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RESUMEN  
  

La  gestión  cultural  aplicada  a  un   territorio  específico.  Esta   frase  circunscribiría  el  

desarrollo   temático   de   la   tesis.   Cómo   intervenir   para   que   el   sector   cultural   que  

históricamente   ha   sido   productivo   en   lo   social,   lo   sea   también   en   lo   económico,  

potenciando   y   apoyando   a   la   industria   cultural.   Todo   ello   desarrollando   políticas  

públicas,   infraestructuras   culturales   públicas   y   potenciando   los   recursos   humanos  

especializados.    

  

Palabras  clave:  Territorio,  política  cultural,  gestión  cultural,  animación  socio-cultural,  

gestor  cultural,  agentes  culturales,  municipios,  industria  cultural.  

  
RESUM  
  

La  gestió  cultural  aplicada  a  un   territori  específic.  Aquesta   frase  circumscriuria  el  

desenvolupament   temètic   de   la   tesi.  Com   intervindre   perquè  el   sector   cultural   que  

históricament   ha   sigut   productiu   en   el   fet   social,   ho   siga   també   en   l'econòmic,   tot  

potenciant  i  donant  suport  a  la  indústria  cultural.  Tot  això  amb  el  desenvolupament  de  

polítiques   públiques,   infraestructures   culturals   públiques   i   amb   la   potenciació   de  

recursos  humans  especialitzats.  

  

Paraules  clau:  territori,  política  cultural,  gestió  cultural,  animació  sociocultural,  gestor  

cultural,  agents  culturals,  municipis,  indústria  cultural.  
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ABSTRACT  
  

Cultural   Management   applied   to   an   specific   territory.   This   sentence   would  

circumscribe  the  thematic  development  of  the  present  thesis.  How  to  arbitrate  so  that  

the  cultural  that  has  historically  been  productive  in  a  social  way,  could  become  also  an  

economical  way,  empowering  and  supporting  the  culture  industry.  All  this  developing  

public   policies,   public   cultural   infrastructures   and   enhancing   specialized   human  

resources.  

  

Keywords:  Territory,  cultural  policy,  cultural  management,  socio-cultural  animation,  

cultural  manager,  cultural  agents,  municipalities,  culture  industry.  
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INTRODUCCIÓN  
 

En  términos  generales  los  vertiginosos  cambios  culturales  habidos  durante  el  siglo  

XX   pueden   sintetizarse   apelando   a   lugares   comunes   como   la   denominada  

globalización   del   pensamiento   (Wagbou   2012),   la   inmediatez   de   la   información,   el  

avance  de   la  sociología  en  el   conocimiento  de   las  colectividades,  el  dominio  de   la  

tecnología   en   niveles   impensables   hace  muy   pocos   años   y   un   largo   etcétera   que  

podría  cumplimentar  innumerables  páginas.  

  

De  otro  lado  y  siempre  en  sentido  lato,  podemos  convenir  que  la  cultura,  en  el  interior  

del   espacio   político,   ha   venido   caracterizándose  por   dirigismos  de  mayor   o  menor  

intensidad   que   han   ido   configurando   un   complejo   conglomerado   de   actividades   y  

técnicas  que  ha  dado  en  llamarse  Gestión  Cultural.    

  

Surge   ésta   como   una   nueva   área   de   actividad   multidisciplinar   que   va  

consolidándose   en   el   transcurso   de   estos   últimos   cincuenta   años   y   que   permite  

estructurar  una  oferta  de  recursos  e  infraestructura  para  el  disfrute  de  las  sociedades.  

La  Gestión  Cultural,  con  su  consiguiente  evolución  característica  de  nuestra  época,  

posee  un  dinamismo  cultural  (Salas  Astraín  2009)  tal  que  le  otorga  el  protagonismo  

necesario  para  hacer  de  ella  un  elemento  digno  de  estudio  para  la  comprensión  de  

nuestra  cultura.  De  otro  lado,  la  madurez  alcanzada  en  los  campos  que  delimitan  su  

concepto  le  otorgan  suficiente  atractivo  como  para  que  merezca  ser  estudiada  de  una  

forma  científica.  

  

La   vastedad   de   su   corpus   y   la   pluralidad   de   disciplinas   cuya   concurrencia  

consideramos  necesaria  para  su  investigación  nos  obligan  a  la  delimitación  de  nuestro  

propósito,   haciendo   una   fragmentación   que   nos   permita   definir   metodologías   y  

objetivos  sobre   los  que  basar  nuestras  conclusiones.  En  este  sentido  diremos  que  

será  la  democratización  de  la  cultura  (Bouzada  Fernández  2001),  la  comprensión  de  

su  gestión  como  proceso  de  acceso  de  los  ciudadanos  y  la  génesis  de  un  nuevo  marco  

de   relación   entre   lo   que   podríamos   llamar   entidad   creadora   lo   que,   de   manera  
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igualmente  provisional,  denominaremos  usuario  constituirán  los  elementos  esenciales  

que  nos  disponemos  a  investigar.  

  

La   aparición   de   un   denominado   mercado   económico   de   la   cultura,   su   parcial  

institución  como  industria  cultural  (Horkheimer  y  Adorno  2007,  133-182),  nos  orienta  

a   una   nueva   visión   de   las   rentabilidades   de   las   actividades   culturales,   hasta   hace  

relativamente  poco  tiempo  exclusivamente  entendidas  desde  principios  ilustrados  en  

términos  de  educación  y  de  transformación  social.    

  

A  la  misión  de  ser  integradora  y  transformadora  de  las  sociedades  se  le  une  hoy  a  la  

cultura  la  necesidad  de  rentabilidad  en  términos  económicos,  que  permita  la  creación  

de  un  sector  empresarial  sostenible  alrededor  del  marco  cultural.  Desde  el  punto  de  

vista  de  la  Gestión  Cultural  el  desafío  no  sólo  consiste  en  la  definición  de  un  sector  

operativo  económicamente  sino,  por  encima  de  esto,  cómo  conseguirlo  sin  que  su  

desarrollo  implique  un  proceso  de  deterioro  en  el  tejido  cultural  y  de  la  creación  cultural  

objeto  de  explotación.  

    

La   aparición   de   este   fascinante   y   obligado   diálogo   entre   estas   concepciones  

anteriormente  enfrentadas,  hace  necesario  partir  de  la  acotación  ética  y  social  de  los  

distintos  aspectos  concurrentes.  Igualmente  necesaria  será  la  delimitación  rigurosa  de  

conceptos  hasta  ahora,  fuera  de  la  tutela  académica,  utilizados  con  exclusiva  intención  

utilitaria  por  los  técnicos  y  profesionales  de  la  gestión.    

  

Deberíamos  desear  que  una  vez  finalizada  esta  tesis  sea  de  utilidad  para  las  nuevas  

generaciones  de  gestores  culturales,  que  comprendan  de  dónde  venimos  y  por  ende  

el  motivo  de  condicionantes  actuales  fruto  del  modelo  de  crecimiento  de  la  profesión;;  

para  los  poderes  políticos  para  que  tengan  claro  que  no  todo  se  puede  realizar  y  que  

por  supuesto  los  resultados  siempre  serán  mejores  contando  con  un  profesional  en  la  

materia.  No  cualquiera  puede  gestionar;;  y  para  los  sectores  artísticos  para  que  vean  

que  una  gestión  bien  estructurada  puede  tener  una  rentabilidad  económica  además  

de  social  muy  superior.  
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La  Gestión   Cultural   ha   sufrido   una   evolución   positiva   desde   la   inicial   animación  

sociocultural  (Miguel  Badesa  1995),  por  este  motivo  es  nuestra  intención  delimitar  los  

campos  de  cada  una  realizando  un  estudio  exhaustivo  de  la  situación  en  donde  nos  

encontramos  hoy  en  día  en  el  seno  de  la  provincia  de  Valencia.  Muchas  han  sido  las  

horas   que   los   técnicos   relacionados   con   el   mundo   de   la   cultura   han   perdido  

discutiendo  sobre   los  ámbitos  de  actuación  de  ambos  conceptos.  Hoy  por  hoy  nos  

inclinamos  a  pensar  que  animación  y  gestión  son  dos   ideas  que  cohabitan  en  una  

sociedad   que   evoluciona   muy   rápidamente,   pero   que   no   siempre   da   las   mismas  

posibilidades  a  todos.  La  tesis  intentará  hallar  y  analizar  los  elementos  que  constituyen  

la   disciplina,   pretendiendo   consolidar   el   concepto   en   un   campo   de   acción  

interdisciplinar  pero,  a  su  vez,  dotado  de  independencia  propia.    

  

Una  vez  establecido  un  marco  teórico  en  donde  nos  podamos  basar  a  la  hora  de  la  

realización  de   los  análisis   territoriales  y  sectoriales,  mostraré  diversos  sistemas  de  

comunicación  que  permiten  acercar  la  actividad  cultural  a  los  diferentes  segmentos  de  

la  población  existentes,  generando  pautas  de  conducta  social  a  través  de  la  difusión.  

  

El  trabajo  es  arduo,  sistematizar  una  realidad  empírica  que  no  ha  sido  teorizada  de  

forma   global   hasta   nuestros   días,   es   una   tarea   compleja   pero   apasionante.   Las  

fuentes  que  utilizaré,  además  de  aquellas  que  se  encuentran  publicadas,  se  basarán  

fundamentalmente  en  el  trabajo  de  campo.  El  banco  de  pruebas  será  el  Servicio  de  

Asistencia  y  Recursos  Culturales  (SARC)  de  la  Diputación  Provincial  de  Valencia,  que  

como  modelo  de  intervención  territorial  se  desarrolló  desde  el  año  1.989  hasta  el  final  

del  análisis  de  esta  tesis  (2011),  continuando  hoy  en  día  bajo  un  formato  diferente  al  

del  modelo  que  analizaremos  en  este  trabajo.  Esto  nos  permite  extraer  conclusiones  

de  una  realidad  al  igual  que  analizar  los  objetivos  planteados  y  el  determinismo  de  un  

territorio  cuando  se  desea  realizar  una  intervención  cultural.  
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La  evolución  nos  lleva  a  comprender  fácilmente  la  relación  que  existe  hoy  en  día  

entre  el  patrimonio,  el  turismo  y  la  gestión  de  la  cultura,  un  desafío  para  el  desarrollo  

integral  de  un  territorio  que  pretendo  descifrar  en  esta  tesis.  
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OBJETIVOS  
  

Atendiendo  a  estos  principios  los  objetivos  que  nos  proponemos  en  la  presente  

tesis  se  pueden  sintetizar  mediante  la  siguiente  relación:    
 

1)   Describir  la  evolución  habida  en  el  sector  de  la  Gestión  Cultural  en  las  tres  últimas  

décadas.  

2)   Investigar  los  hechos  históricos  que  han  condicionado  y/o  potenciado  la  profesión  

del  gestor  cultural  en  la  provincia  de  Valencia  

3)   Investigar   si   existen  modelos   de   gestión   pública   de   la   cultura   que   permiten   el  

desarrollo  del  sector  cultural.  

4)   Analizar   los   diversos   servicios   que   se   crearon   para   satisfacer   las   necesidades  

sociales  de  la  cultura.  

5)   Teorizar  posibles  modelos  de  gestión  privados  en  el  mundo  de  la  cultura,  dado  que  

la   iniciativa  ya  no  puede  estar   sólo  en   la  actividad  pública  sino,  en  el   seno  del  

sistema  asociativo  moderno,  en  su  relación  con  la  iniciativa  privada  gracias  a  los  

modelos  de  sociedad  relacional.  

6)   Analizar  la  posibilidad  de  un  modelo  viable  que  permita  la  optimización  económica  

de  la  cultura  sin  limitar  la  capacidad  creativa  de  la  sociedad  en  la  que  se  define  y  

a  la  que  otorga  identidad.  

7)   Utilizar   sistemas   de   análisis   territorial   y   de   difusión   cultural   como   elementos  

pertinentes   con   los   que   constituir   una  metodología   para   la   investigación   de   los  

procesos  de  Gestión  Cultural.  

8)   Aplicar   los   conceptos   establecidos   al   caso   cultural   valenciano.   Para   ello   será  

necesario   la   descripción   y   análisis   de   acciones   concretas   en   el   territorio  

especificado  y  que  se  caractericen  mediante  programas  de  gestión  de  la  cultura.    

  

Los  objetivos  específicos  que  nos  planteamos  son  detectar  los  errores  de  gestión,  

analizar   los   puntos   fuertes   del  modelo,   identificar   los   efectos  multiplicadores   de   la  

gestión   cultural,   analizar   el   desarrollo   sectorial   y   la   participación   artística   en   los  

eventos  y  en  el  diseño  de  las  estrategias  de  gestión.  
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METODOLOGÍA  
  
      Según  los  objetivos  que  nos  hemos  planteado  en  esta  tesis,  hemos  utilizado  una  

metodología  de  trabajo  que  nos  permita  su  cumplimiento  y  su  desarrollo.  

  

        Realizamos   una   intensa   búsqueda   de   información   recogiendo,   en   la   misma:  

documentos  formativos,  estudios  publicados  y  no  publicados,  todos  ellos  a  disposición  

de  los  ciudadanos.  

  

        Así   llegamos  al  análisis  de  diversos  servicios  públicos   tanto   locales,  provinciales  

como  autonómicos.  

  

        De   esta   pesquisa   y   consulta   obtenemos   innumerables   datos   cuantitativos   y  

cualitativos.  De   las  entrevistas  que   realizamos  en  profundidad  obtenemos   también  

explicación  de  los  motivos  por  los  que  algunas  propuestas  no  dan  los  frutos  deseados.  

  

        En  el  contacto  directo  con  los  diversos  agentes  del  mundo  de  la  cultura  implicados,  

obtenemos  una  visión  plural  de  la  gestión  cultural.  

  

        Así  diseñamos  un  índice  para  poder  presentar  toda  la  información  obtenida  de  una  

forma  organizada,  con  la  finalidad  de  que  dicha  información  no  quede  en  una  mera  

comunicación  hechológica,  sino  que  se  convierta  en  conocimiento  para  que  la  tesis  

amplíe   su   objetivo   investigador   a   un  modelo   útil   para   la   sociedad   y   para   posibles  

profundizaciones  temáticas.  
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I.   UNA   APROXIMACIÓN   A   LA   CULTURA   COMO  
RECURSO  
  

  

I.1.-   COMPLEJIDAD   SOCIAL,   GLOBALIZACIÓN   Y  
LOCALISMO  
  

Ya  sea  por  motivos  económicos,  políticos  o  sociales,  hoy  por  hoy  resulta  muy  difícil  

concebir  un  territorio  que  se  encuentre  absolutamente  virgen  en  cuanto  a  la  recepción  

de  influencias  culturales  externas.    

  

En  su  libro  La  economía  de  la  cultura  Iberoamericana,  Néstor  García  Canclini  (1997)  

nos   presenta   sus   criterios   sobre   los   cambios   que   deben   presentar   las   políticas  

culturales  debido  a   las   transformaciones  producidas  en  este  último  siglo,  él  afirma:  

“[...]  las  principales  transformaciones  de  las  últimas  décadas  son:  

a)   el  predominio  de  las  industrias  electrónicas  de  comunicación  sobre  las  formas  

tradicionales   de   producción   y   circulación   de   la   cultura,   tanto   ilustrada   como  

popular.  

b)   El   desplazamiento   de   los   consumos   culturales   de   los   espacios   públicos  

(teatros,  cines,  salas  de  conciertos,  bibliotecas,  casas  de  cultura)  a  los  medios  

electrónicos   que   llevan   los   mensajes   masivos   a   domicilio   (radio,   televisión,  

video).  

c)   La   disminución   del   papel   de   las   culturas   locales,   regionales   y   nacionales,  

ligadas  a  territorios  e  historias  particulares,  en  beneficio  de  un  incremento  de  

los  mensajes  generados  y  distribuidos  mediante  circuitos  transnacionales,  que  

se  rigen  por  criterios  de  ganancia  económica  y  competencia  global  [...].”  (García  

Canclini  1997,7)  
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Esta  situación  genera  sentimientos  que  nos  impulsan  a  relativizar  todo  aquello  que  

nos  llega  procedentes  de  los  sistemas  de  información  masivos1.  La  globalización  del  

pensamiento   indudablemente   conlleva   una   radicalización   de   lo   propio   en   algunos  

casos  y  una  individualización  en  la  mayoría  que  dibuja  lo  personal  como  comunitario.  

  

Como   oposición   ante   la   globalización   del   pensamiento,   en   algunos   territorios   o  

incluso   en   algunas   ideologías,   se   detecta   una   línea   operativa   que   podríamos  

denominar  de  localismo  cultural.  Lo  que  aquí  entenderemos  por  localismo,  la  defensa  

del   acervo,   suele   consistir   en   un   conservar   lo   mío   sin   mayor   reflexión   o   mesura  

intelectual.  En  este  orden  de  cosas  se  genera  un  fundamentalismo  mediante  el  cual  

basta  que  un  determinado  objeto  o  forma  de  actuación  posean  cierta  antigüedad  para  

que,   inmediatamente,   entren  a   formar   parte   de   los  más  profundos  principios   de   la  

identidad   local   y,   consecuentemente,   su   inalterabilidad   se   constituya   en   objetivo  

trascendente.   Por   otro   lado,   este   tipo   de   actitud   suele   conllevar   sentimientos  

xenófobos  hacia  todo  lo  que  llega  de  fuera  de  las  fronteras  del  territorio,  por  más  que  

éste  se  trate  sólo  de  una  comarca  o  un  pueblo2.  

  

Aunque  no  sea  recomendable  minimizar  la  importancia  que  pueden  llegar  a  adquirir  

estas   posiciones   localistas,   que   se   hallan   en   el   fondo   de   los   nacionalismos  

excluyentes  (aunque  sean  generalmente  sus  más  acérrimos  enemigos),  no  parece  de  

sentido  común  suponer  que  el  localismo,  tal  como  aquí  se  ha  definido,  pueda,  no  ya  

detener  el  avance  de  los  poderosos  fenómenos  culturales  sobre  los  que  se  impulsa  el  

sentido  de  la  globalización,  sino  ni  siquiera  alterar  un  ápice  los  aspectos  negativos  de  

su  influencia.    

  

                                                             
1  La  capacidad  de  manipulación  que  suelen  tener  estos  medios  con  campañas  perfectamente  organizadas  para  
conquistar  mercados,  es  un  aliciente  más  para  su  desarrollo  en  la  injerencia  cultural,  tal  como  pone  de  manifiesto  
el  famoso  trabajo  de  Naomi  Klein.  No  Logo,  Random  House  of  Canada  Limited,  Toronto,  2000.  Trad.  Esp.  Alejandro  
Jockl  Rueda.  Nologo.  El  poder  de  las  marcas.  Barcelona:  Paidós:  2001.  
  
2  Es  común  observar  que  responsables  municipales  de  cultura  sólo  desean  desarrollar  actividades  culturales  que  
sean  llevadas  a  cabo  por  habitantes  del  mismo  pueblo,  cerrando  la  posibilidad  al  enriquecimiento  cultural  que  tiene  
el  internacionalismo  o  en  este  caso  el  interregionalismo.  
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Defender   impoluto   todo   el   acervo   cultural   de   un   territorio   como   única   forma   de  

conseguir  la  permanencia  de  una  cultura,  conlleva  un  inmovilismo  que  contraviene  el  

sentido  esencial  de  la  misma.    

  

Formar  en  la  importancia  que  desde  siglos  ha  tenido  la  transferencia  de  la  cultura  

propia  y,   fundamentalmente,   fomentar   la  aceptación  de   la   incuestionable  evolución  

humana.  Lograr  la  tolerante  convivencia  entre  diferentes  formas  culturales  presentes  

en  las  sociedades  (Arizpe  2006,  253-255),  mantener  las  manifestaciones  vernáculas  

en  el  seno  de  los  componentes  locales  de  culturización,  procurar  su  fortalecimiento  en  

un   dinámico   proceso   de   evolución   que,   en   líneas   generales,   parece   consistir   en  

aceptar  lo  externo  mediante  su  adaptación  y  acomodo  a  los  usos  locales,  pueden  ser  

reglas  básicas  a  la  hora  de  construir  un  modelo  humanizador  evolutivamente  operativo  

en  nuestro  tiempo.    

  

Indudablemente   estos   principios   aplicables   a   las   formas   de   desarrollo   cultural  

conllevan  nuevas  formas  de  analizar  la  complejidad  social  a  la  hora  de  confeccionar  

la  oferta  de  cultura  y,  por  ende,  dar  respuesta  a  la  demanda  que  de  ella  realizan  los  

ciudadanos.  Ya  no  es  permitida   la   fácil   interpretación   con  que   se   liquidaban  estos  

procesos  hace  apenas  unos  años.  Las  demandas  sociales  en  materia  de  cultura  no  

se   traducen   en   movimientos   organizados   que   multitudinariamente   se   agrupaban  

alrededor   de   una   idea.   Por   el   contrario,   perdida   la   comunión   ideológica,   la  

atomización,  la  tendencia  a  exigir  una  oferta  altamente  individualizada,  parece  la  nota  

dominante  a  la  hora  de  demandar  servicios  culturales.  Así  pues,  sorprendentemente,  

en  la  hora  de  la  uniformidad  globalizante,  la  función  del  técnico  de  cultura  es  mucho  

más  compleja  que  hace  veinte  años:  hallar  la  fórmula  común  mediante  la  cual  en  un  

mismo  producto,  en  un  mismo  modo  de  manifestación  cultural  se  aúnen  las  diferentes  

expectativas  surgidas  de  individualidades  aparentemente  inconexas.    

  

Tampoco  ayudan  algunas  acciones  de   la  clase  política,  que  como  comenta  José  

Ramón  Insa  Alba,  en  su  artículo  Deconstrucción  y  políticas  públicas  de  cultura  en  la  

revista  Periférica  nº  13:   “En  este  escenario  pocas  cuestiones  se  han  convertido  en  
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algo  tan  falso  como  el  interés  político  por  la  cultura  en  su  amplia  extensión.  La  clase  

política  lleva  demasiado  tiempo  siendo  los  monaguillos  de  la  economía.  Hacen  sonar  

sus   campanillas   para   atraer   la   atención   de   los   feligreses   y   llaman   al   recogimiento  

mientras  el  sacerdote  levanta  la  hostia  sagrada  del  algoritmo.  El  clero  dogmático  de  

siempre.  Otra  patología  extrema  (como  suelen  ser  las  iglesias)  que  impide  a  sus  fieles  

seguidores  el  acercamiento  a  cualquier  tipo  de  conocimiento,  argumento  o  experiencia  

si  no  sirve  para  mantener  el  dogma.  Ignorancia  y  obediencia.  Algo  que  nos  ha  llevado  

al   punto  en  el   que  nos  encontramos:  una  clase  política   con   licencia  absoluta  para  

cometer   todo   tipo   de   atropellos   desde   la   más   despreciable   impunidad,   una   clase  

política  a  la  que  no  se  le  puede  contestar  ni  replicar  porque  se  ha  hecho  fuerte  en  un  

sistema   bastardo.   La   autocomplaciencia   y   la   vanidad   son   comportamientos   bien  

instalados   que   ni   siquiera   se   reconocen   como   no   se   reconocen   las   adicciones  

patológicas.  Un  autismo  evidente  que  ha  colaborado  a  desmantelar  la  cultura  desde  

una  incapacidad  intelectual  y  operativa  únicamente  entrenada  (como  mucho)  para  la  

especulación   corporativista,   el   desarrollismo   dialéctico,   la   paranoia   contratista,   la  

distribución  de  espectáculos…”  (Insa  Alba  2012:  76).  
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II.-   LA   GESTIÓN   CULTURAL:   UN   SISTEMA   PARA  
POTENCIAR  LA  CULTURA  
 

 

II.1.-  APROXIMACIÓN  A  LAS  POLÍTICAS  CULTURALES  
 

Nos  preguntamos  si  existe  algún  otro  término  específico  del  mundo  de  la  Gestión  

Cultural  que  haya  sido  tan  manipulado  y  utilizado  como  el  de  política  cultural.  Cuando  

se  tienen  que  defender  intereses  personales  se  habla  de  política  cultural,  cuando  un  

técnico  equivoca  su  estrategia  se  dice  que  no  existía  tal  política,  cuando  se  pretende  

vetar  a  un  estilo  artístico  se  dice  que  es  por  criterios  de  política  cultural.  

