios han adoptado diversas medidas 
para garantizar una sólida planificación 
y una adecuada rendición de cuentas en 
el sector cultural. Cada nivel de gobierno 
cuenta con instituciones especializadas: 
organismos de financiación, consejos 
de artes y radiotelevisiones públicas. En 
el último IPC del Canadá se muestra 
cómo las provincias y territorios se han 
comprometido en la empresa de prestar 
apoyo a las industrias culturales y fomentar 
el acceso a la cultura. Ese informe cita los 
siguientes ejemplos: el Fondo de la Provincia 
de Ontario para la Música, que presta 
ayuda al desarrollo de todos los eslabones 
de la cadena de valor de la industria 
musical y ofrece mayores oportunidades 
a las comunidades de indígenas y franco-
ontarianos; el organismo Saskatchewan 
Creativo, creado para prestar apoyo a las 
industrias culturales de esta provincia 
mediante la oferta de diversos servicios 
y el establecimiento de alianzas con 
asociaciones de profesionales de la creación; 
las leyes sobre el estatus de los artistas, 
adoptadas por Quebec (Neil, 2015), Nueva 
Escocia y otras provincias, tras consultas con 
los sectores artísticos y culturales; y el Plan 
Cultural Digital de Quebec, fruto de otra 
vasta consulta. La gobernanza multinivel 
se efectúa en el marco de las relaciones 
intergubernamentales del país mediante 
la reunión periódica de la Mesa Conjunta 
Federal, Provincial y Territorial sobre 
Cultura y Patrimonio, o mediante acuerdos 
específicos como el firmado en 2006 entre 
el gobierno federal y el de Quebec sobre las 
relaciones con la UNESCO.

Fuente: IPC del Canadá (2016).
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Gráfico 1.1

Porcentaje de países que poseen 
por lo menos una escuela de cine, 
por región (2017)

 

Fuentes: Centro Internacional de Enlace de Escuelas de Cine 
y Televisión (CILECT) / BOP Consulting (2017).

El Gráfico 1.1 muestra la gran variación que 
se da, según las regiones, en el porcentaje 
de países que cuentan por lo menos con 
una escuela de cine: de un 24% en África 
a un 76% en Europa y América del Norte. 
Los datos muestran también que un 51% de 
los países que han ratificado la Convención 
poseen por lo menos una escuela de cine, 
mientras que ese porcentaje desciende a un 
28% en los países que no se han adherido 
a ella. También se puede comprobar por 
esos datos que hay por lo menos una 
escuela de ese tipo en el 81% de los países 
desarrollados, mientras que en los países en 
desarrollo ese porcentaje alcanza solamente 
el 37%. Esta desigualdad plantea la 
cuestión de la existencia de infraestructuras 
adecuadas en los países del hemisferio sur 
para formar nuevos talentos.

En los IPC se señalan otras medidas 
útiles que podrían ayudar a los cineastas 
jóvenes de los países del hemisferio sur a 
superar los obstáculos con que tropiezan. 
En México, por ejemplo, el Fondo para la 
Producción Cinematográfica de Calidad 
(FOPROCINE) presta ayuda a los titulados 
de las escuelas públicas de cine que realizan 
su primera película.