  

El  concepto  de  política  cultural  está  en  el  centro  del  mundo  occidental  tal  como  lo  

leemos  en  el  artículo  Las  políticas  culturales  en  un  estado  autonómico  del   libro  La  

participación  cultural  en  España:  “Durante  los  últimos  40  años,  la  política  cultural  de  

los   países   occidentales   se   ha   vuelto   cada   vez   más   compleja,   al   tiempo   que   ha  

incrementado  notoriamente  la  partida  destinada  a  este  capítulo  del  presupuesto.  La  

acción  pública  ha   ido  ampliando  su  campo  de  actuación  y  complicando   los  niveles  

administrativos  de  intervención  (estatal,  autonómico,  provincial,  local).  Por  otra  parte,  

estos   cambios   se   han   producido   en   medio   de   transformaciones   radicales   de   la  

estructura   social   (globalización,   nuevas   tecnologías)   y   de   una   afirmación   de   la  

autonomía   de   la   sociedad   civil   (movimientos   sociales,   asociacionismo,   amateurs).”  

(Ariño  2006:  92).  

  

Giandomenico  Amendola   (1991:   21)   en   el   libro  Apuntes   para   el   diálogo   cultural.  

Programa   de   formación   del   SARC,   nos   aclara   los   motivos   de   algunas   de   las  

dificultades  de  las  políticas  culturales  “[...]  uno  de  los  problemas  más  graves  de  las  

políticas  culturales  es  que  deben  ser  gestionadas  en  la  Administración,  como  políticas  

públicas  que  son,  pero   la  Administración  no   tiene   todavía  una   tradición  para  poder  

conducirlas,  y  por  eso  llega  a  ser  constreñida  [...].”.  
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En   realidad  son  muy  pocos   los  que  definen  qué  significa  desarrollar  una  política  

cultural  en  un  pueblo  o  en  un  territorio  determinado.  En  el  Glosario  Crítico  de  Gestión  

Cultural  Pedro  A.  Vives  define  la  política  cultural:  “La  política  cultural  es  el  enfoque  del  

sector   basado   en   su   análisis   global,   articulado   en   un   proyecto   comprensivo   de   la  

cultura  en  su  dimensión  universal  –aunque  la  perspectiva  de  estado,  región,  municipio,  

etc.,   justifica   que   pueda   atender   sólo   a   partes   de   su   totalidad-   y   dirigido   a   hacer  

efectiva  la  libertad  del  individuo,  de  cada  ciudadano,  de  acceder  o  no  al  conocimiento.  

Según  esa  primera  perspectiva,  puede  también  sintetizarse  que  se  trata  del  enfoque  

estratégico  del  conocimiento  en  el  espacio  público.  Conviene  remarcar  que  el  análisis  

y   su   proyecto   entienden   la   cultura   tanto   como   realidad   totalizadora,   cuanto   como  

sector  de  actividades  concretas,  por  lo  que  resulta  lógico  que  busque  una  planificación  

estratégica  interna  y  externa,  emplazada  en  la  percepción  del  tejido,  la  articulación  y  

los  resultados  históricos  culturales  en  cuanto  elementos  de  comprensión  estructural.  

La  posición  generalista  implícita,  el  diagnóstico  respecto  a  la  situación  de  la  estructura  

y  el  proyecto  hacia  futuro  relacionan  estrictamente  a  la  política  cultural  con  la  idea  de  

cambio  en  el  acervo  de  conocimientos.  Si  explícitamente  no  es  así  –si  no  se  busca  el  

cambio-  estaríamos  simplemente  ante  la  administración  de  la  cultura.”  (Vives  2007:  

266)  

  

Si  analizamos   los  programas  políticos  a  desarrollar  en   los  diversos  partidos  a  nivel  

municipal,  las  consideraciones  sobre  la  cultura  son  tan  genéricas  que  solo  con  haber  

hecho  una  obra  de  teatro  en  cuatro  años  ya  he  cumplido  los  objetivos  prefijados.  Suele  

pasarse   de   retóricas   maximalistas   a   concreciones   vacías   como   por   ejemplo   la  

creación  de  un  centro  cultural,   en  donde   jamás  se  especifica  el   proyecto  de  dicho  

centro  y  el  motivo  de  su  creación.   Igualmente  considero  más  preocupante  que   los  

agentes  del  mundo  de   la   cultura  no   realicen  a   los   cuatro  años,   un  balance  de   las  

concreciones  realizadas  en  campañas  anteriores.  

  

Sin  embargo  la  política  cultural  debería  ser  un  condicionante,  y  un  dinamizador  al  

mismo  tiempo,  de  todas  las  intervenciones  culturales  que  se  realizaran  en  un  territorio  

determinado,  condicionante  ya  que  según  el  concepto   ideológico   la  política  cultural  
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defenderá  un   tipo  de   intervención  u  otro;;  y  dinamizador  porque  según  este  criterio  

habría   ciertos   sectores   que   llegarían   a   excelentes   niveles   de   gestión   y   no   tibios  

esbozos  de  realización  como  suele  ocurrir.  

  

II.1.1.-  LA  POLÍTICA  CULTURAL  AUSENTE  
  
Lamentablemente  éste  es  un  hecho  que  se  da  con  demasiada  frecuencia,  en  este  

caso  la  intervención  cultural  va  a  la  deriva,  en  muchos  casos  condicionada  por  lo  que  

una   extraña   suerte   de   vox   populi   solicite,   convirtiendo   a   la   actividad   cultural   en  

absoluto  populismo  como  respuesta3.    

  

La   ausencia   de   una   política   cultural   en   muchos   casos   es   fruto   de   un  

desconocimiento,  frecuentemente  por  parte  del  concejal  en  activo,  de  cómo  realizar  

un  planteamiento  ideológico  claro  en  su  pueblo  y  por  ello  se  conduce  a  la  deriva  según  

las  demandas  o  los  gustos  de  los  más  cercanos.  Pero  ¿si  no  está  clara  una  política  

cultural  en  un  ayuntamiento  cómo  podemos  pretender  que  se  valore  positivamente  la  

presencia  de  un  técnico  para  gestionar  esa  inexistente  política  cultural?  

  

II.1.2.-  POLÍTICAS  SOCIO-CULTURALES  Y  LOCALISMOS  
  
Estas  políticas  que  generalmente  entran  en  conflicto  de  acción  con  las  ideas  de  un  

técnico   de   cultura,   son   aquellas   que,   de   forma   exclusiva,   ponen   un   énfasis  

desmesurado   en   el   desarrollo   de   los   habitantes   de   un   pueblo.   Consideran   que   el  

patrimonio  inmaterial  propio  es  lo  único  válido  para  el  desarrollo  de  la  política  cultural  

territorial  de  su  municipio.  

  

                                                             
3   En   otros   casos   son   los   técnicos   de   cultura   los   que   diseñan   la   intervención   pero   no   técnicamente,   sino  
políticamente  hablando.  Así  tenemos  técnicos  que  asumen  compromisos  que  están  totalmente  enfrentados  con  
un  concepto  de  profesionalidad.  Me  pregunto  si  un  arquitecto  hace  un  puente  por  política  o  por  necesidad  edilicia.  
No   parece   razonable   que   un   técnico   de   cultura   determine   si   el   teatro   debe   representarse   en   valenciano   o   en  
castellano.  
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Tomemos  como  ejemplo   la  creación  de  talleres  socio-culturales  cuya  finalidad  es  

cubrir  desequilibrios  que  la  educación  reglada  tiene  en  los  colegios.  En  estos  talleres  

suele   determinarse   que   las   diversas   manifestaciones   de   carácter   cultural   que   se  

realicen  en  el  municipio,  sean   llevadas  a  cabo  por   los  grupos  no  profesionales  del  

mismo  municipio   porque,   de   esta   forma,   la   asistencia   de   público   está   asegurada.  

Caemos   así   una   de   las   políticas   culturales   más   sectarias,   aunque   con   muchos  

adeptos,  que  se  conozca4.  

  

Aquí   no   es   que   no   exista   una   política   cultural,   sino   que   su   diseño   es  

extremadamente  localista,  populista  y  fácil,  sin  una  perspectiva  amplia  de  progreso  y  

futuro.  Si,  como  decíamos  anteriormente,  los  procesos  de  globalización  cultural  entran  

de  manera  incontenible  en  todos  los  hogares,  este  sistema  falsamente  proteccionista  

de  la  cultura  autóctona  se  convierte,  en  el  mejor  de  los  casos,  en  pura  arqueología  

cultural  y  no  en  dinámica  de  conservación  de  lo  propio.  

  

II.1.3.-  POLÍTICAS  ELITISTAS  
  
Podríamos  decir  que  casi  en  contraposición  al  diseño  de  política  cultural  anterior  

aparecen  aquellas  que  podemos  denominar  elitistas.  Para  esta  concepción  del  diseño  

político  cultural  todo  lo  externo  es  mejor  que  lo  propio  o,  dicho  de  otra  manera,  solo  lo  

externo  genera  un  progreso  cultural  cierto  al  ciudadano.  Lamentablemente,  para  el  

caso  de  la  provincia  de  Valencia,  en  esta  línea  se  encuentran  algunos  pueblos  que  se  

han  dejado  influir  muy  directamente  por  las  concepciones  que  emanan  de  esta  política  

cultural.  

                                                             
4  El  caso  más  claro  de  esta  política  cultural  está  determinado  en  un  estilo  concreto  de  la  cultura  como  es  la  música  
clásica.  En  aquellos  ayuntamientos  en  donde  existe  una  sociedad  musical  (el  95%  del  total)  según  fuentes  de  la  
FSMCV  ,  las  exhibiciones  de  música  se  encuentran  monopolizadas  por  dicha  sociedad  musical  que  generan  una  
amplia  participación  de  públicos   (especialmente  el   familiar),  esto  se  da  con   total  claridad  en   la  mayoría  de   los  
municipios  de  las  comarcas  que  disponen  de  conservatorio  propio  que  incrementa  este  localismo.  Cuando  dichos  
municipios  organizan  una  actuación  de  música  clásica  fuera  de  la  de  los  alumnos  o  profesores,  la  asistencia  de  
público  es  mínima  (aunque  la  calidad  de  la  actuación  sea  máxima).  Con  el  interés  cuantitativo  entre  los  objetivos  
políticos,  se  asienta  la  idea  de  maximizar  las  actividades  de  los  colectivos  locales  de  música.  Así  se  entiende  que  
en  un  territorio  de  tanta  participación  y  "devoción"  por  la  música,  exista  un  público  muy  minoritario  que  disfrute  de  
la  asistencia  a  conciertos  externos,  aunque  su  profesionalidad  y  calidad,  sea  máxima.  
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Las   políticas   elitistas   ignoran,   incluso   consienten,   el   desajuste   extremo   entre   la  

oferta  cultural  y  la  mayoritaria  demanda.  De  esta  manera  resulta  frecuente  observar  

ausencia  de  usuarios  en   los  distintos  servicios  y  actividades.  Se  generan  así  unos  

espejismos  que  se  observan  claramente  en  el  siguiente  supuesto:  un  municipio  con  

30.000   habitantes   que   cuente   con   una   sala   de   300   butacas,   puede   tener   siempre  

colgado   el   cartel   de   no   hay   localidades   pero,   en   realidad,   la   asistencia   a   las  

representaciones  sólo  supondría  el  1%  de  sus  habitantes  en  toda  la  legislatura  pues  

las   propuestas   elitistas   suelen   trabajar   de   cara   a   un   público   altamente   fidelizado  

normalmente  culto  y  con  una  sensibilidad  específica.  No  trabajan   la  animación  a   la  

participación5.  

  

En  este  tipo  de  políticas  existe  una  negativa  al  valor  que  tiene  la  cultura  autóctona  

por  más  rural  que  sea,  es  decir,  existe  una  aculturación  con  respecto  al  territorio  en  el  

que  toca  aplicar  dicha  política.  Y  un  trabajo  ampliamente  desarrollado  para  un  grupo  

minoritario  de  la  sociedad  

  

II.1.4.-  POLÍTICAS  PREFERENCIALES  O  TEMÁTICAS  
  
Denomino   políticas   preferenciales   a   aquellas   que   ponen   su   énfasis   más   en   un  

determinado  estilo  artístico  en  particular  o  en  una  corriente  cultural  en  general,  que  en  

otros.  Normalmente  estas  políticas  generan  intervenciones  territoriales  que  no  están  

motivadas  por  un  concepto  ideológico  amplio  sino  por  una  cierta  inclinación,  personal  

o  profesional,  hacia  la  cultura.  

  

¿Cómo   se   entiende   que   en   un   municipio   se   haya   trabajado   perfectamente   el  

desarrollo  patrimonial  y  la  restauración  de  infraestructuras  pero  no  se  disponga  de  un  

contenido   propio   para   ser   albergado   en   esas   instalaciones?   Sólo   admitiendo   la  

                                                             
5  Durante  las  décadas  de  los  ’80  y  ’90  en  algunos  municipios  de  l'Horta  Nord  y  l'Horta  Sud  se  mantuvo  una  oferta  
teatral   inmovilista   ya   que   se   ha   conseguido   un   público   fiel   y   la   ausencia   de   nuevos   espacios   genera   la  
especialización  temática  que  termina  siendo  negativo  si  se  valora  como  participación  ciudadana.  
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hipertrofia  de  una  gestión  encaminada  a   la  generación  de  ese   tipo  determinado  de  

infraestructuras  podemos  entender  la  atrofia  de  otras6.  

  

Las   políticas   preferenciales   tienen   el   peligro   de   eliminar   de   la   oferta   cultural   a  

aquellos  modos  culturales  que  no  sean  del  agrado  del  político  o  del  técnico  en  activo  

y,  por  lo  tanto,  no  deberían  ser  consideradas  verdaderas  políticas  si  este  concepto  lo  

basamos  en  una  concepción  ideológica  de  servicio  al  ciudadano.    

  

II.1.5.-  POLÍTICAS  SIN  COSTE  
  
Aunque  parezca  que  no  es  una  realidad,  existen  aquellas  políticas  culturales  cuyo  

objetivo  es  no  gastar  dinero  en  cultura  es  decir,  que  la  inversión  genere  unos  ingresos  

que  cubran  dicho  gasto.  Esta  es   la  principal  preocupación  de  este   tipo  de  políticas  

que,   habitualmente,   suelen   orientarse   hacia   un   populismo   que   busca   una  máxima  

participación  ciudadana  con  la  menor  inversión  posible.    

  

Esta  política  pretende  así   generar  una   ficción  mediante   la   cual   la  administración  

enmascara  la  realidad  de  su  despreocupación  por  los  temas  de  cultura7.  Resaltemos  

que  no  se  trata  de  buscar  la  estructuración  de  un  sistema  cultural  autosubvencionado,  

simplemente  se  tiene  como  criterio  que  la  actividad  cultural  no  debe  costar  dinero.  De  

esta   forma   la   preocupación  está   puesta   en   la   selección  de  actividades  baratas   en  

inversión,  infraestructuras,  equipamientos  y  recursos  humanos8.  

  

                                                             
6  Durante  la  década  de  los  años  ochenta,  en  Ribaroja  el  cine,  en  Torrent  las  artes  plásticas,  en  Manises  el  teatro,  
en  Xàtiva  la  restauración  del  patrimonio,  etc.  Estas  políticas  preferenciales  son  fruto  de  técnicos  muy  avezados  en  
temáticas  específicas  o  concejales  de  cultura  muy  fanatizados  en  áreas  concretas.  Con  esto  no  induzco  a  pensar  
que   ha   sido   negativo   para   estos  municipios,   sino   que   es   la   opción   cuando   la   política   cultural   es   preferencial.  
Comienza  a  ser  negativo  cuando  se  actúa  de  forma  excluyente  con  el  resto  de  temática  cultural  
  
7  Dado  los  costes  electorales,  sería  suicida  para  cualquier  formación  política  declarar  su  apatía  cultural.  
  
8  Uno  de  los  ámbitos  en  donde  es  normal  ver  este  tipo  de  política  cultural  es  en  el  sector  audiovisual,  en  donde  es  
común  que  se  exija  al  técnico  que  realice  una  selección  de  títulos  para  los  niños  porque  así  es  rentable  el  alquiler  
de  la  película,  como  ocurrió  en  la  Pobla  de  Vallbona  el  primer  año  de  apertura  de  la  casa  de  cultura.    
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En   el   estudio   que   sostiene   la   presente   tesis   sobre   los   modelos   de   gestión   y  

rentabilidad  de   la  cultura,   las  políticas  de  ahorro  suponen  un  extremo  mercantilista  

dado  que  se  expresa  en   términos  de  economía  de  mercado,  abaratamiento  de   los  

costes  y  máxima  afluencia  de  público  para  rentabilizar  la  inversión9.    

  

Fruto  de  estos  criterios,  que  en  algunos  casos  son  compartidos  por  algún  técnico,  

es   la   gran   ausencia   de   contratación   que   tiene   la   danza   contemporánea   por   ser  

espectáculos  de  públicos  minoritarios.  

  

Es  fundamental  trabajar  en  la  línea  en  que  la  venta  de  entradas  cubra  los  costos  de  

realización  o  incluso  genere  plusvalía,  ahora  bien,  esto  no  quiere  decir  que  la  política  

cultural  sólo  admita   la  realización  de  eventos  que  sean  económicamente  rentables.  

Esta  situación  sólo  es  admisible  para  la  iniciativa  privada  

  

II.1.6.-  POLÍTICAS  DE  SOSTENIBILIDAD  CULTURAL  
  
En  primer  lugar  es  necesario  definir  que,  desde  el  principio  de  sostenibilidad  (Flores  

2007),   la   política   cultural   debe   determinar   las   actuaciones   de   una   administración  

pública  para  toda  una  legislatura.    

  

Es  indudable  que  una  política  cultural  sostenible  debe  utilizar  elementos  de  algunas  

de  las  políticas  que  anteriormente  hemos  expuesto,  pero  siempre  en  unos  límites  que  

permitan  el  desarrollo  de  los  criterios  básicos  de  intervención.  

  

                                                             
9  Tal  vez  no  sea  este  el  sitio  desde  el  que  emitir  juicios  de  valor,  pero  no  nos  resistimos  a  posicionarnos  éticamente  
en  contra  de  estas  posiciones  economicistas  en   la  gestión  de   la  cultura  pues,  aunque  no  porque  hablemos  de  
actividades   culturales   debamos  hablar   de   déficit,   ello   no   implica   que  haya  que   subordinar   la   actividad   cultural  
pública   a   su   capacidad   para   no   generar   pérdidas.  Por   el   contrario,   lo   que   es   necesario   es   la   culturización   de  
ciudadanos  para  que  una  actividad  sea  integralmente  rentable.  Nos  parece  lamentable  que  aún  existan  conceptos  
dentro  de  las  políticas  culturales  que  determinen  el  sector  en  donde  intervenir  por  el  coste  del  mismo,  a  peso.  
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Para   mantener   una   estructura   cultural   sostenible,   es   decir   perenne,   es  

absolutamente  necesario  que  el  partido  político  en  el  poder  convoque  al  personal  de  

cultura  del  Ayuntamiento  para  estructurar  las  ideas  u  objetivos  que  deben  plantearse  

durante   todo   el   período   que   dure   su   mandato.   Posteriormente   el   técnico   será   el  

encargado  de  determinar   las  estrategias,   las  programaciones  y  planificaciones  que  

permitan  conseguir  estos  objetivos  previamente  determinados.  

  

Las   políticas   culturales   de   sostenibilidad   deben   basar   su   estrategia   en   la  

consolidación   de   criterios   ideológicos   que   han   de   ponerse   en  marcha   a   través   de  

propuestas  técnicas10.    

  

        Es  en  los  términos  en  los  que  se  define  el  concepto  de  rentabilidad  cultural  (Oviedo  

2003)  que  persigue  el  estudio  de   la   tesis,  una  política  de  sostenibilidad  cultural  es  

aquella  que  garantiza  el  equilibrio  entre  la  conservación  de  lo  propio  y  la  aceptación  

de  lo  foráneo,  que  vehicula  su  diálogo,  su  mestizaje  creativo.  Estas  políticas  pretenden  

generar   entre   la   ciudadanía   el   amor   por   esos   productos   que,   por   estar  

verdaderamente   vivos,   son   incuestionablemente   propios   y,   consecuentemente,  

desarrollan   una   gestión   estructurada   en   su   autosostenimiento   por   medio   de   la  

participación  activa  del  usuario  en  las  actividades  programadas.  

 
        Es   fundamental   hacer   un   comentario   sobre   la   importancia   de   la   cultura   para   el  
desarrollo  territorial,  lo  vemos  claro  en  la  reflexión  que  realiza  Virginia  Duque  Gallego  
en   la   revista   Periférica   en   su   artículo   Cultura   y   desarrollo   sostenible:   “Cultura   y  
Desarrollo   son   dos   términos   que   a   lo   largo   de   los   años   han   adquirido   diferentes  
significados,   y   que,   hoy   por   hoy,   tienen   un   papel   preponderante   en   las   agendas  
políticas  de  los  Estados  Nación  y  en  los  programas  de  los  organismos  internacionales  
como  UNESCO,  BID,  Banco  Mundial.  
  
Tal  distinción  se  aplica  por  la  tardía  aparición  de  la  cultura  como  objeto  de  interés  por  
parte  de  los  especialistas  en  desarrollo.  En  cuanto  al  desarrollo  local,  a  lo  largo  de  los  

                                                             
10  No  procederé  al  análisis  de  las  diversas  políticas  culturales  que  se  aplicaron  en  el  territorio  de  la  provincia  de  
Valencia,  sí  que  afirmo  que  en  muchos  municipios  estuvieron  totalmente  ausentes  y  sólo  existió  una  injerencia  del  
político  en  la  función  técnica,  considerando  que  hacer  política  es  determinar  qué  grupo  de  teatro  debe  actuar  en  
su  pueblo.  Esto  se  vivencia  con  más  crudeza  en  los  municipios  con  menor  número  de  habitantes.  
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últimos   lustros   ha   evidenciado   su   capacidad   de   transformación   de   la   realidad  
socioeconómica   del   territorio   y   de   la   colectividad   que   lo   habita   lo   que   se   ve  
revalorizado   por   la   crisis,   siendo   el   ámbito   donde   los   impactos   de   las   actividades  
culturales  mejor   se  manifiestan,   encajan   y   pueden   rentabilizarse   para   el   mercado  
laboral.  
  

·  La   relación  entre   la  cultura  y  el  desarrollo  constituye  una   relación  un   tanto  
difícil,  no  porque  no  exista,  sino  porque  durante  décadas  se  ha  negado  o  se  ha  
obviado,   debido   a   la   visión   marcadamente   económica   que   se   le   ha   dado  
tradicionalmente  al  desarrollo.  
  
·  De  esta  forma,  el  estudio  del  desarrollo  se  encomendó  desde  mediados  del  
siglo   XX   a   los   economistas.   A   partir   de   los   años   70   comenzaron   a   surgir  
opiniones   que   planteaban   la   importancia   de   factores   no   económicos,   en  
especial   factores   sociales   y   culturales   en   el   concepto   del   desarrollo,  
convirtiéndose  éste  en  un  concepto  complejo  con  diversos  vectores  a  tener  en  
consideración.  [...].”  (Luque  Gallegos  2015).  

  

  
 

II.2.-   LOS   AGENTES   CULTURALES.   ACTIVOS   DE   LA  
GESTIÓN  CULTURAL  
 

 

II.2.1.-  EL  CREADOR  
  
El  creador  o  autor  (Gentino  1995,  115)  es  el  primer  eslabón  en  esta  relación  cultural  

de   los   agentes.   Para   que   una   creación   permita   el   crecimiento   y   progreso   de   una  

sociedad  es  necesario  que  jamás  esté  condicionada  su  obra  a  un  mercado.  