En lo que respecta a la cooperación 
internacional, el “Campus de Talentos 
de la Berlinale”, creado por el Festival 
Internacional de Cine de Berlín, forma 
y presta apoyo cada año a más de 
300 talentos originarios de países del 
hemisferio sur en su mayoría. Los ámbitos de 
la formación y ayuda dispensadas son muy 
variados: realización, producción, actuación, 
elaboración de escenarios, etc.
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INVERSIONES FINANCIERAS 
PÚBLICAS EN LA PRODUCCIÓN
La labor de acopio de datos se ha centrado 
en la existencia de fondos de ayuda a la 
producción respaldados por los gobiernos, o de 
otros tipos de inversiones financieras estatales 
directas en la producción nacional de películas. 
Estos mecanismos son solamente un ejemplo 
de los diversos medios a los que pueden recurrir 
los gobiernos para apoyar la producción de 
películas. En este ámbito, los datos muestran 
también grandes diferencias: un 93% de los 
países desarrollados efectúa regularmente 
gastos directos en la producción nacional de 
películas3, pero solamente un 31% de los países 
en desarrollo hace lo mismo (Gráfico 1.2). 
Cuando se comparan los porcentajes 
desglosados por región del mundo, las 
disparidades son aún mayores: el 92% de los 
países de Europa y América del Norte cuenta 
con un fondo de ayuda a la producción de 
películas, pero ese porcentaje desciende a un 
28% en Asia y el Pacífico y a un 13% en África. 
También es muy considerable la disparidad 
entre los Estados Partes en la Convención y 
los países que no se han adherido a ella: 87% 
y 14%, respectivamente. Como puede verse 
a continuación, se da una correlación directa 
entre la asignación de fondos públicos a la 
producción cinematográfica y el número de 
películas nacionales producidas.

Gráfico 1.2

Porcentaje de países que efectúan 
gastos regulares directos en 
la producción de películas nacionales, 
por región (2017)
 

Fuentes: Screenbase, European Film Promotion, Olffi y 
BOP Consulting (2017).

3. En lo que respecta a las estadísticas presentadas en este 
capítulo, cabe señalar que por “gastos regulares directos en la 
producción de películas nacionales” se entienden los tres tipos 
siguientes de gastos anuales: i) subvenciones a la producción; ii) 
fondos de ayuda a la producción destinados a ser invertidos en 
películas nacionales; y iii) concursos en los que el premio consiste 
en una contribución en metálico al presupuesto de producción.
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Se da una correlación 
directa entre la asignación 

de fondos públicos a 
la producción cinematográfica 

y el número de películas 
nacionales producidas.

Los países desarrollados tienen más 
posibilidades de contar con fondos 
públicos de ayuda a la producción de 
películas tanto a nivel nacional como 
subnacional, pero esto puede depender de 
los diferentes grados de descentralización 
estatal. En el Gráfico 1.3 se muestra 
que un 23% de los países desarrollados 
efectúan gastos regulares directos a 
la producción de películas nacionales 
por conducto de fondos nacionales y 
regionales. Esto ilustra una vez más la 
importante función desempeñada por los 
gobiernos regionales en la política cultural. 
En cambio, en los países en desarrollo 
el porcentaje del gasto financiado con 
fondos nacionales y regionales se cifra tan 
sólo en un 6%.

Gráfico 1.3.

Porcentaje de países que efectúan 
gastos regulares directos en 
la producción de películas nacionales, 
por fuente de financiación (2017)
 

Fuentes: Screenbase, European Film Promotion, Olffi, y 
BOP Consulting (2017).

Muchas de las políticas y medidas adoptadas 
por las Partes en la industria cinematográfica 
atañen al eslabón de la cadena de valor que 
abarca a la vez la producción nacional y la 
coproducción internacional. 
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OBJETIVO 1 • APOYAR SISTEMAS SOSTENIBLES DE GOBERNANZA DE LA CULTURA 

Convención de 2005
Informe Mundial

Por ejemplo, el programa “Brasil de Todas las 
Pantallas”, destinado a apoyar la producción 
audiovisual independiente, fomenta las 
asociaciones entre el sector público y el 
privado, apunta a mejorar la innovación y 
la competitividad en el plano internacional, 
y también tiene por objetivo aumentar la 
disponibilidad de contenidos en los canales 
de televisión por cable y las plataformas 
de vídeos a la carta. En 2013, el Fondo de 
Medios de Información y Comunicación 
de Canadá y varios fondos de medios 
independientes firmaron un Convenio 
Marco de Coproducción Internacional de 
Medios Digitales. A raíz de ese convenio, se 
establecieron nuevos incentivos para fomentar 
las coproducciones con socios de Nueva 
Zelandia y Valonia (Bélgica), que dieron por 
resultado la ejecución de cinco proyectos 
desde 2014. También se financiaron proyectos 
en los que participaron coproductores de 
Colombia, Dinamarca, Francia y el Reino 
Unido. Por otra parte, cabe señalar que 
algunos países como Camboya, Georgia y 
México han creado sistemas de incentivos 
fiscales para fomentar las coproducciones 
nacionales e internacionales. En Camboya, 
la integración de la industria cinematográfica 
en el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo 
(2014-2018) trajo consigo un aumento de la 
producción de películas: entre 2014 y 2015 
se contabilizaron 75 proyectos en total.

El segundo indicador relativo a la producción 
es el número de largometrajes producidos 

gracias a inversiones gubernamentales 
directas. Está basado en el Estudio Estadístico 
Bienal del IEU sobre los Largometrajes y el 
Cine que abarca 121 países4 (Gráfico 1.4). 
Entre los cinco Estados que más largometrajes 
han producido figuran tres países en desarrollo: 
China (686 en 2015), la India (1907, según las 
cifras del estudio estadístico de 2015) y Nigeria 
(997, según las cifras del estudio estadístico de 
2011). No obstante, los diez primeros puestos 
de la clasificación fueron ocupados por países 
del hemisferio norte: Estados Unidos de 
América (791), Japón (581), Francia (300), 
Reino Unido (298), República de Corea (269), 
España (255) y Alemania (226).

Los datos indican que todos los países que 
figuran en cabeza de la clasificación cuentan 
con un sistema de financiación pública que 
invierte en la industria cinematográfica 
nacional. Esta observación, que es válida 
tanto para los países grandes como para los 
pequeños, la corroboran las informaciones 
y los datos cualitativos presentados en los 
IPC. En Eslovaquia, por ejemplo, la ayuda 
pública concedida por intermedio del 
Fondo Audiovisual ha tenido por resultado 
incrementar en un 125% el número de 
películas producidas per cápita (2010−2014), 

4. La mayoría de los datos relativos a los 121 países 
estudiados datan de 2015, pero algunos de esos países no 
participaron en la encuesta realizada por el IEU ese año. 
En este caso, los datos utilizados son los más recientes 
disponibles del periodo 2009-2015.

contribuyendo así a la diversificación de los 
géneros cinematográficos disponibles en 
el país y a la consolidación de la industria 
del cine. Indonesia, que es el país donde 
se producen más películas sin inversiones 
directas del gobierno, ocupa tan sólo el 
vigésimo puesto de los países que más 
películas producen.

Gráfico 1.5

Número de largometrajes producidos 
cada año, en función de la existencia 
o inexistencia de inversiones directas 
gubernamentales en la producción 
cinematográfica (2015)

 

Fuentes: Instituto de Estadística de la UNESCO, Screenbase, 
European Film Promotion, Olffi y BOP Consulting (2017).

8% 

92% 

Películas producidas en países donde el Estado
no efectúa inversiones directas
en la producción cinematográ�ca  
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Gráfico 1.4

Número de largometrajes producidos cada año en los 25 países que producen más películas, en función de la existencia 
o inexistencia de inversiones directas gubernamentales (2015)
 

Fuentes: Instituto de Estadística de la UNESCO, Screenbase, European Film Promotion, Olffi y BOP Consulting (2017).
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47Capítulo 1 • Hacia una gobernanza cultural más colaborativa

El Ministerio de Cultura es una entidad que reconoce, respeta, facilita y coordina las expresiones y procesos culturales de las comunidades, 
que poseen una lógica y una dinámica propias. La identidad nacional de Colombia se basa en la diversidad. Debido a ello, el Ministerio siempre 
ha considerado esencial mantenerse en comunicación permanente con artistas, investigadores, gestores culturales y empresarios de todas las 
regiones para hacer avanzar su labor y cumplir con su misión.