  

El   creador   debe   tener   las  posibilidades  de   realizar   su  obra,   sea   teatral,  musical,  

artística,  editorial,  etc.,  sin  el  cortapisa  de  pensar  cómo  haré  para  que  esta  creación  

sea   disfrutada   por   el   público,   éste   es   un   concepto   de   la   animación   socio   cultural  

absolutamente  real  y  necesario.  
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Ahora  no  debemos  evitar  decir  que  una  vez  creada  la  obra  no  tendría  valor  si  ésta  

no  llega  al  público  y  para  ello  es  necesario  otros  agentes  culturales  intermedios  que  

lo  permitan.  Existe  un  error  muy  común  en  el  creador,  y  que  forma  parte  de  su  esencia,  

y  es  que  considera  que  lo  que  ha  hecho  es  único,  irrepetible  y  que  como  tal  la  sociedad  

debe   rendirse  ante   su   creación,   indudablemente   la   creación  es  única  e   irrepetible,  

ahora   bien,   no   siempre   la   sociedad   se   rinde   ante   la   creación   en   su   época  

contemporánea  ni  en  el   futuro,  simplemente  porque  su  creación  no   tiene  calidad  o  

porque  ésta   no   llega  al   público   que   la   pueda   valorar,   hecho  que  es  muy  difícil   de  

aceptar  por  un  creador.  

  

Por  este  motivo  afirmamos  que  no  hay  peor  vendedor  de  una  obra  que  su  propio  

creador.  Este  es  un  error  que  viene  enquistado  en  el  sector  desde  la  visión  mesiánica  

de   la  cultura,  en   la  cual  se  afirmaba  que  sólo  ésta  nos  salvará  de   las  penurias  de  

nuestra  sociedad.  La  creación  artística  e  intelectual,  que  tiene  su  componente  jurídico  

(Sánchez,  Coello  2016),  es  un  elemento  más  de  todos  los  que  conviven  en  un  tiempo  

histórico  determinado  y  por  lo  tanto  para  poder  llegar  al  público  con  posibilidades  de  

éxito,  para  poder  generar  en  el  ámbito  cultural  una  corriente  que  permita  definir  al  

sector   como   económicamente   rentable,   es   necesaria   además   de   la   creación   no  

condicionada,  un  sinnúmero  de  técnicas  de  gestión.  

  

II.2.2.-  EL  REALIZADOR  O  EJECUTOR  
  
Cuando  analizamos  el  mundo  de  la  cultura  siempre  hacemos  hincapié  en  las  figuras  

del  creador  o  de  la  empresa/asociación  que  distribuyen  el  producto  cultural.  Aunque  

no  es  una  acción  calculada,  siempre  se  omite  al  sector  de  este  mundo  artístico  que  

ha   tomado   la   decisión   de   hacer   de   la   cultura   su   profesión   y   por   ello   su   sustento  

económico.  
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Este  es  el  sector  que  más  valora  o  contempla  con  agrado  cuando  un  técnico  habla  

de   rentabilidad   de   la   cultura   (Bayardo,   Wortman   2005),   de   mercado,   de  

programaciones  estables,  de  que  la  cultura  puede  formar  parte  del  sistema  productivo  

y  generar  movimiento  económico.  

  

Este   sector   lo   denominamos   como   realizador   o   ejecutor   de   la   creación   cultural.  

Dentro   de   los   que   permiten   que   muchas   creaciones   culturales   lleguen   a   los  

ciudadanos  están  por  supuesto  los  actores  o  músicos  por  una  parte  y  los  directores,  

editores,  escenógrafos  y  técnicos  por  otra.  

  

Los   realizadores   son   los   que   permitirán   valorar   si   una   creación   artística   es   del  

agrado  del  público,  para  ello  necesitan  una  gran  dedicación  en  ensayos  previos  y  por  

supuesto  una  remuneración  económica  por  esta  dedicación.  

  

Sin  sus  estudios  y  su  técnica,  una  obra  preparada  para  su  escenificación  no  sería  

nunca  disfrutada  o  consumida  por  el  público.  

  

II.2.3.-  EL  EMPRESARIO  O  DISTRIBUIDOR  
  
Hemos   visto   como   la   evolución   del   sector   cultural   ha   llevado   a   la   creación   de  

empresas  y  agencias  de  distribución  que  permiten  acercar   la  creación  cultural  y  el  

producto  elaborado  por  el  realizador  al  público  consumidor  de  actividades  culturales.  

  

Dentro   de   este   sector   empresarial   cohabitan   dos   conceptos   relacionados   con   la  

visión  que  se   tiene  de   la  cultura.  Por  una  parte  está  el  sector  que  se  convierte  en  

empresa  por   las  necesidades  de  disponer  de   todos   los   requisitos   legales  para  ser  

persona  jurídica  y  emitir  contratos  y  facturas.  Este  sector  continúa  sin  condicionar  la  

creación  cultural  al  mercado  de  salas  o  espacios  de  exhibición.  Este  sector  es  capaz  

de  llevar  a  término  una  obra  de  teatro  con  el  convencimiento  de  que  dicha  obra,  por  

su  formato  o  sus  características,  sólo  podrá  exhibirse  en  grandes  salas  o  festivales.  
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En  este  tipo  de  empresa  prima  la  visión  artística  por  sobre  la  empresarial  y  transfieren  

a  la  administración  la  obligación  de  apoyar  a  su  empresa  económicamente  a  través  

de   subvenciones.   Es   verdad   que   hay   producciones   que   no   son   ni   mayoritarias   ni  

económicamente   rentables,  hay  que  buscar  sistemas  de  apoyo  que  no  permitan   la  

intromisión  de  productos  que  pueden  autofinanciarse  pero  que  encuentran  una  mayor  

“facilidad”   al   buscar   la   financiación   pública   especialmente   con   producciones  

perfectamente  rentables  en  lo  económico.  

  

Este  modelo  de  empresa  ha  sido  muy  responsable  del  agotamiento  de  la  subvención  

pública  y  más  en  épocas  de  reducciones  presupuestarias,  esta  afirmación  se  deduce  

leyendo  los  informes  anuales  del  Circuit  Teatral  Valencià  tanto  en  producción  como  

en  exhibición  que  luego  citaremos.  

  

Por  otra  parte  tenemos  el  sector  de  agencias  de  distribución,  aquí  sí  que  se  pretende  

trabajar  en  el  mundo  de   la  cultura  con  una  visión  de  rentabilidad  económica  única,  

existe  una  subordinación  de   los  productos  a   los  espacios.  No  estoy  afirmando  que  

estas   empresas   no   analizan   la   calidad   de   los   espectáculos   que   ofrecen,   por   el  

contrario  valoran  la  calidad  con  la  misma  vehemencia  que  cualquier  empresa,  ahora  

bien,  sí  que  analizan  calidad,  precio,  coste  y  mercado,  y  si  una  obra  musical  o  teatral  

tiene  una  gran  calidad  pero  una  exigua  posibilidad  de  salida  al  mercado,  no  es  una  

propuesta  a  tener  en  cuenta  por  ellas.  

  

En   algunos   casos   estas   empresas   están   relacionadas   con   el   mundo   festivo,  

igualmente  son  productoras  de  sus  propios  espectáculos  y  por  ello  también  cuidan  la  

calidad  del  mismo.  

  

Consideramos   que   ambas   propuestas   son   lícitas   y   deben   coexistir.   La  

administración  debe  colaborar  en  ambas  propuestas,  en  la  primera  subvencionando  

los  costes  de  producción  de  aquellas  obras  que  por  su  formato  o  características  tienen  
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una  corta  vida  de  exhibición,  en  la  segunda  abriendo  mercados  estables  a  través  de  

salas  públicas  o  convenios  con  espacios  privados.  

He  dejado   fuera  de  análisis  a  aquellas  empresas   intermediarias  que  sólo  existen  

para  obtener  unos  recursos  económicos  de   la   intermediación,  que  por  supuesto  no  

miden  la  calidad  de  las  obras,  que  jamás  pagan  salarios  dignos  a  los  realizadores  y  

que  desvirtúan  el  mercado  al  igual  que  la  conceptualización  del  criterio  de  empresa  

cultural.  Generalmente  estas  empresas  están  relacionadas  con  el  sector  festivo  y  son  

las  responsables  del  mayor  volumen  de  dinero  que  circula  en  el  sector11.    

  

Es  necesaria  una  depuración  de  estas  empresas  por  parte  de   la  administración.  

Lamentablemente,  por  estilos  falsamente  empresariales  como  éstos,  el  sector  del  ocio  

festivo  está  mal  considerado,  siendo  como  es,  el  sector  que  más  puestos  de  trabajo  

puede  generar.  Las  empresas  que  siguen  las  líneas  legales  de  gestión  en  este  ámbito,  

deben  ser  más  enérgicas  exigiendo  un  férreo  control  del  intrusismo  profesional  que  

realizan   los   intermediarios   del   10%   como   los   podemos   definir,   ya   que   su   única  

preocupación  es  el  porcentaje  que  ganarán  por  la  actividad  organizada.  

  

II.2.4.-  EL  GERENTE  O  GESTOR  
  
Este  agente  del  mundo  de  la  cultura,  como  ya  lo  hemos  apuntado,  es  el  que  hoy  por  

hoy  dispone  de  la  potestad  de  la  mayoría  de  las  contrataciones  que  se  realizan  en  el  

sector.  El  gestor  cultural  o  programador  teatral,  musical  o  artístico  en  general,  dispone  

del  poder  para  sustentar  propuestas  y  el  crecimiento  de  las  mismas  o  si  se  me  permite  

una  expresión  muy  dura,  de  impedir  que  un  grupo  o  empresa  pueda  progresar  a  nivel  

territorial.  

  

                                                             
11  Estas  agencias  o  empresas  de  intermediación  no  superan  la  docena  en  la  provincia  de  Valencia,  están  dedicadas  
a  las  actividades  festivas  de  los  municipios  (varietés,  artistas  que  ya  no  están  en  el  candelero  publicitario,  magos  
festivos,  músicos  de  orquestas  de  baile,  etc.).  Están  generando  un  proceso  muy  negativo  para  el  sector  ya  que  su  
música  la  llevan  pregrabada  y  están  contratando  figurantes  en  reemplazo  de  los  músicos  (que  son  más  baratos),  
según  denuncia  el  presidente  del  sindicato  de  músicos  de  Valencia.  
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Valoramos   como   positiva   la   definición   que   extraemos   de   la   Guía   de   Buenas  

Prácticas  de  la  Gestión  Cultural  de  la  Associació  de  Professionals  de  la  Gestió  Cultural  

de   Catalunya.   “[...]1.   El   gestor   cultural   es   un   mediador   entre   la   creación,   la  

participación  y  el  consumo  cultural.  

2.  Como  profesional,  debe  poder  desarrollar  un  trabajo  artístico  y  cultural,  y  articular  

su  inserción  en  una  estrategia  social,  territorial  y  de  mercado.  

3.  Es  imprescindible  tener  una  visión  panorámica  del  sector  cultural,  donde  complete  

la  viabilidad  del  proyecto  cultural  del  que  se  responsabiliza  en  todos   los  campos  

que  se  relacionan:  sociales,  políticos,  territoriales  y  de  mercado.  

4.  Estar  cualificado  para  poder  desarrollar  de  forma  satisfactoria  las  responsabilidades  

asumidas.   [...].”   (Associació  de  Professionals  de   la  Gestió  Cultural  de  Catalunya  

2011,  4).  

  

La   presencia   del   gestor   o   programador   es   absolutamente   necesaria   para   una  

planificación  coherente  de  un  centro  cultural.  La  dificultad  surge  cuando  este  gestor  

aplica  criterios  personales  y  no  profesionales,  en  la  selección  de  los  espectáculos.  

  

El  gestor  o  programador  tiene  una  formación  suficiente  que  le  permite  realizar  una  

selección  de  espectáculos  según  las  necesidades  de  un  territorio  determinado  y  de  la  

política  cultural  que  le  hayan  planteado.  Es  una  figura  clave  para  el  desarrollo  cultural  

y   la   estabilización   de   propuestas.   Ahora   bien,   este   gerente   se   debe   ceñir   a   las  

necesidades  de  su  público  (que  debe  conocer,  no  sólo  el  que  asiste  a  sus  eventos  

sino  todos   los  que  habitan  su  territorio),  a   las  políticas  culturales  de  su  municipio  o  

institución,   a   los   objetivos   empresariales   en   la   iniciativa   privada   y   a   los   avances  

técnicos   que   en   el   sector   de   la   gestión   vayan   surgiendo,   evitando   con   tesón,   la  

aplicación  de  normas  personalistas  en  la  redacción  de  las  programaciones  culturales  

de  su  centro.  
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II.2.5.-  EL  PÚBLICO  O  USUARIO  
  
Este   agente   del  mundo   de   la   cultura   se   percibe  muy   gráficamente   en   la   siguiente  

definición  de  Manuel  Cuadrado  y  Gloria  Berenguer  que  en  su  libro  El  consumo  de  los  

servicios  culturales  afirman:  “[…]  En  resumen,  el  consumidor  cultural  entendido  como  

público   engloba   a   todos   los   posibles   asistentes   a   las   actividades   propias   de   este  

campo.  Nos  referimos  a:  
•  Los  asistentes  o  espectadores  de  actividades  culturales  en  un  momento  o  período  

de  tiempo  determinados  del  pasado.  
•  Los  asistentes  a  acontecimientos  culturales  en  el  momento  presente  y,  
•  Las  personas  potencialmente  interesadas  en  el  mundo  de  la  cultura  que  podrían  ser  

espectadores  en  algún  momento.”  (Cuadrado  García,  Berenguer  Contrí  2002,  38).  
  

De   la   misma   forma   que   el   agente   que   denominamos   realizador   o   ejecutor   no  

aparece   jamás  en   los  análisis  de   la  cadena  de  gestión  del  mundo  de   la  cultura,  el  

usuario,   que   normalmente   es   el   último   fin   de   la   creación   cultural,   aparece  

frecuentemente   como   el   elemento   más   denostado   por   los   componentes   de   esta  

cadena.  

  

Dicen   de   él   los   creadores,   cuando  no   son  bien   valorados,   que  no   los   entienden  

porque  no  saben.  Los  realizadores,  cuando  no  ha  gustado  su  puesta  en  escena,  que  

el   público   no   está   educado.   El   empresario   o   distribuidor,   lo   utiliza   y   manipula  

publicitariamente  buscando  su  aportación  económica  con  el  pago  de  la  localidad  y  el  

técnico  o  gestor,  se  arroga  la  potestad  de  conocer  lo  que  quiere  el  público  sin  entrar  

en  contacto  con  él.  Para  el  político  es  una  opción  de  voto  en  el  futuro  y  desea  siempre  

su  participación  multitudinaria.  

  

Ahora  bien,   incluso  volviendo  a  criterios  de  definiciones  culturales  antiguas  como  

que  la  cultura  es  la  que  ayuda  al  progreso  (Bruner  1998)  y  la  transformación  de  una  

sociedad,  el  público  es  la  clave  de  la  definición  ya  que  es  el  objetivo  último.  Incluso  

definiendo  rasgos  de   la  cultura  de  una   forma  más  moderna  como  producto  para   la  
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satisfacción  de  las  necesidades  de  un  territorio  determinado,  el  público  es  el  elemento  

esencial.  Incluso  aceptando  propuestas  estrictamente  mercantilistas  de  la  cultura,  el  

público  es  irremplazable.  

Será   por   la   dificultad   que   posee   este   sector   tan   amplio   para   organizarse   y  

vertebrarse,   que  no   tienen   la   capacidad  de  presión  que   su   condición  de  elemento  

básico  dentro  de  los  agentes  le  otorga12.  

Hoy  los  públicos  de  forma  mayoritaria  exigen  la  calidad  por  encima  de  la  cantidad,  

tenemos   excesivos   ejemplos   de   gestores   de   espacios   públicos   (especialmente  

museísticos)  que  continúan  pensando  que  se  encuentran  en  la  posesión  única  de  la  

verdad  y  no  ven  la  importancia  de  ampliar  la  oferta  de  sus  servicios  a  otros  ámbitos  

de  la  cultura  que  por  supuesto  no  entren  en  contradicción  con  la  especialización  del  

espacio   gestionado.   ¿Acaso   la   biblioteca   Can   Torró   de   L’Alcúdia   en   Mallorca   es  

menos  biblioteca  que   la   de  L’Alcúdia   de  Crespins   en  Valencia   porque  ofrece  gran  

número   de   actividades   complementarias   a   las   literarias?13   Sólo   la   miopía   o   la  

pasividad  ante  los  cambios  de  algunos  técnicos,  darían  una  respuesta  negativa14.  

  

Está  excluido  del  análisis  de  agente  del  mundo  de   la   cultura  al   crítico  de   teatro,  

danza,  música,   arte,   cine,   etc.,   ya   que   es   tan   profundo   su   condicionamiento   a   los  

intereses  económicos  y/o  ideológicos  de  los  medios  escritos  o  audiovisuales  en  donde  

realizan  su  crítica,  que  muy  pocas  de  ellas  deberían  ser  tomadas  en  cuenta15.  
                                                             
12   Existen   pequeñas   estructuras   de   clubes,   asociaciones   de   espectadores   de   teatro,   de   música,   etc.   que  
representan   a   un   sector   muy   minoritario   del   público   y   será   por   ello   que   en   muy   escasas   oportunidades   son  
consultadas,  en  la  provincia  de  Valencia  no  podemos  identificar  ninguna  para  el  momento  histórico  que  analiza  
esta  tesis,  la  más  conocida  fue  la  asociación  de  espectadores  de  Alicante.  
  
13  La  biblioteca  Can  Torró  tiene  una  programación  artística  fundamentalmente  para  niños  como  si  de  una  casa  de  
cultura  se  tratara,  además  por  supuesto,  de  las  campañas  de  animación  lectora,  presentaciones  de  libros,  recitales,  
etc.  
  
14  El  Centro  Cultural  La  Beneficencia  necesita  ampliar  su  oferta  de  actividades  extramuseísticas  ya  que  el  entorno  
y  espacio  supera  ampliamente  las  salas  de  exhibición  de  los  museos.  Indudablemente  el  producto  central  debe  
ser  la  colección  museológica  o  las  exposiciones  temporales,  ahora  bien,  además  de  las  bibliotecas  especializadas  
y   de   las   áreas   de   investigación   y   restauración,   el   espacio   en   donde   se   alberga   permite   una   amplísima   oferta  
artística   que   puede   diseñarse   sin   contradecir   el   producto   central,   ya   que   los   patios   y   la   iglesia   restaurada   y  
desafecta  al  culto,  no  tienen  una  oferta  adecuada.  Así  se  puede  generar  un  trasvase  de  público  de  una  actividad  
a  otra.  
  
15  Existe  una  serie  de  preguntas  que  parecen  quedar  sin  respuesta  ¿Es  posible  que  en  un  grupo  de  teatro  todas  
sus  obras  sean  perfectas  mientras  en  otro  todas  sean  escasas  de  calidad  incluso  cambiando  de  actores  y  actrices,  
incluso  utilizando  actores  de   reconocido  prestigio?  ¿Por  qué  durante  años  sólo  un  modelo  escenográfico   tiene  
cabida  en   las  grandes  alabanzas   técnicas?  ¿Acaso  en  una  provincia  como  Valencia  con  el  gran  conocimiento  
existente   sobre   la   reproducción   escenográfica,   a   través   de   los   consagrados   artistas   falleros,   siempre   hay   que  
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II.3.-   TIPOLOGÍA   DE   LAS   INFRAESTRUCTURAS   DE  
GESTIÓN  

  

Pensamos   que   sería   conveniente   comenzar   aclarando   qué   entendemos   por  

infraestructura  de  gestión.  Podemos  decir  que  es  todo  aquel  espacio  edilicio  o  natural,  

técnico,  equipamiento  material  o  recurso  humano  necesario  para  que  una  actividad  

cultural  pueda  llevarse  a  cabo.  

  

Esta  infraestructura  cultural  ha  tenido  diferentes  etapas  a  partir  de  la  llegada  de  la  

democracia  a  nuestro  país.  La  carencia  prácticamente  absoluta  de  espacios  en   los  

que   albergar   las   escasas   actividades   culturales,   la   ausencia   de   una   profesión  

dedicada  al  sector,  y  la  vertiginosa  evolución  de  los  medios  audiovisuales  en  nuestra  

época  nos  permite  afirmar  que  hace  treinta  años  nos  encontrábamos  prácticamente  

en  la  prehistoria  de  la  gestión  de  la  infraestructura  cultural:  Conocer  la  infraestructura  

cultural  es  una  condición  básica  para  diseñar  políticas  culturales  urbanas  (Hernández  

2003).  

  

II.3.1.-  LOS  ESPACIOS  
  

II.3.1.1.-  Espacios  nuevos  y  antiguos  públicos  o  privados  
  
II.3.1.1.1.-  El  espacio  para  las  actividades  culturales,  arquitectura  y  función  
  
Proponemos  el  uso  de  la  expresión  espacio  arquitectónico,  para  designar  aquel  que,  

construido  con  la  finalidad  de  albergar  actividades  culturales,  ha  sido  diseñado  con  un  

objetivo  ajeno  a   la   función,  ya  sea  estético  o  económico,  y  por   lo   tanto  posee  una  

                                                             
defender  propuestas  únicas  que  ganan  todos  los  premios?  En  principio  deberíamos  considerar  que  no,  aunque  me  
temo   que   estas   hipótesis   ayudan  muy   poco   al   surgimiento   de   nuevas   figuras   artísticas,   escritores,   directores,  
escenógrafos  y  un  largo  etc.    
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importante   cantidad   de   errores   de   juicio   en   el   uso   que   impiden   el   normal  

funcionamiento  de  las  actividades  de  carácter  cultural.  

  

Los  ejemplos  dados  en  el  punto  de  la  aparición  de  infraestructura  cultural  son  más  

que  concluyentes  a  la  hora  de  analizar  unos  espacios  construidos  por  una  demanda  

social  pero  no  planificados  previamente  para  su  uso.  

  

Es  absolutamente  legítimo  que  si  se  encarga  la  construcción  de  una  casa  de  cultura  

a   un   arquitecto   sin   determinarle   su   funcionamiento   posterior,   este   profesional   no  

solucione   problemas   de   uso   posterior.   La   ausencia   de   consulta   con   el   técnico   de  

cultura,  que  en  muchos  casos  fue  contratado  posteriormente,  demuestra  las  carencias  

que  muchos  de  los  espacios  que  definimos  arquitectónicos  tienen  cuando  comienza  

su  uso  específico16.  

  

Con   respecto   a   las   infraestructuras   culturales,   observamos   lo   que   los   geógrafos  

denominan   determinismo   geográfico   (Fernández   1987)   que   condicionan   sus  

actividades  posteriores.  Existen  centros  culturales  que  no  pueden  disponer  jamás  de  

las   medidas   de   seguridad   que   exige   la   ley   (cuando   se   construyeron   había   otras  

normativas)   si   no   se   derribaran   íntegramente17.   Hay   casos   en   que   las   obras   se  

ejecutaron  durante  muchos  años  y  cuando  se  pide  la  licencia  de  apertura  ya  existe  

otra  normativa   y  no  se  puede  conceder   (como  es  el   caso  del  MUVIM  en  Valencia  

ciudad).  

  

     

                                                             
16  Citaremos  dos,  uno  histórico  y  otro  reciente,  pero  el  número  de  ejemplos  es  demasiado  numeroso.  En  Agullent  
se  hicieron  claraboyas  para  la  entrada  de  luz  y  poder  abaratar  costes  de  electricidad,  esto  implica  que  no  es  posible  
hacer  teatro  negro  de  día  ya  que  no  puede  oscurecerse;;  la  reciente  construcción  de  la  casa  de  cultura  de  Canals  
tiene  una  puerta  de  acceso  de  carga  y  descarga  que  por  unos  centímetros  no  permite  la  entrada  de  un  piano  de  
cola.  
  
17  Tal  es  así  que  en  un  centro  de  reciente  construcción,  como  es  el  de  Picassent  pese  a  poseer  un  teatro  de  500  
butacas  no  se  podría  habilitar  ya  que  las  medidas  de  seguridad  no  se  cumplen  en  su  totalidad.  Otros  centros  como  
el  de  El  Puig  jamás  podrían  albergar  una  exposición  puesto  que  sus  paredes  son  ventanas,  sólo  es  solucionable  
con  una  nueva  inversión  que  ya  se  ha  realizado,  en  este  caso  de  paneles  o  cortinajes.  
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II.3.1.1.2.-  Los  espacios  patrimoniales  de  uso  cultural  
  
Los  espacios  patrimoniales,  a  pesar  del  condicionamiento  del   tipo  de  actividad  a  

realizar   debido   a   que   no   siempre   es   posible   su   adecuación   a   las   necesidades   de  

gestión,  generalmente  por  las  leyes  de  defensa  del  patrimonio,  son  espacios  que  día  

a  día  van  creciendo  en  su  demanda  por  su  originalidad.  

  

La   numerosa   presencia   de   espacios   patrimoniales   está   generando   un   nuevo  

atractivo  para  el  turismo  no  masificado.  

  

En  nuestra  provincia  aún  no  existe  una  tradición  para  el  uso  de  estos  espacios,  las  

experiencias  son  excepcionales  pero  con  muy  buenos  resultados18.    

  

Algunos  espacios  utilizados  en  la  provincia  son  el  Teatro  Romano  de  Sagunt  con  su  

festival  de  teatro  Sagunt  a  escena19,  las  noches  musicales  en  el  castillo  de  Xátiva20,  

la  restauración  de  poblados   ibéricos  como   los  de  Olocau  o  Lliria21,   la  utilización  de  

ermitas  para  la  realización  de  semanas  musicales  como  la  de  Santa  Ana  de  Albal22,  

el  palacio  de  Albaida  que  alberga  el  museo  del  títere23,  y  algunos  espacios  que  han  

                                                             
18  Podemos  afirmar  que  el  incremento  en  número  y  calidad  de  estos  espacios  es  el  desafío  para  los  próximos  años  
y  que  es  imprescindible  facilitar  a  la  iniciativa  privada  posibilidades  de  empresas  mixtas  que  permitan  su  utilización  
controlada  para  el  disfrute  de  todos.  Un  buen  trabajo  que  puede  ejemplificar  estas  cuestiones  es  el  realizado  en  el  
castillo  de  Benissanó.    
  
19  Su  utilización  data  del  inicio  de  la  democracia  para  albergar  el  festival  de  teatro  clásico  en  verano.  A  finales  de  
los   años   ochenta   se   realizó   una   polémica   restauración   para   que   las   representaciones   pudieran   ser   de  mayor  
envergadura.  
  
20  Cuando  el  ayuntamiento  adquiere  este  excelente  castillo,  comienza  el  proceso  de  restauración  que  lleva  ya  más  
de  quince  años  y  en  los  espacios  ya  acabados  se  realizan  en  el  mes  de  Julio  actuaciones  de  música  en  un  festival  
llamado  “Les  nits  al  castell”  con  una  gran  presencia  de  público.  
  
21  La  restauración  de  estos  poblados  ibéricos  más  importante  se  finalizó  en  1990,  la  realizó  el  SIP  de  la  Diputación  
de  Valencia  y  permite  la  visita  para  el  conocimiento  de  la  vida  cotidiana  de  nuestros  antepasados  previa  cita  con  
el  ayuntamiento.    
  
22  En  este  municipio  de  l'horta  sud  se  realiza  alrededor  de  la  fiesta  de  Santa  Ana,  una  semana  de  conciertos  de  
música  antigua.  
  
23  El  museo  del  títere  de  Albaida  alberga  una  muestra  de  marionetas  de  todo  el  mundo  con  fondos  propios  fruto  de  
donaciones  e  incluso  con  préstamos  temporales.  Este  museo  es  el  centro  de  gestión  de  la  mostra  de  titelles  de  la  
Vall  d'Albaida  que  lleva  más  de  25  años  realizando  actuaciones  de  títeres  por  los  diversos  pueblos  de  la  comarca. 
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sido  restaurados  para  albergar  la  actividad  cultural  de  todo  el  año  como  por  ejemplo  

el  palacio  de  Sumacárcer24.  

  

II.3.1.1.3.-  Los  planes  de  construcción  de  espacios  en  la  provincia  de  Valencia  
  
Como  veremos  posteriormente  en  la  evolución  de  la  animación  a  la  gestión,  durante  

la   década   de   los   ochenta   en   la   provincia   de   Valencia   se   diseñaron   los   planes  

cuatrienales  de  obras  que  permitían  a  los  ayuntamientos  planificar  construcciones  con  

una  importante  aportación  económica  de  la  administración  provincial,  para  los  cuatro  

años   de   legislatura.   Este   modelo,   diseñado   en   Valencia   y   que   aún   continúa,   fue  

posteriormente  imitado  por  otras  provincias  españolas  por  la  estabilidad  que  daba  al  

plan  de  inversiones.  

  

A   través   de   estos   programas   es   como   la   mayoría   de   los   ayuntamientos   fue  

construyendo  sus  espacios  culturales.  Una  vez  solucionados  los  problemas  de  aguas,  

alcantarillas  y  alumbrado,  la  mayoría  de  los  municipios  optó  por  dar  respuesta  a  las  

demandas  sociales  de  crear  espacios  culturales  mayoritariamente  polivalentes,  para  

el  disfrute  y  el  ocio  de  sus  ciudadanos.  

  

Estos  planes  provinciales  realizaban  aportaciones  en  un  baremo  según  el  número  

de  habitantes  generando  una  mayor  aportación  a   las  obras  de   los  municipios  más  

pequeños  y  con  menos  recursos.  Aún  continúan  hoy  en  día  inaugurándose  casas  de  

cultura  por  este  procedimiento.  Podemos  afirmar  que,  en  la  provincia  de  Valencia,  más  

del  85  %  de  los  municipios  ya  tienen  un  espacio  cultural  sea  específico  o  polivalente,  

por  supuesto  los  municipios  de  mayores  presupuestos  poseen  un  número  mayor  de  

espacios  culturales25.  

                                                             
24  Este  palacio  además  de  albergar  el  ayuntamiento,  tiene  inserta  la  casa  de  cultura  con  teatro  incluido  en  donde  
se  hacen  actividades  polivalentes  durante  todo  el  año.  No  considero  aquí  a  los  innumerables  inmuebles  que  son  
explotados  como  visita  turística  por  su  propia  belleza  y  que  sólo  albergan  un  museo  o  una  colección  temática.    
  
25  Estos  son  generalmente  los  municipios  con  mayor  número  de  habitantes  y  que  han  ido  especializando  espacios  
(auditorio,  sala  de  exposiciones,  espacios  socio-culturales,  salas  de  teatro),  todas  de  carácter  público,  podemos  
nombrar  a  Aldaia,  Requena,  Torrent  o  Xátiva. 
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Otro   programa   que   pretendió   cubrir   necesidades   de   carácter   edilicio   para   la  

actividad  cultural  fue  el  diseñado  por  la  administración  autonómica  con  el  nombre  de  

Música  92.  Este  programa  no  estaba  destinado  solamente  a   la  administración  sino  

también   al   sistema   asociativo   especialmente   el   de   Sociedades   Musicales.  

Lamentablemente  la  dotación  presupuestaria  no  fue  la  esperada  y  un  gran  número  de  

municipios  o  sociedades  musicales  no  pudieron  disfrutar  de  las  obras  anheladas.  Pese  

a  estos  hechos  que  fueron  puntuales,  hay  que  afirmar  que  el  impulso  dado  al  espacio  

especializado  en  música  fue  notable.  

  

Posteriormente  se  generó  el  programa  de  dotación  de  infraestructura  cultural  que  

en   coordinación   desarrollaron   la   Dirección   General   de   Promoción   Cultural   y   la  

Diputación  de  Valencia,  con  la  finalidad  de  ir  completando  el  mapa  de  infraestructura  

cultural  aún  ausente26.  

  

II.3.1.1.4.-  La  iniciativa  privada  
  
Durante  estos  últimos  años  la  cultura  está  demostrando  que  ya  se  puede  hablar  de  

un   pequeño   sector   económicamente   rentable.   Hasta   este   momento   parecía   que  

estaba  dedicada  sólo  al  esfuerzo  de  la  administración  y  aquel  que  deseaba  comenzar  

a  gestionar  un  espacio  de   forma  privada  sólo  podía  aspirar  a   la  obtención  de  una  

buena  subvención  para  subsistir.  Es  claro   también  que   la  administración  usurpaba  

parcelas  de  gestión  propias  de  la  iniciativa  privada  y  no  generaba  canales  de  difusión  

que  en  realidad  era  su  función27.    

  

Con  respecto  a  la  iniciativa  privada  relacionada  con  la  cultura  podemos  definir  dos  

ámbitos  diferentes  de  infraestructura.  Primero  la  relacionada  con  la  macro  gestión  que  

                                                             
26  Este  programa  ha  cubierto  el   final  de  obras  de   infraestructuras   iniciadas  y  no  acabadas  desde  música   '92  y  
propuestas  nuevas  presentadas  en  la  Dirección  General.  La  Diputación  a  través  de  un  convenio  se  comprometía  
a  realizar  el  estudio  de  viabilidad  del  proyecto  y  a  adelantar  el  dinero  hasta  que  la  Dirección  General  disponga  del  
presupuesto  correspondiente.  
  
27  Sobre  este  tema  profundizaremos  cuando  describamos  la  rentabilidad  de  la  cultura. 
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se  encuentra  en  manos  de  fundaciones  culturales:  Bankia,  Caixa,  la  SGAE  y  la  FNAC.  

Estos   espacios   generan   una   gestión   cultural   que   llega   a   amplios   sectores   de   la  

sociedad  en  el  ámbito  de  las  artes  plásticas,  las  conferencias,  las  publicaciones,  las  

actuaciones  musicales  y  teatrales.  Antiguamente,  antes  de  la  crisis  del  sector  bancario  

han  estado  también  aportando  recursos  económicos  para  las  actividades  organizadas  

por   algunos  municipios,   especialmente   los  más   grandes   y   en   donde   su   presencia  

como  entidad  bancaria  era  importante  por  ejemplo  las  antiguas  CAM  en  la  comarca  

de  La  Safor  y  Bancaixa  en  la  comarca  de  L’Horta  Sud.  

  

El   segundo   ámbito   relacionado   con   la   iniciativa   privada   está   determinado   por   la  

micro  empresa.  En  este  ámbito  se  agrupan  generalmente  sectores  relacionados  con  

el  mundo  del  teatro  y  en  algunos  casos  han  subsistido  gracia  a  ayudas  o  campañas  

oficiales,  por  ejemplo  sala  L’Horta  Teatre  cuyo  local  fue  construido  con  una  amplísima  

aportación   de   dinero   público,      existen   otros   espacios   con   menores   aportaciones  

públicas  o  ninguna  que  llevan  una  programación  estable  como  son  El  Micalet,  Sala  

Russafa,  La  Estrella,  el  Marionetarium  y  la  recientemente  desaparecida  Pluja  Teatre  

en  Gandía   y   otros   espacios   que   con  el   tiempo  han  desaparecido  más  por   errores  

empresariales,  cansancio  o  por  excesiva  dependencia  de  la  ayuda  pública  que  cuando  

desaparece  por  la  crisis  económica  genera  el  cierre  de  los  espacios,  mucho  más    que  

por  ausencia  de  público  (como  es  el  caso  de  Moma  Teatre,  Salas  Alternativas  y  otras).  

No   estamos   hablando   de   empresas   con   grandes   rentabilidades   económicas  

probablemente  porque  muchas  de  ellas  no  se   lo  han  planteado  como  objetivo  y  es  

totalmente  lícito.  

  

Hoy   en   día   vemos   como   están   surgiendo   en   los   últimos   cinco   años   pequeños  

espacios   de   café   teatro   o   teatro   alternativo   que   dependerá   su   continuidad,   la  

rentabilidad  y  demanda  de  público  que  puedan   tener  como  es  el  caso  de,  El   loco,  

Radio  City,  Circuit  de  Café  Teatre,  etc.  

  

Hay  otros  dos   formatos  de  empresa  diametralmente  opuesto  por   su   volumen  de  

gestión.  Por  una  parte  Tornaveu  que  es  una  empresa  con  diverso  capital  accionarial  
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y  que  además  de  su  participación  en  producciones,  gestionó  un  espacio  público  por  

concesión  como  es  el  Musical  del  Cabanyal;;  Engloba  que  además  de  su  desarrollo  en  

campos  de  la  comunicación,  hoy  gestiona  el  Espai  Rambleta  y  la  empresa  Paréntesis  

que  tiene  como  finalidad  la  gestión  de  la  cultura  de  base  con  un  diseño  empresarial  

basado  en   la  Economía  por  el  Bien  Común  y  nacida  para   cubrir   los  aspectos  que  

quedan  libre  a  la  iniciativa  municipal  por  ausencia  de  personal  (diseño  de  proyectos,  

gestión  de  proyectos  culturales,  turismo  cultural,  animación  socio-cultural,  etc).  

  

Por  último  existe  un  espacio  que  se  puede  definir  como  mediana  empresa  dentro  

del   sector   que   es   el   teatro   Olimpia.   Este   es   el   ejemplo   de   un   espacio   privado  

tremendamente  perjudicado  por  la  iniciativa  pública.  Durante  años  la  sala  Olimpia  ha  

defendido  la  necesidad  de  un  reparto  de  objetivos  entre  lo  público  o  lo  privado  para  

evitar  la  competencia  desleal  que  representa  gestionar  fondos  públicos  según  partidas  

presupuestarias  ya  aprobadas.  

  

La   sala   Olimpia   es   un   espacio   de   gestión   teatral   comercial   que   negocia  

incesantemente   con   la   administración   para   que   ésta   no   entre   en   el   circuito   de  

productos  comerciales.  Hoy  esta  empresa  gestiona  espacios  públicos  por  concursos  

ganados  además  de  su  propia  sala.  Si  se  llegara  a  un  acuerdo  definitivo  podrían  surgir  

nuevas  empresas  relacionadas  con  este  sector  que  comercialmente  es  muy  rentable  

en  muchas  capitales  del  mundo.  

  

Todos   estos   espacios   privados   alternativos   a   la   gestión   pública   que   fueron  

surgiendo   en   su   mayoría   en   el   transcurso   de   los   últimos   quince   años   están  

demostrando  que  efectivamente  cuando  existe  la  infraestructura,  la  cultura  puede  ser  

económicamente  rentable.  
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II.3.1.2.-  Destino  de  las  actividades  para  los  espacios  según  diseño  
  
Según  el  diseño  del  espacio  y   las  diferentes  planificaciones  que  se  realizan  en   los  

mismos  podemos  definir  varios  tipos  de  espacios.  En  el  Manual  Atalaya  de  apoyo  a  la  

gestión   cultural   del  Observatorio  Cultural   del   Proyecto  Atalaya,  Enrique   del   Álamo  

Núñez  define  los  equipamientos  culturales  “El  equipamiento  como  emplazamiento  se  

puede  presentar  independiente  (edificio  propio  y  edificio  histórico  remodelado)  o  bien  

por   lo   general   integrado   en   un   equipamiento   mayor   con   carácter   de   centro  

multidisciplinar  o  polivalente.”  (Álamo    2014).  

  
II.3.1.2.1.-  Espacios  polivalentes  

  
Estos   son   los   más   comunes   especialmente   en   los   municipios   más   pequeños.  

Podemos  decir  que  un  espacio  polivalente  es  el  que  alberga  todo  tipo  de  actividad  

cultural  sin  estar  cerrado  a  ninguna  propuesta  existente.  Así,  aquellos  ciudadanos  que  

disfrutan  de  estos  espacios  saben  que  las  actividades  ofertadas  pueden  ir  desde  un  

taller   socio   cultural   hasta   la   exhibición   de   cualquier   creación   artística.   Incluso   hay  

muchos  espacios  de  este  tipo  que  albergan  áreas  de  carácter  social  como  es  una  casa  

de  juventud,  el  hogar  del  jubilado,  la  sede  de  las  asociaciones  locales,  etc.    

  

Un  apartado  especial  por  la  realidad  socio  cultural  de  nuestro  territorio  lo  ocupan  las  

bandas   de   música   que   en   un   sinnúmero   de   municipios   se   “apoderan”   de   estos  

espacios  que  no  están  preparados  para  albergar  ensayos  de  todo  tipo  de  instrumento  

e  impiden  un  normal  desarrollo  de  otras  áreas  (para  los  ayuntamientos  es  fácil  ceder  

espacios   sin   contemplar   las   problemáticas   que   generarán   en   el   futuro   dichas  

cesiones).   Para   solucionar   esta   realidad,   el   ayuntamiento   podría   concebir   su  

planificación  cultural  contando  con  este  imponderable  previamente  a  la  construcción  

del   primer   espacio,   o   buscar   alternativas   en   la   construcción  o   rehabilitación  de  un  

espacio   para   ensayos   y   sede   de   la   Sociedad  Musical,   que   con   seguridad   será   la  

asociación  cultural  más  importante  en  gestión  y  en  número  de  socios  que  tenga  en  su  

municipio.  
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Los  espacios  polivalentes  son  los  más  rentables  políticamente.  Deben  organizarse  

a   través   de   organigramas   de   uso   para   evitar   lo   anteriormente   mencionado.   Es  

fundamental   saber   que   es   necesario   tener   un   buen   profesional   al   frente   de   ellos  

porque  de  lo  contrario  se  puede  limitar  el  crecimiento  cultural  de  un  pueblo  sólo  a  la  

asociación  que  más  poder  de  influencia  tenga  en  el  municipio.  

  

No  obstante  lo  dicho,  es  preciso  hacer  notar  como  aspecto  muy  positivo,  el  hecho  

de  que  este  tipo  de  espacios  permita  reunir  en  un  solo  centro  a  todo  el  movimiento  

cultural  del  municipio,  con  ello  se  facilita  extraordinariamente  la  gestión  técnica.  

  

II.3.1.3.2.-  Espacios  específicos  o  especializados  
  
Los  espacios  específicos  son  aquellos  que  están  construidos  y  diseñados  con  una  

finalidad  única  y  que  deben  guardar  la  coherencia  de  gestión  que  sólo  puede  romperse  

en  excepcionales  condiciones.  

  

Estos  espacios  son  generalmente  los  auditorios  de  música,  las  salas  de  teatro,  los  

museos,  las  aulas  formativas  para  talleres  socio-culturales,  o  los  espacios  expositivos.    

  

Lo  más  importante  es  comprender  que  gestionar  un  espacio  específico  no  significa  

que  en  un  auditorio  sólo  se  realizarán  conciertos,  sino  por  el  contrario  la  música  será  

el   servicio   central   de   dicho   auditorio   y   a   partir   de   él   se   podrán   diseñar   todos   los  

servicios   periféricos   que   se   crean   convenientes   y   que   estén   relacionados   con   el  

servicio  central.  

  

Si   tomamos  como  ejemplo  el  auditorio  partimos  de   la  premisa  de  que  el  servicio  

central  consiste  en  la  realización  de  conciertos  musicales  y  algunos  de  los  servicios  

periféricos   que   podrían   diseñarse   serían:   clases   de   todo   tipo   de   instrumentos,   un  
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exposición  permanente  de  material  musical,  un  servicio  de  afinado  de  instrumentos,  

una   tienda   de   productos   relacionados   con   la   música,   una   biblioteca   de   material  

musical,  una  fonoteca,  una  venta  de  maquetas,  un  espacio  de  grabación,  un  espacio  

de  ensayos  y  todos  los  productos  que  creamos  estén  directamente  relacionados  con  

el   tema  musical.  Además  de  aquellos  productos  de  otras  vertientes  culturales  pero  

que  nos  permitan  incrementar  el  número  de  asistentes  e  ir  creando  nuevos  públicos  

potenciales.  

  

Un   ejemplo   de   actividad   especializada   con   actividades   complementarias   lo  

observamos  en  el  Centro  Cultural  La  Beneficencia,  que  durante  el  año  2014/15  ha  

organizado  un  sinnúmero  de  actividades  lúdico  culturales  relacionadas  con  el  teatro,  

la  música,  los  talleres  didácticos,  el  cine  y  la  animación  con  la  finalidad  de  descubrir  

nuevos  públicos  para  introducir  sus  necesidades  en  la  planificación  anual28  ¿Estuvo  

condicionada  la  actividad  museística  a  las  actividades  complementarias?  En  absoluto,  

han  sido  como  su  nombre  indica  un  complemento  cuantitativamente  muy  importante  

ya  que  han  asistido  52.013  personas  a  las  diversas  actividades  organizadas  durante  

todo  el    año  201429.  Esta  experiencia  tendría  mayor  rigor  técnico  en  el  incremento  de  

públicos,   si   durante   la   presencia   de   estos   nuevos   segmentos   de   la   población   el  

servicio  central  (las  salas  expositivas  de  los  museos)  hubiera  estado  abiertas  para  su  

disfrute   y,   en  muchos   casos,   su  descubrimiento.   Lamentablemente  esta  propuesta  

finalizó  en  2015  y  nunca  se  abrió  ninguna  sala.  

  

II.3.2.-  EL  EQUIPAMIENTO  TÉCNICO  
  
Cuando   un  municipio   ya   posee   el   contenedor   o   espacio   dedicado   a   actividades  

culturales,   tiene  que  dar  el  segundo  paso  que  es  equipar  de  material   técnico  dicho  

contenedor.  

                                                             
28  Las  actividades  que  se  realizaban  eran  pases  de  cortometrajes  los  jueves,  café  teatro  los  viernes,  música  clásica,  
jazz,  bandas  de  música,  músicas  del  mundo,  música  folk  los  sábados      y  los  domingos  teatro  infantil,  manualidades,  
talleres  y  música  coral.  
  
29  Informe  interno  de  gestión  del  Servicio  de  Producción  y  Gestión  Cultural  del  año  2014. 
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Este  es  uno  de  los  temas  que  menos  se  prevé  a  la  hora  de  la  construcción  de  una  

casa   de   cultura.   El   equipamiento   técnico   basado   en   material   de   luces,   sonido,  

tramoya,  audiovisual,  etc.  es  clave  para  la  gestión  de  un  centro.  

  

El  incremento  de  coste  de  cada  actividad  cultural  debido  a  que  es  necesario  alquilar  

el  equipo  de  sonido  o  luces  para  cada  una  de  ellas  es  espectacular.  Podemos  afirmar  

que  entre  el  20%  y  30%  del  presupuesto  destinado  a  actividades  culturales  se  pierde  

en  el  alquiler  de  equipamiento30.  

  

Las  administraciones  no  fueron  conscientes  de  esta  problemática  hasta  el  año  1998  

en  que  el  SARC  de  la  Diputación  de  Valencia  comenzó  un  programa  de  compra  de  

material   técnico  dedicado  a   los  diversos  ayuntamientos.  Existen  muchas   casas  de  

cultura  que  llevan  construidas  hace  25  años  y  que  continúan  alquilando  gran  parte  del  

material  que  utilizan  anualmente.  

  

Luego  de  quince  años  de  compra  de  equipamiento  técnico  hoy  ya  es  posible  ofertar  

programas  con  dos  precios  diferentes,  por  una  parte  el  grupo  más  el  equipo,  y  por  

otra,   el   grupo   solamente,   con   el   consiguiente   abaratamiento   de   costes.   Según   el  

cuadro   siguiente   podemos   detectar   que   las   necesidades   eran   francamente  

importantes.    

  

  

  

     

                                                             
30  Según  se  desprende  de  los  programas  del  SARC  en  donde  se  ofrecían  productos  con  y  sin  equipo. 
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Gráfica   1:   La   inversión   del   SARC   en   equipamiento   cultural   para   distribuir   entre  

municipios.  
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Fuente:  Informes  de  gestión  del  director  del  SARC.  Archivo  Administrativo  del  SARC.  

  

Podemos   observar   en   la   gráfica   1   que   el   esfuerzo   inversor   tuvo   constancia,   si  

eliminamos  el  primer  año  en  que  se  unieron  la  euforia  del  primer  programa  con  la  gran  

demanda  de  material  por  ello  el  presupuesto  fue  muy  elevado,  y  el  año  2004  en  dónde  

fue  necesario  invertir  los  restos  de  material  del  año  anterior,  luego  nos  mantenemos  

en  inversiones  que  oscilan  entre  los  260.000€  y  los  500.000€  cuyas  variables  están  

más  en  la  compra  de  restos  que  en  la  negativa  a  invertir.  

  

Por   otra   parte   podemos   observar   en   la   gráfica   de   los   totales   de   compra,   dos  

aspectos  representativos  de   la   realidad  cultural  de   la  provincia  de  Valencia,  por  un  

lado  la  necesidad  de  dotar  de  material  a  las  actividades  al  aire  libre  con  la  compra  de  

infinidad  de  sillas  plásticas  para  las  fiestas  del  verano  y  por  otro,  la  compra  de  tantos  

productos  relacionados  con  aspectos  artísticos  teatrales,  que  como  veremos  en  los  

programas  de  difusión  del  SARC,  el  número  de  actuaciones  de  este  estilo  artístico  es  

ampliamente  superior  al  resto.  