El Estado debe crear las condiciones propicias para que las comunidades y los artistas puedan fortalecer sus actividades culturales e incrementar 
su notoriedad, gracias a la disposición de espacios y la realización de programas que les permitan desarrollar su creatividad. Proporcionar 
posibilidades de acceso para adquirir una formación artística y perfeccionar el dominio de la lectura y la escritura es un medio para reducir 
las desigualdades e injusticias sociales.

Partiendo de esta base, el gobierno de Colombia ha dado prioridad a la tarea de fortalecer las competencias de la población en lectura y 
escritura, mejorar la red de bibliotecas públicas e impulsar la apropiación social del patrimonio cultural, construyendo y renovando espacios 
culturales, fomentando el espíritu de empresa en el ámbito de la cultura, creando mejores condiciones de vida para la infancia, estableciendo 
y consolidando formaciones artísticas, y elaborando planes a largo plazo en los ámbitos de las artes escénicas y visuales.

La cultura es la clave para construir un nuevo país. Toda comunidad humana que lee, conoce sus orígenes, posee espacios recreativos y apoya 
a los artistas, se enorgullece de sí misma y está mejor pertrechada para edificar la paz.

Mariana GarcØs Córdoba
Ministra de Cultura de Colombia
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Capítulo 3

Las políticas culturales 
en la era de las 

plataformas digitales 
Octavio Kulesz

MENSAJES CLAVE

›››  La cadena de valor cultural se está transformando rápidamente. En efecto, se está perfilando con 
arreglo a un modelo de red en detrimento de su configuración lineal anterior, pero son muy pocos 
los países que cuentan con una estrategia para afrontar esta transformación.

›››  Son contadas las Partes que han concebido y aplicado políticas de cultura digital, que van 
mucho más allá de las iniciativas tendentes a digitalizar o reforzar eslabones específicos 
de la cadena de valor.

›››  A pesar de las ventajas que ofrece la alta velocidad móvil, muchos países del hemisferio sur 
siguen careciendo de infraestructuras y no están en condiciones de consolidar el mercado 
de bienes y servicios culturales en el entorno digital.

›››  El volumen de los datos que circulan en Internet está aumentando exponencialmente y, por 
ende, los ingresos generados por esa circulación. En 2016, los ingresos del mercado digital 
de la música aumentaron en un 17,7%, debido a un incremento neto del 60,4% de la parte 
correspondiente a la transmisión digital de contenidos (“streaming”). Ese año, los ingresos 
en concepto de distribución digital representaron el 50% de los obtenidos en el mercado de 
grabaciones musicales.

›››  El sector público puede perder la posición que ocupa en el ámbito creativo si no se adopta 
un enfoque específico para afrontar el auge y la concentración comercial de las grandes 
plataformas o el monopolio de la inteligencia artificial.

›››  Hasta la fecha no ha surgido una nueva forma de relación entre el sector público, el privado y 
la sociedad civil basada en premisas de interactividad, colaboración y elaboración concertada de 
marcos para políticas.
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Hacer participar a 
la sociedad civil en la 

gobernanza de la cultura
Andrew Firmin

Capítulo 4 • Hacer participar a la sociedad civil en la gobernanza de la cultura

MENSAJES CLAVE

›››  Sin una fuerte participación de la sociedad civil, no se puede alcanzar el objetivo de apoyar 
sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura previsto en la Convención.

›››  Sin embargo, muchos miembros de la sociedad civil creen que los procesos de elaboración 
de políticas carecen de transparencia y que las leyes y reglamentaciones vigentes no propician 
suficientemente su participación.

›››  Pese a todo, un fuerte núcleo de la sociedad civil está resuelto a desempeñar el papel que le 
corresponde en la mejora de la gobernanza cultural y la elaboración de las políticas culturales.