  

Cabe  destacar  en  la  gráfica  de  los  totales  que  son  267  municipios  por  lo  que  si  lo  

comparamos  con  el  número  de  unidades  de  cada  campo  temático,  vemos  claramente  
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que  el  esfuerzo   inversor  ha  sido  muy   importante  en   los  pueblos  de   la  provincia  de  

Valencia.  

  

Es  fundamental  que  se  mantenga  el  ritmo  de  inversión  en  este  tipo  de  material  que  

permita  no  quedar  relegado  en  el  vertiginoso  cambio  tecnológico  de  nuestra  sociedad.  

¿Cuántos  tenemos  hoy  un  ordenador  de  más  de  cinco  años?  ¿Por  qué  no  se  puede  

comprar   una   mesa   de   luces   cada   tres   años   con   una   planificación   previamente  

establecida?  Como  se  puede  observar  en  la  gráfica  anterior,  muchos  de  los  objetos  

comprados   hoy   ya   forman   parte   de   la   arqueología   industrial,   si   no   se  mantiene   el  

esfuerzo  inversor,  en  unos  años,  todo  el  esfuerzo  económico  antes  descripto,  habrá  

sido  inútil.  

  

Teatres   de   la   Generalitat   ha   comenzado   una   campaña   de   ayuda   a   la   compra   de  

material  técnico  para  las  salas  que  pertenecen  al  Circuit  Teatral  Valenciá  pero  aún  no  

había  datos  de  gestión  al  finalizar  las  investigaciones  de  esta  tesis.  

  

  

II.3.3.-  LOS  RECURSOS  HUMANOS  
  
Diseñar  una  estrategia  de  contratación  de  personal  para  un  centro  cultural  fue  en  

nuestro  territorio  una  propuesta  más  cerca  de  lo  utópico  que  de  la  realidad.  Pese  a  

ello  se  puede  decir  que  es  muy  simple  realizar  un  análisis  de  necesidades  y  actuar  

con  congruencia  a  las  mismas.  

  

La  importancia  de  los  recursos  humanos  en  una  infraestructura  cultural  la  observamos  
en  este  comentario  (sobre  una  biblioteca)  que  realiza  Ute  Klaassen  y  Chris  Wiersma  
en  el  libro  Gestión  de  la  calidad  y  marketing  en  las  bibliotecas  públicas:    
“3.  El  personal.  
La  gestión  de  calidad  total  engloba  a  toda  la  organización.  Es  casi  imposible  que  se  
obtengan  resultados  importantes  si  el  director  se  limita  a  anunciar  que  a  partir  de  ahora  
se  ocupará  el  mismo  de  prestar  una  atención  integral  a  la  calidad.  El  compromiso  y  la  
dedicación  ejemplar  de  la  dirección  tienen  una  importancia  fundamental,  pero  sin  la  
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participación  atenta  de  muchos  de   los  empleados  de   la  biblioteca  no  se   logrará  el  
objetivo.  
A  todo  ello  se  añade  otra  característica  esencial  de  la  calidad  en  el  sector  servicios:  
El  producto  final  se  obtiene  en  estos  casos  siempre  gracias  al  contacto  personal  entre  
productor  y  usuario,  es  decir,  la  calidad  depende  totalmente  de  la  interacción  entre  el  
personal  y  los  usuarios.  A  diferencia  de  lo  que  sucede  en  una  fábrica,  la  oportunidad  
de   suministrar   una   buena   calidad   es   En   Este   Caso   Única.”   (Klaassen,   Wiersma,  
Giappiconi  1999:  37-38).  
  

Existen   diversos   tipos   de   personal   que   son   absolutamente   necesarios   para   un  

centro  cultural  según  sea  su  volumen  de  gestión.  Parece  claro  que  podríamos  incluso  

aproximarnos  a  una  receta  fija  y  cerrada  a  cumplir  por  todo  aquel  que  desea  brindar  

un  buen  servicio  desde  su   casa  de  cultura  municipal,   sólo  es  necesario   romper   la  

mentalidad  que  “allí  puede  estar  cualquiera”  hecho  que  denota  un  desconocimiento  

absoluto  de  la  realidad  y  el  estilo  de  la  gestión  de  la  cultura31.  

  

Trataremos   de   definir   los   diversos   recursos   humanos   que   conviven   o   deberían  

convivir  en  un  espacio  cultural  concreto.  

  

II.3.3.1.-  El  personal  frontera  
  
Definimos  como  personal  frontera  a  aquel  con  quien  tiene  el  primer  contacto  el  usuario  

de   un   centro   cultural.   Este   personal   es   el   encargado   de   ser   la   cara   amable   de   la  

información  y  de  la  resolución  de  los  problemas  que  puedan  surgir  en  el  interlocutor.    

  

Es  sin  lugar  a  dudas  una  de  las  imágenes  importantes  que  se  llevará  el  usuario  del  

centro  cultural,  por  lo  tanto  debe  tener  las  siguientes  características:  

a)   Tener   una   personalidad   afable   y   ser   capaz   de   explicar   con   serenidad   las  

respuestas  al  ciudadano.  

                                                             
31  Las  conclusiones  del  I  Congreso  Internacional  sobre  la  Formación  de  los  Gestores  y  Técnicos  de  cultura  que  se  
resumen  en  la  Declaración  de  Valencia  (y  que  se  adjunta  en  el  anexo  documental  de  esta  tesis),  definen  claramente  
el  perfil  profesional  con  sus  competencias,  funciones,  titulación  requerida  y  perfil  curricular.  Se  desarrolla  cada  una  
de  ellas  en  el  anexo  documental  de  esta  tesis.  
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b)   Tener  un  conocimiento  absoluto  de  todos  los  espacios  que  existen  en  la  casa  

de  cultura  y  disponer  de  un  esquema  de  programación  para  dar   respuestas  

acertadas.  

c)   Estar  motivado  por  el  cuerpo  de  dirección  para  que  comprenda  que  su  función  

es  fundamental,  este  aspecto  es  muy  difícil  en  la  administración  pública  ya  que  

es  generalmente  el  funcionario  que  menos  cobra  de  todo  el  equipo.  Aquí  vemos  

claramente   la   importancia  de  este  concepto  en  el   libro  Dirección  Práctica  de  

Recursos  Humanos  de  Andrés  Mínguez  Vela  que  dice:  “[…]  cualquier  personal  

frontera   que   trate   directamente   con   clientes   debe   transmitir   entusiasmo.”  

(Mínguez  Vela.  2005:  16)  

d)   Estar  formado  en  pequeñas  normas  de  protocolo.  

  

Es   lamentable   pero   éste   es   uno   de   los   recursos   humanos   que   más   falla   en   las  

estructuras  de  una  casa  de  cultura,  teniendo  que  asumir  el  director  de  la  misma  gran  

parte  de  las  funciones  de  informador.  El  motivo  es  generalmente  que  no  existe  una  

selección   previa   de   personal   ni   una   formación   posterior   del   mismo.   Cuando   se  

determina  el  nombramiento  del  personal   frontera  se  suele   realizar  a   través  de  una  

reestructuración   interna  de   la  organización  en  este  caso  el  Ayuntamiento  ¿En  qué  

área  sobra  personal  que  en  el  centro  socio-cultural  se  necesita  a  alguien  que  cuide?  

Esta  es  la  pregunta  que  se  suele  realizar  para  efectuar  la  selección.    

Es  absolutamente  comprobable  que  cuando  el  personal   frontera  de  una  casa  de  

cultura  funciona  con  calidad,  la  gestión  es  positiva32.  

  

En  referencia  a  la  gestión  privada  es  imprescindible  que  no  se  busque  el  personal  

frontera  solo  a  través  de  su  imagen  física  y  que  no  sea  un  personal  que  por  el  tipo  de  

contratación   temporal   esté   cambiando   periódicamente   ya   que   el   usuario   se  

acostumbra  a  una  forma  de  información  que  hace  que  se  sienta  más  cercano.  

                                                             
32  Tenemos  múltiples  ejemplos  de  ellos  pero  quisiera  mostrarlo  con  la  encomiable  labor  que  entre  los  años  1993  y  
1994  llevó  a  cabo  el  técnico  de  mantenimiento  del  centro  socio  cultural  de  L'Eliana  (por  razones  de  protección  de  
datos  no  se   incluyen  sus  apellidos),   tenía  muy  claro  como  dirigirse  a   los  usuarios.  Controlaba   los  espacios,  se  
interesaba   por   el   planing   de   usos   de   los   mismos,   daba   información   exacta   a   todos   los   usuarios   sobre   la  
infraestructura  cultural  y  en  algunos  casos   incluso,  suplía  perfectamente  a   l   técnico  de  cultura  en  su  misión  de  
informador.  Esta  información  la  he  contrastado  ya  que  yo  era  el  gestor  cultural  del  centro.  Cuando  su  plaza  salió  a  
concurso  no  pudo  presentarse  por  el  tipo  de  perfil  que  se  solicitaba.  Un  gran  error  metodológico  de  convocatoria  
ya  que  no  se  consultó  con  el  gestor  cultural.  
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II.3.3.2.-  El  personal  técnico  
  
Las   casas   de   cultura   pequeñas   no   pueden   permitirse   el   gasto   económico   de  

mantener   un   contrato   de   un   personal   técnico   para   la   utilización   de   toda   la  

infraestructura   técnica  de  un  centro,   luz,   sonido,   tramoya.  Por  este  motivo  es  muy  

común  que  el  personal  frontera  sea  también  el  encargado  de  mantenimiento  hecho  

que  genera  como  es  lógico  que  cuando  está  cumpliendo  una  función  no  pueda  realizar  

la  otra.  Determinismo  absolutamente  lógico  por  motivos  presupuestarios  pero  que  es  

necesario  hacer  mención  en  este  estudio.  

  

En  aquellos  centros  de  mayor  envergadura  y  gestión  es  absolutamente  necesaria  la  

contratación  de  un  técnico  que  realice  las  funciones  de  mantenimiento  y  sea  capaz  de  

operar   desde   los   equipos   que   se   posean   o   alquilen   para   cualquier   exhibición   de  

carácter  artístico.  Este  es  un  elemento  importantísimo,  exigido  por  el  Circuit  Teatral  

Valenciá,  para  poder  obtener   recursos  económicos  de   la  Consellería  de  Cultura  es  

necesario  que  al  contratar  un  grupo  de  teatro  el  pueblo  disponga  de  personal  técnico  

contratado  a  tal  fin.  

  

II.3.3.3.-  Animador  sociocultural  
  
Existe  otro  tipo  de  personal  técnico  que  es  el  animador  que  debería  estar  en  todas  

las   casas   de   cultura   que   posean   una   programación   importante33.   Este   técnico  

animador   será   el   encargado   de   ser   el   brazo   ejecutor   de   los   programas   culturales  

planificados   por   el   director   o   gerente   de   un   espacio.   El   animador   es   quien  

técnicamente  hablando  debe  convertirse  en  personal  frontera  del  sistema  asociativo,  

                                                             
33  Consideramos  que  una  programación  cultural  es  importante  cuando  tiene  una  estabilidad  programática  durante  
todo  el  año  con  una  media  de  10  actividades  mensuales.  Si  tenemos  que  valorar  económicamente  la  necesidad  
de   personal   podemos   afirmar   que   no   es   rentable   que   un   ayuntamiento   tenga   un   gasto   superior   al   33%   del  
presupuesto  dedicado  a  cultura  para   la  contratación  de  personal  en  el   centro   tal   como  ocurre  con   la  empresa  
privada.  Si  disponemos  de  personal  altamente  cualificado  y  con  un  salario  muy  elevado  estaríamos  detrayendo  de  
gestión  y  en  período  de  disminución  de   ingresos  de   la  administración  prácticamente  el  dinero  en   la  partida  de  
cultura  sería  solo  para  pagar  personal  y  deberíamos  pasar  a  unas  actividades  amateur  sin  coste  que  no  benefician  
al  ciudadano  por  la  falta  de  calidad.  
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canalizar  las  demandas  existentes  en  la  sociedad  y  hacer  llegar  la  información  a  todos  

los  usuarios  de  las  diversas  propuestas  que  se  ofertan  en  el  centro.  

  

Este  puesto  de  trabajo  estaba  imponiéndose  por  la  necesidad  muy  lentamente  hasta  

que  llegó  la  crisis  económica.  Se  había  comprobado  que  las  casas  de  cultura  ya  no  

pueden  diseñar  nuevas  estrategias  de  intervención  por  ausencia  de  tiempo  del  gestor  

cultural   para  gestionarlas   y  por  ello  es  necesaria  una  nueva   figura   como  es   la  del  

animador.  El  incremento  de  ciudadanos  de  otros  países  y  los  consiguientes  esfuerzos  

para  desarrollar  programas  de  multiculturalidad  también  aseveran  dicha  necesidad.  

  

II.3.3.4.-  El  gestor  o  gerente  
  
Esta  figura  es  la  encargada  de  la  planificación  a  corto,  medio  y  largo  plazo  y  de  la  

programación  que  se  desgaje  de  esta  planificación.  Debe  necesariamente  tener  un  

conocimiento  absoluto  del  territorio  y  realizar  periódicamente  esquemas  de  evaluación  

para  ver  las  desviaciones  que  se  derivan  de  la  puesta  en  marcha  de  la  programación.  

  

Según  podemos  leer  en  el  artículo  La  profesión  de  la  gestión  cultural:  definiciones  y  

retos,  de  Jorge  Bernárdez  López:  “[…]  una  primera  definición  de  gestión  cultural  como  

la   administración   de   los   recursos   de   una   organización   cultural   con   el   objetivo   de  

ofrecer  un  producto  o  servicio  que  llegue  al  mayor  número  de  público  o  consumidores,  

procurándoles  la  máxima  satisfacción“  (Bernárdez  López  2003).  

  

El  inicio  de  su  función  comienza  en  la  interpretación  que  debe  hacer  de  las  ideas  o  

políticas  culturales  que  le  presente  el  concejal  de  turno.  Este  punto  inicial  es  crucial.  

No  es  el  responsable  de  decidir  una  política  cultural  o  un  objetivo,  sino  por  el  contrario  

es  el  encargado  de  poner  en  práctica  dicha  política  cultural.    
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A  raíz  de  la  ausencia  de  claridad  en  este  tema  ha  habido  grandes  desencuentros    

en  el  sector,  el  político  que  se  convierte  en  poli-técnico  y  el  técnico  que  se  convierte  

en  tecni-poli.    

  

Lo  vemos  muy  claro  en   la  descripción  que   realiza  Joan  Fuster  Peiró  en  el  artículo  
Reflexions  sobre  la  meua  tasca  de  programador,  del  libro  ¿Interés  públic  o  interés  del  
públic?  Reflexions  sobre  programació   teatral   i   repertori,  cuando  afirma:   “Si   seguim  
parlant  de  la  tasca  del  programador,  des  del  vessant  públic,  cal  advertir,  prèviament,  
la   legitimitat  sobre   l’acció  dels  nostres  empresaris,  els  polítics.  La  clase  política,  en  
tots  els  àmbits  de  l’administració  pública,  però,  especialmente  en  el  local,  el  qual  és  el  
que  més  conec,  se  senten  capacitats  per  a  prendre  decisions  en  un  àmbit  que  no  els  
atemoreix,  al   contrari  que  ocorre,  per  exemple,  en   l’àmbit   tècnic  de   l’urbanisme,   la  
sanitat  o  altres  departaments  municipals.  (Fuster  Peiró  2004:  92-93).  
  

Una  vez  interpretada  la  política  cultural  del  equipo  de  gobierno  surgido  de  la  votación  

popular,  el   técnico  debe  presentar  su  planificación  que  deberá  ser  aprobada  por  el  

político  ya  que  él  es  quien  ha  sido  elegido  y  no  el   técnico.  De  esa  planificación  se  

derivará   la   programación   anual   en   donde   el   político   no   debe   interferir   por   ningún  

motivo  si  desea  que  se  haga  una  programación  técnica  y  no  política.    

  

Otra  función  adscripta  a  la  dirección  es  la  necesidad  de  dialogar  con  los  colectivos  

y  usuarios  para  que  su  figura  no  se  encuentre  distante  de  aquellos  a  los  que  tiene  que  

servir  ya  que  está  dirigiendo  un  servicio  público.  Si  el  director  de  un  centro  diseña  

grandes   propuestas   desde   su   despacho,   seguramente   que   muchas   de   ellas   se  

encuentren  en  vía  muerta  prontamente  aunque  estén  bien  diseñadas.  Esta   función  

emana   directamente   de   la   esencialidad   de   nuestra   profesión   que   es   la   del  

conocimiento  del  territorio  

  

Por  demás  está  decir  que  el  gestor  es  también,  el  responsable  de  la  dirección  del  

personal  y  de  la  información  que  estos  dispongan  para  poder  realizar  bien  su  trabajo  

en  el  rol  que  les  corresponde.     
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II.4.-  MODELOS  TERRITORIALES  DE  GESTIÓN  
  
Los  modelos  de  gestión  cultural  territoriales  tienen  tres  puntos  visuales  de  desarrollo  

que  podemos  definir  como:  

Modelo  anglosajón.  

Modelo  francés.  

Modelo  latinoamericano.  

  

II.4.1.-  MODELO  ANGLOSAJÓN  
  
En  el  modelo  anglosajón  recae  la  iniciativa  en  el  ciudadano.  La  cultura  depende  en  

gran  medida  de  la  iniciativa  privada  y  en  especial  del  ciudadano  como  individuo.  Como  

dice  Miguel  Rodríguez  en  su  artículo  Modelos  de  gestión  cultural:   la  gran  pregunta:  

“El  modelo  anglosajón  se  basa  en  que  el  estado  no  subvenciona  directamente   las  

entidades  culturales  o  sociales,  sino  que  cede  edificios  públicos  o  concede  exenciones  

fiscales   a   las   organizaciones   que   desarrollen   actividades   consideradas   de   interés  

general.  De  esta  manera  son  las  propias  entidades  –  desde  la  Cruz  Roja  hasta  el  MET  

–  las  que  tienen  que  esforzarse  por  lograr  atraer  donantes  que  financien  su  actividad,  

un  hecho  que  obliga  imperiosamente  a  que  hagan  una  labor  impecable,  atractiva  y  de  

calidad.”  (Rodríguez  2015).  

  

El  sistema  de  fundación  donde  cada  uno  es  responsable  de  que  el  hecho  cultural  

exista  es  la  prueba  más  clara.  Las  grandes  estructuras  culturales  no  tienen  una  gran  

dependencia   del   estado   y   por   el   contrario   el   sector   empresarial   o   el   individuo   en  

general  son  los  responsables  de  la  existencia  de  dichos  espacios  culturales.  Es  muy  

común  en  Estados  Unidos  que  el  padre  lleve  al  hijo  a  ver  “su”  museo  ya  que  con  sus  

aportaciones  hacen  posible  que  este  esté  abierto.  El  servicio  que  se  exige  no  es  de  

cantidad  sino  de  calidad  selectiva,  es  decir  que  el  propietario  tiene  derechos  sobre  el  

espacio   que  mantiene.   La   rentabilidad   de   los   recursos   económicos   se   trabaja   con  

mayor  superioridad  que  en  los  otros  dos  modelos.  La  cultura  no  se  considera  como  

un  servicio  público  que  deba  brindar   la  administración.  Durante  el   gobierno  de  Bill  
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Clinton,   presidente   de   los   Estados   Unidos   de   América,   por   la   ausencia   de   la  

aprobación  del  presupuesto  público  en  la  cámara  de  representantes,  fueron  cesados  

durante  tres  meses  todos  los  bibliotecarios  del  país,  cuando  se  aprobó  el  presupuesto  

fueron  contratados  nuevamente  y  no  ocurrió  nada  grave  a  nivel  ciudadano.  Esto  define  

el  modelo,  lo  que  no  podemos  mantener  con  nuestro  esfuerzo,  no  puede  existir.  

  

II.4.2.-  MODELO  FRANCÉS  
  
Como  si  fuera  un  desarrollo  en  contra  del  modelo  anterior,  el  francés  pone  énfasis  en  

la   participación   del   Estado   en   la   cultura   para   poder   mantener   el   nivel   de   gestión  

estable  y  permitir  el  libre  acceso  de  toda  la  sociedad  a  la  cultura  (democratización  de  

la  cultura).  Citando  nuevamente  a  Miguel  Rodríguez  en  su  artículo  Modelos  de  gestión  

cultural:  la  gran  pregunta:  “El  otro  modelo  no  requiere  de  tanta  explicación,  ya  que  es  

el  que  tenemos  aquí  en  nuestro  país  y  estamos  más  habituados  a  él.  Consiste  en  que  

el  estado,  a  través  de  convocatorias  públicas,  aprueba  subvenciones  para  financiar  

proyectos.  Además  permite   tener  entidades   “en  nómina”  –   fundaciones,  orquestas,  

etc.  –  que  lleven  a  cabo  proyectos  de  interés  para  la  zona.”  (Rodríguez  2015).  

  

Surge  durante  el  mandato  de  F.  Mitterrand  a  través  de  su  ministro  de  cultura  J.Lange.  

El  modelo  permite  mostrar  en   las  macro  obras  culturales  el   concepto  de  grandeza  

francesa   y   por   otro   lado   se   preocupa   fundamentalmente   por   la   participación   del  

ciudadano  en  la  cultura,  sea  como  creador  o  como  espectador.  Como  es  un  servicio  

público  la  continuidad  está  asegurada.  Por  el  contrario  la  ausencia  de  un  control  muy  

estricto  del  presupuesto  permitió  grandes  desfases  y  un  aprovechamiento  no  siempre  

lógico  de  los  recursos  económicos  y  humanos.  El  concepto  de  democracia  cultural  y  

democratización  de  la  cultura,  sumado  a  las  líneas  de  animación  en  la  búsqueda  de  

la   participación   ciudadana,   fueron   las   bases   iniciales   de   este   modelo   y   el   centro  

emblemático   el   Centro   Cultural   George   Pompidou.   España   está   alineada   en   este  

modelo  de  presencia  pública  en  la  gestión  de  los  recursos  culturales.    
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II.4.3.-  MODELO  LATINOAMERICANO  
  
La  gran  diferencia  con  los  otros  dos  modelos  es  que  el  latinoamericano  pone  su  fuerza  

en  el  concepto  de  la  integración.  La  cultura  está  en  manos  de  la  administración  o  del  

sistema  asociativo  (mayoritario)  y  es  utilizada  como  un  elemento  indispensable  para  

que   grandes   colectivos   sociales   sean   integrados   en   un   concepto   de   país   o   de  

sociedad  moderna.  Carlos  Yáñez  Canal  en  su  artículo  Gestión  cultural  ciudadanía  e  

inclusión   social,   explicando   la   globalización   demuestra   que   este   modelo  

latinoamericano  que  no  figura  en  los  estudios  europeos,  tiene  una  realidad  indiscutible  

en   todo  el   continente   iberoamericano.   “En   la   globalización   se  dan   varios  procesos  

aparentemente  paradójicos  e  intrínsecamente  relacionados,  tales  como  la  tendencia  

hacia  la  homogenización,  no  sólo  económica  sino  también  cultural,  así  como  la  de  la  

heterogeneización,   usualmente   como   una   forma   de   resistencia.   Debido   a   nuevas  

formas  de  control  económico  y  político,  orientadas  por  las  transnacionales,  las  lógicas  

de  mercado  llegan  a  permear  todo  aspecto  de  la  vida  humana,  cuantificándolo  todo,  

incluso  en  contextos  relacionados  con  la  cultura  y  al  arte  (la  industrialización  de  las  

culturas).  En  estas  condiciones,  el  gestor  cultural  en  América  Latina  debe  entonces  

buscar  nuevas  formas  de  re-significación  y  organización  que  desafían  estas  mismas  

lógicas   de  mercado,   en   aras   de   la   construcción   de   ciudadanía   e   inclusión   social.”  

(Yáñez  Canal  2014).  

  

La  cultura  permite  paliar  las  grandes  deficiencias  del  sistema  educativo.  

  

Ante  estos  tres  modelos  de  carácter  más  regional  que  técnico,  analizaré  cómo  ha  

ido  evolucionando  el  concepto  de  animar  y  gestionar  el  mundo  de   la  cultura  hasta  

llegar   al   que   hoy   en   día   está   prácticamente   consensuado   en   todos   los   sectores  

culturales.  
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II.5.-   EVOLUCIÓN   DEL   MODELO   PROFESIONAL   DE  
TÉCNICOS  DE  CULTURA  
  
El   proceso   de   desarrollo   del   sector   cultural   y   por   ende   la   aparición   de   técnicos  

relacionados  con  dicho  sector  tiene,  si  se  realiza  un  estudio  histórico,  muy  pocos  años.  

La  década  de  los  sesenta  se  puede  dar  como  inicio  de  la  toma  de  conciencia  de  la  

necesidad  de  que  existan  personas  animando  o  gestionando  espacios  de  carácter  

cultural.    

  

Según   el   resumen   histórico   realizado   por   José  Antonio  Neira   Fernández   y   Juan  

Carlos  Cantón  Hernández  en  su   libro  Animación  y  gestión  cultural,   la  evolución  de  

esta  profesión  se  ve  claramente  manifiesta.  Posteriormente  en  el  cuerpo  de  la  tesis  

explicaremos  la  realidad  en  el  territorio  valenciano.  “El  ser  humano  y  la  sociedad  no  

son  realidades  estáticas.  Se  podría  decir  que,  a  lo  largo  de  la  historia,  estas  realidades  

han  experimentado  transformaciones  y  hoy  en  día  la  gestión  cultural  se  considera  una  

de  las  herramientas  de  cambio  y  mejora  más  útiles  dentro  del  universo  educativo.    

  

La  acción  socioeducativa  y  la  promoción  cultural  forman  un  binomio  clave  para  la  

dinamización  de  colectivos  y  para  el  pleno  desarrollo  de  la  personalidad.  Antes  de  ver  

cómo  desarrollar   la  programación  cultural,  hay  que  fijarse  en  lo  que  ha  pasado  con  

ella  a  lo  largo  de  los  años.  Según  Ezequiel  Ander-Egg  (1987),  en  la  década  1960,  se  

promovió  desde  la  Unesco  (Oficina  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  Ciencia  

y  Cultura)  el  pasar  de  una  concepción  elitista  de  la  cultura  a  una  estrategia  de  difusión  

cultural   (democratización   cultural)   como   medio   de   elevar   el   nivel   cultural   de   los  

ciudadanos  y  los  pueblos.  El  agente  encargado  de  esta  tarea  será  el  animador.  En  la  

década  de  1970  se  pasó  de  los  postulados  de  la  “democratización  cultural”  a  los  de  la  

“democracia   cultural”,   donde   la   cultura   no   solo   era   un   patrimonio   que   había   que  

conservar  y  difundir,  sino  que  su  producción  dejó  de  ser  elitista  y  se  puso  en  manos  

del   conjunto   de   la   sociedad.   Así,   el   animador   se   convirtió   en   un   catalizador   que  

ayudaba  a  generar  procesos  de  participación  y  dinamización  cultural.  En  la  década  de  

1980  se  consolidó  este  concepto  de  democracia  cultural  y  la  animación  sociocultural  
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dejó   de   estar   en   manos   de   personal   voluntario   para   profesionalizarse   e  

institucionalizarse.  Además  de  la  animación  en  los  centros,  apareció  la  gestión  cultural  

en   teatros,   museos,   monumentos,   etc.   En   los   años   noventa   del   siglo   pasado,   la  

animación  sociocultural  trataba  de  superar  una  visión  paternalista  o  asistencialista  del  

Estado  del  Bienestar,  tratando  de  que  la  sociedad  civil  recuperase  su  protagonismo  y  

se  involucrase  en  la  solución  de  problemas  sociales.  Se  enmarcó  en  un  modelo  socio-

comunitario  que  se  concretó  en  diversas  figuras,  como  educador  de  calle,  promotor  

de   empleo,   educador   de   piso,   animador   en   centro   de   la   tercera   edad,   gestor   de  

servicios…  En   la  actualidad,  el  animador  sociocultural  es  una   figura  consolidada  a  

nivel  formativo  y  profesional  que  ha  de  seguir  adaptándose  a  los  vertiginosos  cambios  

sociales   y   tecnológicos   de   la   sociedad   actual   (interculturalidad,   investigación,  

medioambiente,  TIC,  etc.)”  (Neira  Fernández,  Cantón  Hernández  2017:  34).  

  

Si  la  necesidad  surge  en  la  década  de  los  sesenta,  la  definición  de  sus  competencias  

comienza  a  estar  clara  en  la  década  de  los  ochenta  y  noventa,   incluso  aún  existen  

sectores  en  la  sociedad  que  no  lo  tienen  totalmente  claro.  

  

II.5.1.-  ANIMACIÓN  SOCIO-CULTURAL  
  
Cuando  la  estrategia  de  una  intervención  de  carácter  cultural  tiene  como  objetivo  el  

acercamiento  de  toda  la  población  para  que  pueda  disfrutar  de  la  creación  artística  

nos  encontramos  con  un  modelo  socio-cultural  puro.  

  

El  énfasis  de  la  estrategia  de  la  animación  está  puesto  en  la  palabra  clave  que  la  

define:   la   participación.   La  mayor   preocupación   es   que   el   creador   tenga   todas   las  

necesidades  resueltas  para  que  pueda  crear  sin  condicionamientos  ni  cortapisas,  por  

ello   en   este   estilo   de   gestión   encontramos   a   la   subvención   como   el   elemento  

diferenciador  desde  el   punto  de   vista  económico.  El   creador  debe  disponer  de   los  

medios  técnicos  necesarios,  por  supuesto  públicos,  y  de  los  presupuestos  pertinentes  

para   poder   realizar   su   producción.   En   este   sentido   cobran   fuerza   las   escuelas  

municipales  y  los  talleres  didácticos.  
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Por  otra  parte  en  la  medida  en  que  el  público  sea  participativo  en  las  actividades  

que  se  organizan  y  lo  haga  de  forma  masiva,  tendremos  la  posibilidad  de  encontrar  

nuevos  creadores  que  surjan  de  dicha  participación.  

  

Para  Jaume  Trilla,  coordinador  del  libro  Animación  sociocultural.  Teorías,  programas  

y  ámbitos,  la  animación  es:  “El  conjunto  de  acciones  realizadas  por  individuos,  grupos  

o  instituciones  sobre  una  comunidad  (o  un  sector  de  la  misma)  y  en  el  marco  de  un  

territorio  en  concreto,  con  el  propósito  principal  de  promover  en  sus  miembros  una  

actitud  de  participación  activa  en  el  proceso  de  su  propio  desarrollo  tanto  social  como  

cultural.”  (Trilla  2004:  18).  

  

La   animación   socio-cultural   es   un   modelo   de   participación   ciudadana   que  

democratiza   la   cultura   y  da  posibilidades  de  desarrollo   a   todos   los   ciudadanos   sin  

delimitar   sus   posibilidades   económicas   o   sociales.   Se   esfuerza   en   que   no   exista  

ninguna  persona  que  deje  de  participar  por  falta  de  información  y  trata  de  detectar  los  

motivos  por  los  que  un  habitante  de  un  municipio  no  acude  a  las  actividades  culturales  

pretendiendo  tener  una  presencia  total  de  estos,  en  cada  propuesta.  Esto  último  es  su  

gran  falacia.  

  

II.5.1.1.-  Democratización  de  la  cultura  
  
Si   analizamos   históricamente   el   surgimiento   de   la   animación   socio-cultural   en  

nuestro  país  y  en  concreto  en  la  Comunidad  Valenciana,  veremos  que  efectivamente  

el  esfuerzo  por  la  búsqueda  de  la  participación  tiene  sus  raíces  en  muchos  años  de  

dictadura  que  había  impedido  que  el  ciudadano  obtuviera  una  respuesta  del  estado  

en  materia  de  cultura.  Los  movimientos  asociativos  habían  ido  agrupando  a  personas  

sensibles  con  la  actividad  cultural,  sea  del  tipo  que  sea,  teatro  independiente,  Equipo  

Crónica,  etc.  
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Por  este  motivo  con  la  llegada  de  la  democracia  a  España  la  eclosión  del  movimiento  

cultural  apoyado  con  fondos  públicos  fue  verdaderamente  impresionante.  Durante  la  

década  de   los  ochenta   la  Diputación  de  Valencia   construyó  más  de  130  casas  de  

cultura34  ya  que  la  demanda  del  ciudadano  además  de  solicitar  actividades  pedía  que  

estas  se  realizaran  en  contenedores  dignos  para  la  práctica  cultural.  

  

Así  podemos  comprender  el  esfuerzo  por  la  democratización  de  la  cultura  a  través  

del   fomento   de   la   participación.   Democratizar   la   cultura   significó   que   no   existiera  

ningún  ciudadano  que  quedara  ausente  de  la  posibilidad  de  desarrollar  su  necesidad  

cultural  en  un  centro  público.  Efectivamente  se  consiguió  que  el  ciudadano  participara,  

pero  el  concepto  todos  era  demasiado  ambicioso  e  ideal  como  para  que  se  cumpliera  

en  su  totalidad.  

  

En  la  siguiente  afirmación  de  Luisa  Monera  Olmos  en  su  libro  Una  educación  para  

el  desarrollo:  la  animación  socio-cultural  se  ve  patente  que  el  concepto  todos  no  es  

una   exageración   de  mi   análisis:   “La   animación   socio-cultural   hace   falta   porque   es  

preciso   recuperar   al   hombre,   recuperar   la   libertad   del   hombre.   Esta   libertad  

actualmente  puede  y  debe  alcanzarse  durante  el  tiempo  libre,  esfera  en  la  que  de  un  

modo  primordial  tiene  lugar  la  animación”  (Monera  Olmos  1989,  32).  

  

Este  concepto  salvífico  de   la  cultura  con  el  brazo  armado  de   la  animación  ya  no  

tiene  cabida  en  el  mundo  de  hoy  pero  fue  muy  importante  en  la  década  de  los  setenta  

y  parte  de  los  ochenta.  

  

En  la  animación  existe  un  esfuerzo  tan  grande  por  permitir  el  desarrollo  del  concepto  

libertad  que  se  convierte  en  extremista  y  no  respeta  la  libertad  del  ciudadano  que  no  

desea   participar   de   la   actividad   cultural.   Hemos   escuchado   frases   excluyentes   de  

                                                             
34  Este  dato  se  recoge  en  los  informes  anuales  Planes  provinciales  de  obras  de  la  Diputación  de  Valencia  (PPOS).  
Fuente:  Memorias  anuales  de  gestión  de   la  Diputación  de  Valencia  depositadas  en  el   archivo  provincial   de   la  
Diputación.  
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aquellos  animadores  que  con  un  gran  esfuerzo  pretendían  la  participación  de  algunos  

colectivos   sociales   que   no   les   interesaba   el   mundo   de   la   cultura,   estas   frases  

excluyentes   son   un   reflejo   de   ausencia   de   respeto   a   la   libertad   de   elección   del  

ciudadano.  

  

II.5.1.2.-La  participación  ciudadana  
  
Así   como   durante   los   tristes   años   de   la   dictadura   fueron   creciendo  movimientos  

ciudadanos  participativos  y  reivindicativos  de  carácter  cultural,  podemos  afirmar  que  

con   el   paso   de   los   años   en   democracia,   la   tan   mentada   participación   que   los  

animadores   socio-culturales   enuncian   se   fue   desarrollando   cada   vez   con   mayor  

énfasis  de  forma  individual.  

  

Algunos  investigadores  atribuyen  este  motivo  a  que  la  mayoría  de  los  dirigentes  de  

las  diversas  plataformas  reivindicativas  pasaron  a  formar  parte  de  los  staff  directivos  

de  la  administración  y  comenzaron  a  controlar  las  asociaciones  desde  el  poder  público  

intentando  que  los  movimientos  reivindicativos  fueran  cada  vez  menores.  Es  posible  

que  haya  ocurrido  algo  de  esto,  pero  lo  que  es  claro  es  que  cuando  la  administración  

pública   comenzó  a  dedicar  presupuestos  para  propuestas  de  carácter   cultural   y   la  

animación  socio-cultural  comenzó  a  trabajar  procesos  participativos  que  nos  llevaron  

a   la   absoluta   democratización   de   la   cultura,   ya   no   existían   grandes  motivos   para  

manifestarse  de   forma   reivindicativa,  a  ello  hay  que  sumarle  que   la  administración  

comenzó  a  aportar  grandes  cifras  a  través  de  subvenciones  y  por  lo  tanto  con  dinero  

en  mano  de  la  administración,  es  más  difícil  ser  reivindicativo.    

  

Además  de  estas  características  debemos  observar  que  la  sociedad  por  influjo  de  

otras  sociedades  se  ha  ido  convirtiendo  en  profesional  e  individualista  lo  que  genera  

una  ausencia  de  atractivo  para   la  creación  de  movimientos  culturales  homogéneos  

como  podían  desarrollarse  desde  los  años  sesenta  a  los  ochenta.  
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II.5.1.3.-  El  todo  vale  
  
Esta  frase  es  sin  duda  una  de  las  grandes  disfunciones  que  ha  tenido  la  animación  

socio-cultural.   Era   tan   necesaria   la   participación   del   ciudadano   en   las   actividades  

culturales  que  se  llegó  a  un  nivel  de  despilfarro  de  recursos  que  generó  una  gran  crisis  

financiera   en   los   diversos   ayuntamientos   que   abordaron   la   democracia   con   la  

necesidad  de  dar  solución  a   todos   los  problemas  sociales   inmediatamente  sin  una  

planificación  adecuada.  

  

Si   nos   basamos   en   las   actividades   de   carácter   cultural   tenemos   algunas  

características  que  se  convierten  en  una  loza  difícil  de  mover  que  llega  hasta  el  final  

de  los  años  dos  mil.  

  

Por  una  parte  el  concepto  de  la  gratuidad  de  las  actividades  culturales  de  carácter  

público.  Por  evitar  que  ninguna  persona  dejara  de  participar  en  un  acto  cultural  se  

eliminó  la  necesidad  de  que  el  ciudadano  comprendiera  que  cualquier  hecho  cultural  

tiene  un  coste  y  como  tal  debe  ser  pagado.  De  esta  forma  la  valoración  de  la  actividad  

cultural   como   un   elemento   estratégico   dentro   del   desarrollo   económico   de   una  

sociedad   pasó   a   un   segundo   o   tercer   plano   (no   así   con   el   turismo   cultural   y   el  

patrimonio  visitable  por  ejemplo  que  sí  tiene  un  precio  para  el  ciudadano).  Este  hecho  

de   la  gratuidad   también  generó  que   la  demanda  no   tuviera   límite,  porque  no   tenía  

aparentemente  coste,  y  que  la  selectividad  por  el  consumo  de  la  cultura  no  se  realizara  

con  el  consiguiente  desprecio  sobre  los  actos  que  no  agradaban,  en  pocas  palabras,  

no  existió  una  formación  de  públicos.  

  

Es  importante  recalcar  que  esto  no  significa  impedir  la  participación,  por  el  contrario  

lo  que  pretende  es  intervenir  para  que  sea  organizada  y  permita  un  mayor  desarrollo  

del   sector   cultural.   Todos   los   desajustes   existentes   en   una   sociedad   con   sectores  

marginales  de  la  misma  se  pueden  solucionar  a  través  de  sistemas  de  excepción  de  

matrículas,  pagos,  etc.  
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Por  otra  parte  la  ausencia  de  control  presupuestario  por  la  necesidad  de  “hacer”  es  

patética   desde   la   década   de   los   ochenta   y   continúa   en   nuestros   días.   Todos  

recordaremos   espectáculos   de   costes   increíbles   y   de   duración   ínfima.   Creaciones  

subvencionadas  con  varios  millones  para  ser  disfrutada  por  unos  pocos  ciudadanos  

ya   que   su   exhibición   se   realizaba   sólo   una   vez.   Grandes   esfuerzos   humanos   y  

técnicos  para  poder  reunir  a  miles  de  personas  que  no  continuarían  con  un  proceso  

formativo  en  el  disfrute  de  la  cultura.  Extremada  cantidad  de  espectáculos  a  favor  de  

la  demanda  y  de  carácter  lúdico35.    

  

II.5.2.-  LA  GESTIÓN  DE  RECURSOS  CULTURALES  
  
Por   contra   a   la   animación   socio-cultural,   y   de   una   forma   enfrentada,   surge   un  

movimiento  que  pretende  frenar  los  desequilibrios  que  generaban  los  excesos  de  la  

propuesta  participativa  de  la  animación,  éste  es  el  de  la  gestión  cultural.  

  

La  gestión  de  recursos  culturales  aparece  cuando  ya  existían  los  contenedores  o  

casas  de  cultura  y  comienza  a  verse  la  necesidad  de  ubicar  al  frente  de  estos  espacios  

a  un  especialista,  no  solo  en  la  práctica,  sino  también  en  la  formación,  que  pudiera  

optimizar   los   recursos   económicos   y   humanos   de   que   se   disponía   para   realizar  

actividades  de  carácter  cultural.  

  

Si   analizamos   los   documentos   presentados   por  Antoni  Puig,   gran   defensor   y   en  

cierta   medida   formador   de   animadores   socio-culturales,   en   el   Máster   de   Gestión  

Cultural  de  la  Universidad  de  Valencia,  encontramos  una  frase  muy  reveladora  de  la  

evolución  del  sector  de  la  animación  a  la  gestión  cultural  cuando  enfatiza:  “En  estas  

libertades,  trabajadas  con  creatividad  y  unas  irrefrenables  ganas  de  no  detenerme  o  

                                                             
35  En  el  nivel  de  la  cultura  de  bases  "Les  nits  de  rock"  de  la  década  de  los  ochenta  y  principios  de  los  noventa  
consumían  grandes  presupuestos  de  los  municipios  pequeños,  el  listado  de  eventos  sería  muy  numeroso  y  puede  
consultarse  en  las  memorias  del  IVAJ  (Instituto  Valenciano  de  la  Juventud),  o  incluso  en  las  de  las  concejalías  de  
juventud  de  múltiples  municipios.  En  la  macro  cultura  podemos  analizar  algunos  montajes  teatrales  del  principio  
de  este  siglo  realizados  por  la  Dirección  General  de  Promoción  Cultural. 
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instalarme  jamás,  he  descubierto  y  he  practicado  el  marketing.  Desde  él  y  con  él,  he  

comprendido  y  he  intentado,  en  la  organización  municipal,  practicar  la  empresarialidad  

pública,  que  es  tener  la  iniciativa,  la  gestión  y  la  calidad  de  los  servicios  como  divisa  

de  trabajo.  Muchos  trabajadores  sociales  y  culturales  están  en  el  asunto.”36  

  

El   nuevo   contexto   busca   una   fórmula   de   tipo   gerencial   utilizando   técnicas   de   la  

actividad  privada.  Así  la  figura  del  gestor  se  convertía  en  el  técnico  en  que  al  igual  que  

un   arquitecto   o   un   médico   para   sus   respectivas   profesiones   eran   consultados,   el  

gestor  cultural  debía  ser  consultado  para  toda  actividad  que  se  organizara  en  la  casa  

de   cultura.   Así   como   para   el   animador   la   palabra   participación   se   convertía   en  

sagrada,   para   el   gestor   las   palabras   planificación,   programación,   calidad   y  

negociación  serían  llevadas  a  un  rango  superior.  

  

También  podemos  encontrar  excesos  o  extremos  en  esta  situación,  hay  un  gran  

número   de   gestores   culturales   que   pensaron   que   gestionar   era   sentarse   en   un  

despacho  para  realizar  el  óptimo  reparto  de  los  recursos,  así  asfixiaron  a  creadores,  

eliminaron  de   los  centros  propuestas  socio-educativa  y  generaron  un  divorcio  de   la  

oferta  con  los  sectores  sociales  menos  proclives  al  consumo  cultural  de  elite.  

  

II.5.2.1.-  El  técnico  de  cultura  
  
¿Quién  era  técnico  de  cultura?  En  la  mayoría  de  las  profesiones  relacionadas  con  

la  cultura,  tanto  en  la  universidad  como  en  el  sistema  educativo  reglado  en  general  se  

nos  facilita  la  respuesta.  Para  el  gestor  cultural  la  respuesta  era  más  complicada.  No  

existía  una  titulación  que  permitiera  llevarnos  a  una  conclusión  de  quién  podía  ejercer  

ese  cargo.  Fue  así  que  mayoritariamente  fueron  asumiendo  estas  funciones  aquellas  

personas  que  en  un  momento  determinado  por  sensibilidad  comenzaron  a  organizar  

actividades  de  carácter  cultural  en  un  ayuntamiento  y  que  por  continuidad  asumían  

las  plazas  de  técnicos  o  gestores  por  su  experiencia.  En  algunos  casos  también  se  

                                                             
36  Documentación  entregada  en  el  1º  Master  de  Gestión  Cultural  para  Administraciones  Locales  realizado  por  la  
Universidad  de  Valencia  y  el  SARC  de  la  Diputación  de  Valencia  93-95  sobre  cultura  relacional.  
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nutrían  de  personas  dedicadas  a  algún  ámbito  de   la   creación  pintores,   escultores,  

artistas  de  teatro,  etc.  

  

Su   formación   era   muy   variada,   desde   maestros   hasta   licenciados   en   historia  

pasando  por  la  mayoría  de  las  ramas  humanísticas  del  saber  y  alguna  excepción  en  

áreas  técnicas.  

  

Gráfica  2:  Nivel  de  contratación  de  personal  técnico  especializado.  

  

  
Fuente:  Econcult,  trabajo  realizado  por  Francesc  Cabañes  (2011)  

  

En  la  gráfica  2  se  aprecia  con  gran  claridad  que  las  plazas  públicas  o  privadas  de  

Gestión   Cultural,   fueron   catalogadas   con   las   características   de   una   “ingeniería  

técnica”   fruto   fundamentalmente   de   dos   motivos:   primero   quien   realizaba   las  

convocatorias  públicas  desconocía   totalmente  esta  profesión  que  en  aquellos  años  

era  de  las  denominadas  emergentes;;  y  segundo,  no  existía  por  parte  de  la  universidad  

una  definición  profesional  que  sirviera  como  fórmula  de  explicación  a  la  ausencia  de  

conocimiento  que  anteriormente  indicamos.  
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La   AGCPV   (Associació   de   Gestors   Culturals   del   País   Valencià)   no   consiguió  

soluciones  para  esta  situación,  nunca  tuvo  la  fuerza  social  como  para  ser  considerada  

interlocutora  antes  de  las  convocatorias  ni  con  los  sindicatos  y  la  posterior  propuesta  

de   colegio   profesional   no   tuvo   eco   entre   los   profesionales   (mayoritariamente  

funcionarios)  y  finalmente  no  se  creó.  

  

Hoy  en  día  por   seguidismo  de   los   inicios  o  por  abaratamiento  de  costes,   siguen  

definiéndose  en  una  escala  técnica.  

  

El  porcentaje  elevado  que  vemos  en  la  gráfica  del  nivel  superior  es  estrictamente  

gracias  a   la  Diputación  de  Valencia  que  ya  sea  por  plaza  directa  o  por  promoción  

interna,   sí   que   apostó   por   la   figura   de   profesional   superior   con   responsabilidad  

directiva  para  el  gestor  cultural.  

  

La  formación  específica  en  el  sector  cultural  fue  impartida  inicialmente  por  el  CERC  

(Centre   d’Estudis   i   Recursos   Culturals)   de   Barcelona   como   veremos   en   el   tema  

estudio  del  territorio,  luego  de  los  primeros  pasos  formativos  se  demostró  que  el  CERC  

era   un   modelo   específico   para   un   territorio   concreto   y   la   adaptabilidad   a   la  

problemática  territorial  valenciana  tenía  desajustes  importantes.  

  

Así   con   el   surgimiento   del  SARC  en   la  Diputación   de  Valencia,   se   reelabora   un  

programa  de  formación  más  acorde  con  las  necesidades  de  nuestro  entorno,  sobre  

dicha   formación   explicaré   los   objetivos   en   el   capítulo   dedicado   a   los   modelos   de  

gestión  territorial  pública.  