›››  Protagonistas de la acción de la sociedad civil en el campo cultural han respondido 
al llamamiento de la Convención movilizando a sus homólogos, emprendiendo actividades 
de sensibilización de la opinión pública, adquiriendo e intercambiando conocimientos 
y creando nuevas redes.

Capítulo 4
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111Capítulo 5 • Superar las paradojas de la movilidad

Capítulo 5

Superar las paradojas 
de la movilidad

Khadija El Bennaoui

MENSAJES CLAVE

›››	 	Los principales mercados para los artistas y profesionales de la cultura se hallan en los países 
del hemisferio norte, que son puntos de destino cada vez menos accesibles en el actual contexto 
mundial caracterizado por los problemas en materia de seguridad.

›››	 	Las reglamentaciones relativas a la concesión de visas obstaculizan los esfuerzos realizados por 
las instituciones culturales y la sociedad civil para luchar contra las desigualdades persistentes 
entre los países del hemisferio norte y los del hemisferio sur.

›››	 	Las restricciones a la libertad de circulación y la movilidad de los artistas se utilizan como 
medios de represión y de censura.

›››	 	Han aumentado las posibilidades de movilidad que abren acceso al mercado, así como 
la colaboración cultural transnacional, con un interés más acusado por la movilidad entre 
países del hemisferio sur.

›››	 	Pese a la inadecuación de los marcos institucionales y las estructuras de financiación, 
en los países del hemisferio sur han surgido nuevas redes regionales, plataformas de 
intercambios y viveros de creación gracias a la existencia de un sector artístico independiente, 
dinámico y resiliente.
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129Capítulo 6 • Desequilibrios persistentes en la circulación de bienes y servicios culturales

Capítulo 6

Desequilibrios 
persistentes en 

la circulación de bienes 
y servicios culturales

Lydia Deloumeaux1

1. Con la contribución de Lisa Barbosa (IEU), José Pessoa (IEU) y Camille Apprédérisse.

MENSAJES CLAVE

›››	 	El porcentaje de los países en desarrollo —incluidos China y la India— en el flujo mundial de 
bienes culturales ha aumentado y en 2014 se cifró en un 45% del comercio internacional de este 
tipo de bienes, mientras que en 2005 representaba solamente un 25%.

›››	 	Las barreras comerciales, la escasez de medidas de trato preferente y la capacidad limitada de 
recursos humanos y financieros siguen obstaculizando la penetración de los países en desarrollo 
en los mercados de bienes culturales de los países del hemisferio norte.

›››	 	Las plataformas de distribución digital, las redes de intercambios y las estrategias de 
exportación, principalmente en el sector audiovisual, están ayudando a los países del hemisferio 
sur a penetrar en el mercado internacional de bienes y servicios culturales.

›››	 	El establecimiento de regímenes de cuotas nacionales constituye una medida eficaz para 
incrementar la producción audiovisual nacional, lo que en definitiva conduce a un aumento 
de las exportaciones.

›››	 	El nuevo entorno digital exige con urgencia un mejor acopio de datos del comercio cultural, con 
vistas a respaldar las políticas y negociaciones comerciales basándose en pruebas fehacientes.

©
 Ja

ck
 B

al
an

ce
, C

oc
on

ut
 D

isc
o 

– 
Af

ric
an

 ä
än

iä
. R

ea
liz

ac
ió

n 
de

 K
at

ar
iin

a 
Nu

m
m

in
en

, 2
01

1









































149Capítulo 7 • La Convención en las demás instancias internacionales: un compromiso crucial 149

Capítulo 7

La Convención en 
las demás instancias 

internacionales: 
un compromiso crucial

Véronique Guèvremont 

MENSAJES CLAVE

›››	 	Entre 2015 y 2017 por lo menos ocho de los acuerdos de librecambio bilaterales y regionales 
firmados contenían cláusulas culturales, o una lista de compromisos tendentes a promover 
los objetivos y principios de la Convención de 2005.