Con   su   bagaje   formativo   a   cuestas   el   técnico   de   cultura   debe   comenzar   a   dar  

respuestas  más  profesionales  a  las  demandas  que  generaba  el  sector,  es  así  que  la  

aparición   de   modelos   gerenciales   de   gestión   que   no   ponían   tanto   énfasis   en   la  

participación  (los  ciudadanos  ya  tenían  el  hábito  de  entrar  en  la  casa  de  cultura),  sino  
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en  una  oferta  equilibrada  y  bien  planificada  para  que  se  encontraran  respuestas  a  las  

necesidades  de  los  diversos  colectivos.  

  

Tenemos  que  decir  que  también  en  este  sector  podemos  encontrar  las  deficiencias  

del   posicionamiento   extremista   que   se   da   en   algunos   pueblos   de   la   provincia   de  

Valencia,  esta  posición  nos  presenta  un  técnico  alejado  de  la  sociedad,  defensor  de  

sus  números  y  sus  calidades  en  la  programación,  olvidado  de  la  cultura  de  base  que  

genera  públicos  y  con  resultados  aparentemente  positivos  ya  que  existe  un  cliente  fijo.  

El  análisis  es  muy  parcial  ya  que  no  se  comprende  que  dicho  cliente  sea  siempre  el  

mismo  y  que  amplios  sectores  de  la  población  no  tengan  posibilidad  de  acceder  a  las  

propuestas  culturales  que  desearían  por   la  que  podemos  denominar  como  censura  

técnica   previa,   con   una   frase   muy   clarificadora:   esto   no   es   para   mi   público.   La  

pregunta   es,   ¿cuál   es   tu   público?   ¿El   que   asiste   al   centro   cultural   o   todos   los  

habitantes  del  municipio?  En  aras  de  la  oferta  de  calidad  se  apartó  a  un  grupo  muy  

numeroso  de  ciudadanos  y  cuando  llega  la  crisis  económica  en  dónde  los  asistentes  

disminuyen  notablemente,  las  salas  comienzan  a  no  colgar  el  cartel  de  aforo  completo.  

Esta  es   la   realidad  actual  pero  su  gestación  viene  de  muchos  años  anteriores  a   la  

crisis  económica.  

  

Aquí  no  se  trata  de  desmerecer  la  función  de  un  gestor  cultural,  por  el  contrario  su  

función  es  tan  importante  que  no  podemos  quedar  impasibles  ante  estos  hechos  de  

censura  técnica  previa.  No  es  una  palabra  que  pretenda  dar  un  contenido  peyorativo  

sino  de   realidad.  Si  un   técnico  de  cultura  no  permite  que  ciertos  estilos  culturales,  

ciertos  grupos  o  artistas  puedan  exhibir  su  creación  bajo  el  argumento  de  no  me  gusta,  

de  este  grupo  es  conflictivo  o  lo  que  es  peor  aún  este  es  un  espectáculo  de  riesgo,  o  

a  mi  público  no   le   interesa  esta  creación,  en   realidad  aunque  mucho   le  pese,  está  

censurando  una  creación  artística  previamente.  

  

La  profesión  se  está  consolidando  en  puestos  de  trabajo  y  pese  a  que  no  existe  aún  

una   definición   única   para   las   contrataciones,   podemos   afirmar   que   la   formación  

impartida  por  el  SARC,   la  titulación  de  FPIII  y  el  Master  Oficial   Interuniversitario  en  
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Gestión  Cultural   son   documentos   acreditativos   que   se   van   abriendo   camino   como  

fundamentales  a  la  hora  de  la  contratación  de  personal  para  la  gestión  de  la  cultura.  

  

En  la  provincia  de  Valencia  existen  ya  muchos  puestos  de  trabajo  creados  a  tal  fin  

según  observamos  en  el  cuadro  anterior.    

  

Aún  falta  que  esta  iniciativa  de  contratación  sea  asumida  por  la  iniciativa  privada  y  

asociativa,   por   ejemplo   el   mundo   de   las   Sociedades   Musicales,   el   SARC   formó  

técnicos  culturales  especialistas  en  música  con  esta  finalidad.  Esto  generaría  un  gran  

desarrollo  del  sector  de  técnicos.  Para  iniciar  el  proceso  la  administración  debe  invertir  

recursos  económicos  que  luego  irá  detrayendo  en  la  medida  en  que  los  gestores  de  

sociedades  musicales  demuestren  que  se  autofinancia  su  trabajo.  

  

Como   ejemplo   la   Federació   de   Societats   Musicals   de   la   Comunitat   Valenciana  

(FSMCV)  ha  realizado  un  gran  esfuerzo  inversor  en  personal,  mostrando  lo  importante  

que  es  la  figura  de  un  gestor  cultural  para  las  sociedades  musicales.  

  

II.5.3.-  ANIMACIÓN  Y  GESTIÓN  COEXISTEN  
  
Es  indudable  después  de  desarrollar  los  puntos  anteriores  y  en  todos  los  ejemplos  

que  podemos  conocer  sobre  cada  una  de   las  apreciaciones  de   intervención  en  un  

territorio,  que   tanto   la  animación  como   la  gestión  de   los   recursos  culturales  deben  

coexistir  para  un  normal  funcionamiento  del  sistema  productivo  cultural.  

  

Aquellos   que   aún   se   encuentran   anclados   en   posiciones   extremistas   que   solo  

conducen  al  descrédito  de  la  profesión  en  la  que  dicen  trabajar,  pretenden  defender  

unas  parcelas  de  sabiduría  o  poder  que  en  ningún  caso  llevan  al  progreso  de  un  estilo  

de   intervención   territorial.   Para   estos   sectores   siempre   seremos   una   profesión  

emergente  esperando  que  el  mayor  tiempo  de  ocio  nos  conduzca  a  un  feliz  desenlace  

profesional.  
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No  es  posible  gestionar  sin  animar  y  viceversa.  Esta  máxima  deberíamos  aprenderla  

con  vehemencia  en  nuestra  profesión  

  

Me  pregunto  ¿Qué  son  las  técnicas  de  marketing  o  de  captación  de  espectadores  

de  los  gestores  culturales?  Acaso  no  son  técnicas  de  animación  a  la  participación.  Me  

pregunto  ¿Qué  hace  un  animador  ante  un  espacio  cultural  que  tiene  una  organización  

horaria  y  de  uso?  Acaso  no  está  gestionando  una  infraestructura.  

  

No  sirve  de  nada  que  un  gestor  se  esfuerce  en  rentabilizar  los  recursos  económicos  

que   dispone   para   realizar   actividades   de   carácter   cultural   sino   posee   lo   más  

importante  que  es  el  público.  De  nada  sirve  que  un  animador  disponga  de  todos  los  

habitantes  de  un  municipio  si  las  propuestas  que  realiza  no  están  bien  gestionadas.  

Hoy  la  sociedad  no  exige  cantidad  sino  calidad-cantidad  o  cantidad-calidad.  

  

En  síntesis  podemos  concluir  que  si  bien  poseen  estilos  de  organización  diferentes,  

es   una   realidad   que   la   gestión   y   la   animación   son   elementos   que   coexisten   y  

conjuntamente   fundamentales   en   una   intervención   territorial   cultural,   sea   esta   con  

objetivos  sociales  o  económicos.  

  

La   animación   fue   el   fruto   de   una   sociedad   más   participativa   como   era   nuestra  

sociedad   hace   cuarenta   años.   La   gestión   es   el   resultado   de   una   sociedad   más  

competitiva  como  es  la  sociedad  de  finales  del  XX  y  principios  del  siglo  XXI.  
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II.6.-  ELEMENTOS  QUE  POSIBILITAN  EL  DESARROLLO  DE  
LA  GESTIÓN  CULTURAL  PÚBLICA  
  

II.6.1.-   LA   APARICIÓN   DE   LA   INFRAESTRUCTURA   CULTURAL  
PÚBLICA  
  
Anteriormente  comenté  que   la  aparición  de   la   infraestructura  cultural  se  dio  en  el  

territorio  de  la  provincia  de  Valencia  de  una  forma  explosiva  como  respuesta  a  una  

demanda  social,  y  que  el  gobierno  provincial  fue  el  responsable  de  la  construcción  de  

la  mayoría  de   los   centros   culturales  existentes,   construidos  a   través  de   los  planes  

provinciales   de   obras37,   podemos   afirmar   también   que   como   toda   respuesta  

apresurada  no  tuvo  la  planificación  necesaria  para  que  su  utilidad  fuera  óptima.  

  

El  arquitecto  o  el  ingeniero  tiene  todos  los  conocimientos  artísticos  y  técnicos  para  

construir  centros  culturales  con  diseño  y  cumpliendo  todas  las  medidas  de  seguridad  

necesarias   según   la   ley   y   los   materiales   utilizados,   ahora   bien,   lamentablemente  

existen  un  gran  número  de  espacios  que  no  sirven  para   lo  que  fueron  construidos.  

Ventanas  en  salas  de  exposiciones  que  impiden  la  colocación  de  la  obra,  ausencia  de  

montacargas,   entradas   y   salidas  del   escenario   sin   las  medidas  necesarias  para   la  

escenografía,   salas   polivalentes   inutilizables   por   sus   tamaños,   barandillas   de  

seguridad  que  anulan  las  tres  primeras  filas  de  butacas,  y  un  lamentable  muy  largo  

etc38.  

  

Igualmente  luego  del  gasto  público  presupuestario  realizado  para  la  construcción,  el  

espacio  debía  hacerse  útil  y  es  así  que  la  figura  del  técnico  de  cultura  fue  tomando  

forma  como  una  necesidad.  

  

                                                             
37  Lamentablemente  los  técnicos  de  cultura  deben  reivindicar  incesantemente  la  necesidad  de  ser  consultados  por  
los  arquitectos  antes  de  construir  un  espacio  cultural.  
38  En  páginas  anteriores  ya  hemos  comentado  ejemplos  sobre  esta  realidad. 
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Creados  los  espacios  se  hizo  patente  en  un  primer  momento  la  necesidad  de  las  

técnicas  de  la  animación  para  que  dicho  espacio  estuviera  lleno,  según  la  demanda  

de  más  de  un  político.  Posteriormente   se  evolucionó  a   la   necesidad  de  que  dicho  

espacio  estuviera  bien  gestionado,  es  decir  tuviera  la  rentabilidad  óptima  según  sus  

posibilidades.  

  

II.6.2.-  LA  CREACIÓN  DE  PRESUPUESTOS  PÚBLICOS  
  
El  proceso  que  condujo  a  la  valoración  de  la  cultura  como  un  servicio  público  y  por  

ello  la  necesidad  de  crear  un  presupuesto  destinado  a  dicho  servicio,  fue  muy  extenso  

y  dependió  hasta  hace  aproximadamente  quince  años,  de  la  sensibilidad  del  político  

de   turno.  Hoy   en   día   no   existe   una  Consellería   de  Cultura,   lo   que   demuestra   que  

hemos  avanzado  pero  que  aún  queda  mucho  por  hacer,  por  ejemplo  aunque  sí  un  

presupuesto  delimitado  a  este  ámbito,  antiguamente  existía  un  presupuesto  único  y  

global.  

  

Los  municipios  con  mayor  número  de  habitantes,  y  por  ello  con  mayores  recursos  

económicos,   fueron   los  primeros  en  organizarse   con  presupuestos  propios  para  el  

área  de  cultura.  Esto  generó  la  visión  de  gestión  de  presupuestos  y  por  ende  que  ya  

no  era  útil  el  todo  vale  de  la  animación,  así  fue  haciéndose  presente  que  la  gestión  de  

los  gestores  culturales  al   frente  de   las   infraestructuras  públicas  era  absolutamente  

necesaria.  

  

Lamentablemente  no  siempre  esta  dotación  presupuestaria  tuvo  continuidad,  y  una  

de  las  deficiencias  de  la  visión  de  la  gestión  de  recursos  culturales  fue  la  inconstancia  

del  mantenimiento   de   las   aportaciones   económicas   para   las   actividades   culturales  

cuando  no,  mucho  peor,   las  modificaciones  de  créditos  que  quitaban  de  cultura  el  

dinero  para  “otras  necesidades”.  A  esta  inestabilidad  debemos  incluirle  que  la  mayoría  

de  las  corporaciones  locales  impedían  el  ingreso  de  subvenciones  o  aportaciones  de  

mecenazgo  ya  que  las  partidas  presupuestarias  eran  cerradas  lo  que  implicaba  que  

todo  ingreso  no  se  veía  reflejado  en  un  incremento  del  gasto  en  cultura,  excepto  en  
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aquellas   subvenciones   con   destino   finalista.   En   muchos   casos   ni   los   ingresos   de  

taquilla  permiten  incrementar  las  partidas  presupuestarias  aprobadas  al  principio  del  

año39.  

  

Si  analizamos  el  proceso  en  los  municipios  con  menores  recursos  económicos  la  

dureza  de  la  estabilización  fue  mucho  más  difícil.  Aquí  si  se  produjo  exclusivamente  

por   un   plan   mixto   de   intervención.   Por   una   parte   el   programa   de   formación   para  

responsables  municipales  de  cultura  que  incidía  en  la  continuidad  de  las  propuestas  

culturales  municipales  y  por  otro  lado  la  obligatoriedad  para  poder  obtener  recursos  

económicos   a   través   de   subvenciones,   que   existiera   un   programa   previamente  

elaborado  y  con  una  planificación  de  carácter  anual.    

  

Este  proceso  obligó  a  los  ayuntamientos  pequeños  a  crear  partidas  presupuestarias  

propias  para  cultura  diferenciadas  de   los  otros  ámbitos  de  gestión  y  por  otra  parte  

obligó   a   realizar   una   planificación   evitando   las   contrataciones   caprichosas   y  

compulsivas  por  una  demanda  no  organizada.    Los  programas  de  difusión  del  SARC  

en  que  se  obligaba  al  municipio  a  aportar  un  porcentaje  de  cada  actuación,   fueron  

absolutamente   determinantes   en   los   municipios   pequeños   para      la   creación   de  

partidas  presupuestarias  destinadas  a  cultura.  

  

II.6.3.-  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LA  OFERTA  
  
La  gestión  de  los  recursos  culturales  trajo  consigo  la  aparición  de  especialistas  que  

gestionen   las   actividades   a   este   hecho   le   tenemos   que   sumar   la   creación   de  

presupuestos  para   realizarlas  y   la   construcción  de  espacios  que   las  alberguen,  no  

estaría  completo  el  puzle  de  la  gestión  sin  lo  más  importante  que  fue  la  organización  

                                                             
39  Por  ejemplo  la  propia  Diputación  de  Valencia  con  los  ingresos  de  taquilla  de  la  Sala  Escalante  durante  muchos  
años  se  ingresaron  sin  revertir  en  el  funcionamiento  de  dicha  sala.  Los  ingresos  por  matrícula  de  los  cursos  de  
formación   que   realizo   el   SARC   se   ingresaron   en   las   arcas   comunes   de   la   Institución   y   no   repercuten   en   el  
funcionamiento  del  servicio.  Hoy,  la  mayoría  de  los  municipios  admite  los  ingresos  en  las  partidas  propias  de  cultura  
si  en  la  firma  del  convenio  o  del  contrato  figura  con  un  objetivo  único  y  finalista.  
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de   una   oferta   que   se   encontraba   presentada   de   una   forma   anárquica   y   poco  

estructurada.    

  

El  gran  esfuerzo  de  la  gestión  cultural  ha  sido  demostrar  que  la  organización  de  una  

oferta  de  carácter  cultural  no  tiene  porqué  restar  frescura  a  la  misma  y  por  el  contrario  

limitar  su  presencia.  La  organización  pretende  que  puedan  existir  programaciones  y  

planificación  que  den  coherencia  a  las  políticas  culturales  a  corto,  medio  y  largo  plazo.  

  

Fue  normal  que  en  los  primeros  años  de  la  democracia  las  actividades  culturales  

tuvieran  la  premura  de  la  necesidad  para  su  realización40.  Ahora  bien,  transcurridos  

esos  primeros  años  es  absolutamente  necesario  estructurar  una  oferta  que  permita  

optimizar  los  recursos  económicos  para  una  mayor  rentabilidad  económica  y  social.  

  

La  ausencia  de  planificación  generaba  que  los  escasos  recursos  se  utilizaran  para  

los  primeros  proyectos  que  surgían  sin  tener  la  posibilidad  de  analizar  en  su  conjunto  

la  totalidad  de  propuestas  existentes.  Este  es  un  proceso  que  aún  continúa  ya  que  el  

creador  cultural  por  su  característica  no  está  fácilmente  preparado  para  tener  este  tipo  

de  estructuraciones.  Es  allí  donde  el  concepto  de  gestión  adquiere  mayor  importancia.  

¿Cómo  hacer  para  no  excluir  a  nadie  aunque  no  haya  cumplido  con   los   requisitos  

burocráticos?   Indudablemente   hay   tres   criterios   fundamentales   para   ello:   formar,  

difundir  y  exceptuar.  Estos   tres   factores   jamás  hubieran  sido  contemplados  en  una  

gestión  burocrática  de  la  cultura  y  menos  en  una  visión  animadora  ya  que  en  la  primera  

no  existe  margen  para  la  excepción  y  en  la  segunda  ésta  era  la  regla  y  por  lo  tanto  los  

desfases  presupuestarios  la  norma.  

  

El  concepto  de  organización  de  la  oferta  ha  permitido  a  la  gestión  elegir  el  camino  

que   desea   a   la   hora   del   diseño   de   su   intervención   territorial.   Por   una   parte   la  

                                                             
40  El  sistema  asociativo  (por  ejemplo  el  teatro  independiente,   las  bienales,  etc)  que  a  través  de  la  cultura  había  
estado  enfrentando  al  gobierno  franquista,  generaron  una  demanda  y  una  presión  a   los  ayuntamientos,  que  se  
tuvieran  que  organizar  actividades,  ceder  espacios,  etc.  sin  un  análisis  de  futuro.  Así  podemos  ver  el  hacer  por  
hacer  en  la  gran  cantidad  de  bienales  de  arte,  premios  literarios,  festivales  o  concursos  teatrales,  etc.,  que  con  el  
pasar  del  tiempo  han  ido  desapareciendo  en  su  mayoría  y  por  ende  organizándose  una  oferta  mejor  coordinada.  
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posibilidad   de   organizar   actividades   de   carácter   cultural   segmentadas   a   grupos  

determinados  y  en  la  suma  de  la  planificación  anual  haber  llegado  a  toda  la  sociedad,  

por   otra   organizar   actividades   solo   para   que   acudan   todos   siempre   y   por   último  

organizar  un  sistema  mixto  de  intervención  segmentada  y  popular  (que  no  populista).  

Si  no  estuviera  organizada  y  planificada  la  oferta  sería  imposible  tener  una  previsión  

presupuestaria  y  técnica  de  gestión  de  ningún  espacio  cultural  público  o  privado.  
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II.7.-   EL   SISTEMA   ASOCIATIVO   Y   SU   EVOLUCIÓN   EN  
REFERENCIA   AL   DESARROLLO   DE   LA   GESTIÓN  
CULTURAL  
  
Los   cambios   generados   en   el   sistema   asociativo   de   nuestro   país   en   los   últimos  

treinta  y  cinco  años  han  sido  verdaderamente  notables.  En  la  década  de  los  sesenta  

y  principios  de  los  setenta  el  movimiento  asociativo  se  caracterizó  por  un  objetivo  de  

reivindicación  de   las   libertades.  Las  asociaciones  de  carácter  cultural   tenían  en  su  

contenido   existencial   un   profundo  matiz   de   defensa   de   la   libertad   que   en   algunos  

casos  llegaba  incluso  a  ser  más  importante  que  su  objetivo  cultural  que  dio  origen  a  

su  nacimiento  como  asociación.  

  

Es  muy  gráfica  la  explicación  que  da  Toni  Puig,  en  el  artículo  Centros  Cívicos,   la  

república  entre  asociaciones  ciudadanas  y  Administración  municipal,  cuando  expresa  

de   forma   muy   cercana,   como   es   su   estilo   personal:   “No   soy   objetivo,   lo   sé;;   soy  

emocional:  cuento  cómo  he  vivido  la  historia  de  los  centros  cívicos  en  primera  línea  

de  la  Administración  municipal.  Soy  daltónico  pero  no  ciego.  

Los   centros   cívicos,   que   empezaron   con   un   enamoramiento   y   boda   entre   los  

ciudadanos   y   la   administración   municipal   a   través   de   los   magníficos   oficios  

organizativos   de   las   asociaciones,   terminaron   en   ruptura.   Primero   con   el   sector  

asociativo,  y,  después  con  el  abandono,  primero  progresivo  y   luego  masivo,  de   los  

ciudadanos  del  hogar  común,  matrimonial,  cívico,  compartido.  

Todo  en  esta  historia,  en  esta  historia,  es  opinable,  controvertido;;  pero  hay  algo  que  

es  lo  alarmante,  grave,  imperdonable.  Es  esto:  el  desinterés,  la  abulia,  el  abandono  

de  los  ciudadanos,  de  los  plurales  ciudadanos  del  barrio.  Los  abandonaron  porque  los  

centros  cívicos  no  se  preocupaban  de  sus  cosas;;  de  sus  vidas  íntimas  y  comunes.  

Pasan.  Están  ensimismados  en  lo  suyo:  cuestiones  internas,  organizativas,  etéreas.  

No  los  motivan.  No  los  seducen.  Esperan,  los  centros  cívicos,  que  los  ciudadanos  los  

llenen  porque  son  públicos.  Y  ya  está.  Por  narices.  Los  ciudadanos  pasan:  Lo  que  les  

proponen  no  es  de  actualizada.  No  ofrece  esperanzas.  No  es  interesante.  Se  quedan  
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en  su  casa  u  optan  por  otras  oportunidades;;  por  otras  ofertas.  Como  mínimo  más  

atractivas.  Más  de  hoy.  O  por  la  tele:  No  peor  que  se  ofrece  en  muchísimos  centros  

cívicos  con  calidad  0,  oportunidad  0,  interés  0,  comunicación  0,  y  ‘yo  me  lo  monto/yo  

me  lo  guiso,  10’.  

Los  ciudadanos  son  inteligentes.  Yo  estoy  con  ellos.  No  con  los  que  dicen,  desde  el  

interior  abunkerado  de  los  centros  cívicos:  ‘¡no  nos  comprenden!  Menudos  estúpidos  

engreídos  esos  feudales  de  los  centros  cívicos  amurallados,  llenos  de  lo  que  solo  a  

ellos  y  a  sus  amigos  les  gusta.  Son  un  peligro  público’.”  (Puig  Picart  2000:  96).  

  

Como   comentamos   en   puntos   anteriores,   al   advenimiento   de   la   democracia   y  

especialmente  con  la  llegada  del  partido  socialista  al  poder,  gran  parte  de  los  líderes  

de  las  asociaciones  pasaron  a  formar  parte  de  la  administración  pública41.  Esto  generó  

una   fuerte   caída   de   la   influencia   social   de   muchas   asociaciones   que   fueron  

disolviéndose   en   una   pasividad   subvencionada.   De   la   reivindicación   se   pasó   a   la  

subsistencia  con  fondos  públicos.  En  la  década  de  los  noventa  se  recupera  la  energía  

perdida  especialmente  en  la  reivindicación  del  medio  ambiente.  Surgen  innumerables  

ONGs  dedicadas  a  la  solidaridad,  muchas  de  ellas  con  un  gran  contenido  cultural,  y  

una  nueva   lucha  por   la   defensa  de   los   derechos  en   todos   sus   ámbitos,   no   de   las  

libertades  que  ya  se  habían  conseguido.  

  

En  el  mismo  artículo,  Centros  Cívicos,  la  república  entre  asociaciones  ciudadanas  y  

Administración   municipal,   Toni   Puig   ejemplifica   con   la   realidad   de   la   ciudad   de  

Barcelona  este  análisis  que  estamos  realizando  para  el  territorio  valenciano  cuando  

dice:  “A  mediados  de  los  90,  las  asociaciones  de  ciudadanos  empezaron,  otra  vez  y  

felizmente,  a  incordiar  en  los  barrios  de  la  ciudad.  Pero  ya  no  con  la  sola  reivindicación:  

las  eternas  descontentas,  protestonas  empedernidas.  Ahora  se  alza  su  voz  cívica,  

                                                             
41  Aquí  hay  que  diferenciar  las  grandes  figuras  políticas  de  los  funcionarios  de  alta  responsabilidad,  estos  últimos  
fueron  más  numerosos  y  también  acabaron  sus  reivindicaciones  asociativas  para  dedicar  su  esfuerzo  en  impulsar  
los   cambios   desde   la   administración.   Algunos   nombres   que   podemos   citar   son:   Cipriá   Ciscar   del  movimiento  
estudiantil,   José   Fondo   presidente   de   la   asociación   de   consumidores,   Lloris   presidenta   de   la   asociación   de  
vendedores  del  mercado  central,  Félix  Estrela,  Marcial,  Tamarit,  Fabregat...  la  lista  es  muy  amplia.  
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ciudadana  y  de  acción:  proponen,  diseñan,  plantean  retos.  Y  están,  con  servicios  y  

proyectos  concretos,  constatables,  buenos,  en  la  vida  cotidiana  de  los  ciudadanos.    