›››	 	Aunque las negociaciones para acuerdos de asociación “megarregionales” hayan dejado un 
margen escaso a la promoción de los objetivos y principios de la Convención de 2005, algunas 
Partes en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP) lograron introducir 
en él importantes reservas culturales destinadas a proteger y promover la diversidad de 
las expresiones culturales.

›››	 	A pesar de que en el periodo 2015-2017 no se firmó ningún protocolo de cooperación cultural, 
en algunos acuerdos de librecambio se introdujeron disposiciones tendentes a fortalecer medidas 
de trato preferente relativas a los sectores de la radiotelevisión y medios audiovisuales.

›››	 	La Unión Europea y otras organizaciones regionales han dado pasos decisivos para integrar 
los principios de la Convención de 2005 en políticas y estrategias relativas a las industrias 
culturales y creativas —especialmente en el sector audiovisual— y también para afrontar 
los problemas planteados por el nuevo entorno digital. 
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173Capítulo 8 • Integrar la cultura en el desarrollo sostenible

Capítulo 8

Integrar la cultura 
en el desarrollo 

sostenible 
Avril Joffe 

MENSAJES CLAVE

›››	 		La aplicación de la Convención de 2005 ha contribuido a que la función de la cultura en el 
desarrollo sostenible sea objeto de un mayor reconocimiento, especialmente en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

›››	 		Aunque una serie de programas internacionales de desarrollo sostenible integran la cultura 
como ámbito importante de intervención, el porcentaje de la ayuda al desarrollo asignado a las 
actividades culturales y recreativas ha descendido a su nivel más bajo de los diez últimos años.

›››	 		86% de los planes o estrategias nacionales de desarrollo que han adoptado las Partes incluyen 
referencias a la dimensión cultural del desarrollo. De esos planes y estrategias más de dos tercios 
corresponden a países del hemisferio sur.

›››	 		No obstante, esos mismos países consideran que la cultura es ante todo un mero instrumento 
impulsor para la obtención de resultados socioeconómicos. En efecto, solamente en un 40% de 
los documentos de planificación del desarrollo figuran actividades y resultados específicamente 
relacionados con los objetivos de la Convención.

›››	 		En general, las repercusiones medioambientales de la producción cultural y las prácticas 
artísticas no se toman todavía en cuenta suficientemente.

›››	 		Ciudades de todo el mundo están ensayando métodos innovadores para promover el desarrollo 
sostenible mediante industrias culturales y creativas.
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Capítulo 10

Promover la libertad 
de imaginar y crear

Sara Whyatt 

MENSAJES CLAVE

›››	 	Los ataques contra la libertad artística perpetrados en 2016 —especialmente contra músicos— 
aumentaron considerablemente con respecto al bienio anterior. Esos ataques fueron obra de 
agentes estatales y no estatales.

›››	 	La importancia de proteger y promover la libertad artística se comprende mejor hoy en día. 
Algunos Estados han contraído compromisos y modificado sus legislaciones para garantizar 
el respeto de esta libertad fundamental.

›››	 	Las medidas de apoyo a los derechos sociales y económicos de los artistas figuran cada vez más 
en las legislaciones nacionales, especialmente en las de los países de África.

›››	 	Las leyes sobre el terrorismo y la seguridad del Estado, la difamación, la religión y los llamados 
“valores tradicionales” se han utilizado a veces para restringir la libertad artística y algunos 
aspectos de la libertad de expresión.

›››	 		Las iniciativas en materia de seguimiento y defensa de la libertad artística han aumentado, 
así como el número y las capacidades de las organizaciones activas en este ámbito, 
incluso dentro del sistema de las Naciones Unidas.

›››	 	Actualmente hay en el mundo más de 80 ciudades que han ofrecido un refugio seguro a artistas 
víctimas de amenazas.
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