Asociaciones  de  gente  mayor,  de  cooperación  internacional,  de  salud,  de  cultura,  

de  medio  ambiente,  de  comunicación,  de  educación,  de  economía  social…,  se  han  

reinventado   desde   equipos   de   dirección   emprendedores   y   cooperantes,   desde  

equipos  de  voluntariado  en  acción  directa,  ¡Bravo!  Son  los  tiempos  de  la  reinvención,  

lenta,   distinta,   con   tres   pasos   delante   y   uno   atrás,   del   tercer   sector:   el   de   las  

asociaciones  de  ciudadanos.  Yo  estuve  metido  en  esta  reinvención:  un  despertar  de  

responsabilidad  ciudadana  que  todavía  no  ha  terminado  y  no  debe  parar.    

Muchas  de  estas  asociaciones  ciudadanas  empezaron  a  enamorarse,  a  colarse,  a  

meterse,  a  infiltrarse  en  los  centros  cívicos.  Primero  para  que  les  dejara  un  espacio;;  

después   para   montar   algo   dentro   de   la   programación   habitual.   Más   tarde   para  

compartir  algunos  proyectos.  Después,  ya  en  red  de  asociaciones  para  impulsar  una  

nueva  dinámica  a  los  centros  cívicos  que,  con  el  tiempo,  pasaron  a  ser  estrictamente  

ayuntamentísicos.”  (Puig  Picart  2000:  96-97).  

  

En   el   mundo   cultural   podemos   diferenciar   los   aspectos   asociativos   más  

característicos  centrándonos  en  los  sectores  teatral  y  musical.  Así,  comenzando  por  

el  teatro,  podemos  distinguir  tres  vertientes  perfectamente  definidas:  

a)   Las   asociaciones   culturales   que   encubren   una   empresa   a   la   que,   por   razones  

legales  y  de  volumen  de   trabajo,   le  es   imposible  asumir   los  costes  que   implica  

constituirse  como  tal42.  

b)   La  evolución  de  los  actores  y  directores  que  formaban  parte  del  sistema  asociativo  

a  través  del  teatro  independiente  al  final  de  la  dictadura,  fue  llevando  al  colectivo  

hacia  el  riesgo  de  asumir  una  gestión  empresarial  de  sus  grupos,  hasta  convertirse  

en  empresas  de  gestión  en  el  mundo  teatral43.  El  Circuit  Teatral  Valencià  al  exigir  

que  sólo  financiaría  a  las  empresas  dio  el  golpe  definitivo  para  esta  evolución  

                                                             
42  El  mundo  del   títere  en  general.   Incluso  en  Andalucía  hubo  un  intento  de  crear  una  empresa  dedicada  sólo  a  
facturar  para  todos  los  grupos  de  títeres  de  la  autonomía  según  consta  en  las  memorias  económicas  del  SARC.  
En  el  estilo  de  animación,  magia  y  circo  se  creó  otra  en  Valladolid  para  ese  fin.  
  
43  Pavana,  L'entaulat  teatre,  PTV,  L’Horta  teatre  etc.    
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c)   La   creación   de   cooperativas   de   trabajo   que   evolucionan   para   la   creación   de  

empresas,  pero  que  continúan  con  conceptos  ideológicos  asociativos  con  respecto  

a  la  visión  de  la  cultura  y  su  organización44.  

  

En  el  sector  musical  el  sistema  asociativo  tiene  un  único  gran  nombre:  la  sociedad  

musical.   El   crecimiento   del   número   y   la   importancia   de   las   mismas   ha   sido  

impresionante   gracias   a   una   gran   aportación   económica   de   la   administración   que  

ayuda  a  su  mantenimiento.  Las  sociedades  musicales  son  un  movimiento  ciudadano  

con  una  gran   influencia  y   tienen   tal  vitalidad  que  serían  capaces  de  generar   la   tan  

ansiada  vertebración  territorial  que  algunas  corrientes  ideológicas  siempre  esgrimen  

como  necesario.  En  el  desarrollo  del  laboratorio  de  experiencias  SARC  hablaré  más  

de  ello45.  

  

II.7.1.-  LA  ASOCIACIÓN  COMO  PODER  
  
Podemos  definirlo  como  el  concepto  arcaico  de  la  organización  asociativa  cultural.  

El  poder  social  que  otorga  en  un  pueblo  el  ser  el  presidente  de  una  asociación,  en  

nuestro  caso  cultural,  es  un  elemento  que  genera  una  apetencia  de  participación  en  

algunos  sectores  sociales.  

Aunque  en  nuestros  días  cada  vez  se  impone  más  la  idea  de  que  una  asociación  debe  

tener  influencia  real  en  la  comunidad  en  que  se  desarrolla,  tal  como  lo  manifiesta  la  

introducción  del  Manual  Básico  de  Procedimiento  para  la  Constitución  y  Gestión  de  

Asociaciones  que  dice  “[...]Somos  conscientes  que  la  tarea  de  dirigir  una  asociación  

se   está   convirtiendo   cada   día   más   compleja   y   que   las   organizaciones   pequeñas  

tendrán   dificultades   para   afrontar   los   retos   de   los   próximos   años,   y   sólo   las   más  

preparadas,  las  proactivas,  las  capaces  de  ver  el  futuro  y,  en  todo  caso,  de  adaptarse  

a  él,  estarán  más  preparadas  para  sobrevivir.  [...].”  (Huerta  Balastegui  2010,  3).  

                                                             
44  La  extinta  Pluja  teatre.  
45  Según  los  datos  extraídos  de  la  Federación  de  Sociedades  Musicales  de  la  Comunidad  Valenciana,  en  el  año  
2016   existen   547   sociedades   musicales,   compuestas   por   40.000   músicos   federados,   60.000   alumnos   en   las  
escuelas  de  música  y  200.000  socios.   [Este  dato  es  extraído  de   la   información  publicada  por   la  FSMCV  en  su  
página  web]  
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Este   poder   está   dado   generalmente   por   el   número   de   asociados,   que   en   las  

Sociedades  Musicales  suele  ser  muy  elevado.  El  grado  de  influencia  es  tan  importante  

que,   lamentablemente,   los   partidos   políticos   suelen   pretender   controlar   estas  

asociaciones  con  la   introducción  de  sus  afiliados  en  las  mismas  con  la  finalidad  de  

evitar  que  haya  críticas  a  su  gestión  desde  un  ámbito  con  tanta  influencia46.    

  

No  cabe  duda  que  los  presidentes  y  en  algunos  casos  las  juntas  directivas  dedican  

gran  cantidad  de  su  tiempo  a  gestionar  estas  asociaciones  de  forma  voluntaria,  pero  

el   régimen   excesivamente   presidencialista   que   existió   fundamentalmente   en   los  

últimos   25   años   del   siglo   XX   generó   que   se   perpetúen   en   el   cargo   con   las  

consecuencias  más  negativas  que  podemos  encontrar  en  una  asociación:  el  asociado  

pierde   la   motivación   para   la   participación   y   el   presidente   se   convierte   en   más  

presidente.    

  

II.7.2.-  LA  ASOCIACIÓN  COMO  SERVICIO  
  
No  pretendo  decir  con  esta  separación  que  las  anteriores  no  sean  asociaciones  que  

cumplen   con   un   servicio   social,   pero   sí   que   podemos   descubrir   este   tipo   de  

movimiento   que   cumple   estrictamente   su   compromiso   de   estar   al   servicio   de   los  

asociados  sin  disputa  de  la  imagen  presidencial.  La  labor  realizada  por  las  sociedades  

musicales   en   sus   escuelas   de   música   son   un   servicio   que   debería   prestar   la  

Consellería  de  Educación  pero  que  se  inhibe  en  que  la  gestión  y  el  mantenimiento  de  

las  mismas   lo   realicen   las  propias  asociaciones   (en  este  caso  musicales).  Sólo  se  

cubre  por  parte  de  administración  el  27%  del  coste  total  de  la  escuela  por  parte  de  la  

                                                             
46  Hay  ayuntamientos  que  están  y  han  estado  absolutamente  subordinados  a  las  solicitudes  de  las  asociaciones  
musicales.  En  Pedralba  cuando  se  reforma  el  local  de  la  sociedad  musical  es  con  fondos  públicos  del  programa  
de  la  Generalitat  música  '92  y  para  ser  utilizado  dicho  local  por  el  ayuntamiento  era  necesario  el  pago  de  un  alquiler;;  
en  Cárcer  no  era  posible  utilizar  un  local  municipal  ya  que  estaba  cedido  a  la  sociedad  musical  y  no  se  le  podía  
pedir  (año  1994);;  la  casa  de  cultura  de  Piles  tenía  que  hacer  el  taller  de  pintura  en  el  hall  de  entrada  ya  que  todas  
sus  aulas  estaban  utilizadas  por  las  clases  de  los  diferentes  instrumentos  de  la  sociedad  musical  (año  1994).  Dato  
extraído  de  las  visitas  municipales  realizadas  por  el  SARC  durante  la  década  de  los  90  y  principios  de  los  2000.  
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Consellería.   (Datos   del   último   estudio   de   la   FSMCV   del   año   2016,   Archivo   de   la  

FSMCV)  

  

II.7.2.1.-  El  voluntariado  asociativo  
  
Dentro  de  la  asociación  como  servicio  tenemos  que  destacar  que  el  voluntariado  es  

la  militancia  más   numerosa.  Dedicar   nuestro   tiempo   libre   para   crear,   desarrollar   o  

participar  en  una  asociación  es  una  realidad  que  posee  muchos  años  de  existencia,  

ahora   bien,   dar   respuesta   a   las   necesidades   de   los   asociados   es   un   tema   más  

complicado.  

  

II.7.2.2.-  El  voluntariado  asociativo  profesional  
  
Si  participar  en  una  asociación  de  forma  voluntaria  es  un  acto  de  servicio,  esto  no  

significa   que   este   sistema   de   participación   social   no   tenga   que   estar   relacionado  

directamente  con  los  tiempos  del  siglo  XXI  que  se  viven  hoy.  

  

Si  observamos  los  errores  de  una  asociación  meramente  presidencialista,  podemos  

ver   también   que   aquellas   que   son   simplemente   un   espacio   para   que   podamos  

desarrollar   nuestros   sentimientos   altruistas,   generalmente,   no   llegan   a   responder  

plenamente  a  los  objetivos  que  se  prefijaron  al  comenzar  a  funcionar47.  

  

Hoy  en  día  la  sociedad  relacional  en  la  cual  vivimos  nos  obliga  a  realizar  un  esfuerzo  

de  adaptación  de  nuestras  asociaciones  culturales  para  comenzar  a  trabajar  en  una  

línea   conjunta   con   la   administración.   Es   necesario   romper   la   dependencia   de   la  

subvención  o  por  el  contrario  la  dependencia  de  la  administración  al  poder  asociativo.  

                                                             
47   Existió   en   Valencia   una   asociación   que   tenía   de   nombre   Na   Urraca   que   agrupaba   a   coleccionistas,   la  
desaparición  se  debe  a  que  no  existía  un  reparto  de  funciones  sino  que  o  la  presidencia  o  la  secretaría  funcionaban  
la  asociación  continuaba,  de  lo  contrario,  desaparecía.  Esta  fue  una  realidad  en  múltiples  asociaciones  que  ya  no  
existen.  Dato  extraído  de  la  memoria  oral  de  gestión  de  dicha  asociación. 
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La   sociedad   relacional   nos   obliga   a   tenernos   en   cuenta   mutuamente   y   a   lanzar  

propuestas  culturales  conjuntas  sin  el  interés  de  la  subordinación  de  una  a  otra.    

  

La   sociedad   relacional   nos   lleva   a   la   descripción   de   la   actitud   que   debe   tener   la  

administración  según  Toni  Puig  en  el  anteriormente  artículo  citado  Centros  Cívicos,  la  

república  entre  asociaciones  ciudadanas  y  Administración  municipal  del  libro  Centros  

cívicos  y  servicios  de  proximidad.   I  Jornadas  sobre  Centros  Cívicos  y  Servicios  de  

Proximidad.  Vitoria-Gasteiz,  cuando  dice:  

“con   estas   asociaciones   ciudadanas,   el   actual   soso   y   pomposo   –y   nada   creíble-      
discurso   actual   sobre   la   participación,   que   los   ayuntamientos   vociferaron,   no   tiene  
ningún  interés.  Porque  es  más  de  lo  mismo:  ‘Os  consultamos,  nos  dais  soporte,  bla,  
bla,  bla…  pero  no  formáis  -¡participación!-  de  la  organización  de  los  centros  cívicos’.  
Ya   no:   ya   no   más   discurso   en   el   aire,   de   grandes   intenciones,   fervorosos   y  
paternalistas.  Ya  no:  una  administración  es  democrática:  debe  cogobernar,  hoy,  con  
la   gente,   con   sus   organizaciones.   El   reinado   monárquico   del   ‘solo   los   partidos’,  
terminó.  No  va:  No  puede  con   la  complejidad  de   los   tiempos.  Y  es  democracia  de  
segundas:  representativa  y  sin  la  gente.  
Unos   apuntes   para   la   administración  municipal:   debe   reinventarse,   también,   como  
administración  relacional:    

·  Debe  ser  más  ciudadana  y  menos  –muchísimo  menos-  partidaria.  
·   Debe   optar   siempre   por   la   proximidad:   escuchar,   responder   en   diálogo,  
implicar,  consensuar,  compartir…  
·  Ha  de  optar,  clara  y  decididamente,  por  una  administración,  no  al  servicio  de  
los  ciudadanos  sino  con  los  ciudadanos,  que  es  una  administración  municipal  
radicalmente  distinta.  Y  mucho  mejor.  
·  Esta  administración  con   los  ciudadanos  solo  es  posible  con   la  cooperación  
activísima  del  sector  asociativo.    
·  En  definitiva:  hoy  no  es  suficiente  una  administración  municipal  de  servicios  
de   calidad:   necesitamos   una   administración   relacional:   implicativa;;   que  
construya  y  mantenga  ciudad  con  todos.    [...].”  (Puig  Picart  2000:  99).  

  

  

Indudablemente   esta   sociedad   en   la   que   la   administración   se   acerca   al   sistema  

asociativo,  y  viceversa,  nos  obliga  a  una  profesionalización  tanto  del  sistema  como  

del   servicio   público.   Hoy   día   resulta   necesario   que   el   responsable   de   dirigir   una  
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asociación,  de  llevar  los  destinos  económicos  de  la  misma,  de  llevar  la  secretaría,  etc.,  

sea  un  profesional.  No  deseo  que  sea  mal  interpretada  la  frase,  no  quiere  decir  que  

debe   cobrar   por   ello,   quiere   decir   que   debe   hacerlo   quien   sepa,   que   el   simple  

voluntariado  ya  no  alcanza  y  que  en  una  asociación  hay  sitio  para  todos,  desde  el  que  

se  encarga  de  los  papeles  de  la  misma,  hasta  el  que  se  encarga  del  mantenimiento48.  

  

Profesionalizar  una  asociación  no  es  más  que  ubicar  a  cada  persona  en  el  sitio  que  

mejor  pueda  desarrollar,  y  no  como  ocurre  en  el  modelo  presidencialista  en  el  que  un  

presidente  determina  las  funciones  de  cada  uno  inmiscuyéndose  en  todas.  

Profesionalizar  una  asociación  significa  también  hacerla  económicamente  rentable.  

Es  decir  que  la  asociación  tenga  los  recursos  necesarios  para  cumplir  sus  objetivos,  

que  sepa  buscar  esos  recursos  no  sólo  de  la  administración  sino  de  su  propia  iniciativa  

para  generarlos49.  

  

Si   no   es   así   no   vale   la   pena   que   exista   la   asociación,   la   dependencia   de   la  

administración  nunca  es  buena.  Por  ejemplo,  para  qué  sirve  una  asociación  musical  

que   se   crea   con   la   finalidad  de  aprender   a   tocar   un   instrumento,   si   luego  generar  

ingresos   a   través   de   los   conciertos   que   podrían   ser   utilizados   para   su   mejor  

funcionamiento  y  la  contratación  de  más  o  mejores  profesores,  si  parte  de  los  ingresos  

es  repartido  entre  los  músicos  (asociados)  porque  sino  no  van  a  tocar.  Este  peligro  de  

la  mercantilización  de  las  sociedades  musicales  es  constantemente  respondido  por  la  

FSMCV  formando  jurídicamente  para  que  esto  no  ocurra.  Es  una  gran  preocupación  

ya  que  el  elemento  esencial  de  la  asociación  es  el  voluntariado,  si  se  cobra,  ya  no  es  

                                                             
48  Por  ejemplo  la  Penya  Valencianista  per  la  Solidaritat  tiene  un  modelo  de  presidencia  delegada  que  permite  que  
cada  uno  sienta  la  posibilidad  de  desarrollo  en  aquello  que  sabe  hacer.  En  este  tema  es  modélica.    
  
49   Lamentablemente   las   asociaciones   buscan   su   mantenimiento   y   el   logro   de   sus   objetivos   a   través   de  
subvenciones  de  la  administración.  Pero  los  recursos  son  muy  limitados  y  esto  no  es  posible,  seguramente  el  tema  
económico   también   es   motivo   de   desaparición   de   asociaciones.   Por   ejemplo:   en   el   año   1988   había   3.326  
solicitudes  de  subvenciones  al  área  de  cultura  de  la  Diputación  para  actividades  de  asociaciones  culturales,  lúdicas  
y  festivas.  Sólo  se  disponía  de  50  millones  de  pesetas  lo  que  equivale  a  distribuir  15.033  pesetas  por  asociación.  
Por  este  motivo  se  decidió  anular  todas  las  solicitudes  y  eliminar  el  programa  de  ayuda  a  asociaciones  ya  que  era  
imposible  mantener  el  nivel  de   inversión.  Pero   lamentablemente,  el  sistema  asociativo  no  está  preparado  para  
generar  sus  fondos  propios.  (dato  extraído  de  la  memoria  oral  del  gabinete  de  cultura  del  año  1988).    
Volviendo   a   la   Penya   Valencianista   per   la   Solidaritat,   su   financiación   se   produce   íntegramente   de   donación,  
acciones  propias,  cuota  de  asociados,  subastas,  etc.  Nunca  de  aportaciones  públicas,  lo  determinan  sus  estatutos.  
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voluntariado,  no  se  hace  por  un  fin  comunitario  sino  individual.  Para  ello  asumamos  el  

riesgo  y  convirtamos  la  asociación  en  empresa.    

  

Las  asociaciones  culturales  son  absolutamente  necesarias  en  una  sociedad.  Toda  

unión  que  surja  con  la  finalidad  de  defender  la  cultura,  de  difundir  las  raíces  culturales  

de  un  pueblo,  de  investigar  el  folklore,  de  transmitir  la  historia  oral  y  la  tradición,  de  

buscar  líneas  vanguardistas,  de  disfrutar  de  un  estilo  artístico  o  de  un  modo  cultural  

determinado   merece   en   principio   todo   el   reconocimiento   que   podamos   otorgarle,  

ahora   bien,   si   luego   en   su   funcionamiento   no   demuestra   una   eficacia   y   un  

cumplimiento  de  sus  objetivos  fundacionales  no  parece  pertinente  dar  mucha  razón  a  

su  existencia.  

  

El  sistema  asociativo  de  las  Sociedades  Musicales,  el  más  importante  en  nuestro  

territorio,  está  en  un  proceso  de  búsqueda  y  de  estudio  para  su  modernización,  para  

ello  realizó  el  segundo  congreso  de  sociedades  musicales  en  el  año  2001  y  el  tercer  

congreso   en   el   año   2013   sus   conclusiones   van   en   la   línea   del   progreso.   En   el   III  

congreso   General   de   Sociedades   Musicales   de   la   Comunidad   Valenciana:   De   la  

memoria  a   la   innovació   (Rausell  2013:  100)  se  analizan   los  vectores  de  tensión  en  

este  proceso  evolutivo.  

  

  

VECTORES  DE  TENSIÓN  

Complejidad/profesionalización   VS   Proximidad/voluntarismo  

Especialización  musical   VS   Diversificación  

Local   VS   Global  

Centralidad  y  subvenciones   VS   Diversificación  recursos  propios  

Música  festiva   VS   Certámenes  

Profesionalización  musical   VS   Formación  permanente  
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Refuerzo  estructura  federal   VS   Mayor  autonomía  de  las  SSMM  

  

Los   vectores   de   tensión   son   aquellos   temas   en   donde   las   diversas   sociedades  

musicales  tienen  una  diversidad  de  pareceres  al  respecto.  Se  acuerda  en  el  congreso  

volver  a  analizarlos  en  el  año  2020.  

  

No  se  habla  de  la  dependencia  con  la  administración,  por  el  contrario,  se  pretende  

tener   voz   en   la   organización   del   territorio   cultural,   que   le   permita   cubrir   los  

desequilibrios   de   los   servicios   públicos   en   material   musical   que   ellas   prestan   y  

desarrollar  un  movimiento  asociativo  basado  en  el  voluntariado  pero  preparado  para  

los   retos   hasta   el   año   2020   en   que   se   vuelva   a   reflexionar   sobre   el   futuro   de   las  

sociedades  musicales50.  

  

     

                                                             
50  Existe  un  buen  número  de  sociedades  musicales  que  poseen  toda  una  estructura  cultural  que  no  se  circunscribe  
sólo  a  la  banda  de  música.  Esto  es  un  gran  ejemplo  de  lo  pujante  y  vivo  que  está  este  sector  asociativo  y  de  la  
apuesta  de  futuro  por   la  que  han  optado  hacia   lo  profesional.  Ahora  han  optado  por  buscar   la  posibilidad  de  la  
contratación  de  gestores  culturales  para  que  coordinen  sus  actividades  y  tener  una  mejor  relación  con  su  territorio  
y   los  medios   de   comunicación   del   mismo,   este   es   un   desafío   que   cerraría   el   círculo   de   su  modernidad.   Las  
sociedades  musicales  de  gran  formato  (Lliria,  Buñol,  Cullera,  etc.)  son  algunos  ejemplos  de  búsqueda  de  gestión  
profesional.   Según   sostenían   los   diversos   ponentes   de   la   Asamblea   anual   de   la   Federación   de   Sociedades  
Musicales  de  Petrer  en  el  año  2006. 
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III.-   OPERATIVIDAD,   CULTURA   Y   GESTIÓN.   HACIA  
UN   MODELO   RENTABLE   PARA   LA   GESTIÓN  
CULTURAL  
  

Tras  haber  realizado  una  reflexión  sobre  los  diferentes  agentes  que  configuran  el  

mundo  de  la  gestión  cultural  así  como  las  formas  de  estructurar  el  trabajo  cultural  con  

la  finalidad  de  obtener  resultados  positivos  en  el  cumplimiento  de  nuestros  objetivos,  

nos  encontramos  en  condiciones  de  abordar  uno  de  los  temas  claves  de  esta  tesis  

que,  como  anunciamos  en  la  introducción,  pretende  demostrar  que  la  rentabilidad  de  

la   cultura   desde   el   punto   de   vista   económico,   la   estabilización   de   un  mercado   de  

consumo  cultural,   la  generación  de  recursos,  de  puestos  de  trabajo,   la  creación  de  

puestos  de  trabajo  indirectos  y  de  empresas  relacionadas  son  posibles.  

  

No  cabe  duda  que  uno  de  los  objetivos  esenciales  de  la  administración  pública  a  la  

hora  de  desarrollar  actividades  culturales  está  en  la  línea  que  se  proyecta  desde  la  

posesión   de   una   rentabilidad   social   que   permita   al   ciudadano   el   crecimiento   y   el  

disfrute  de  los  mismos  y  a  la  administración  la  transmisión  de  sus  raíces  y  el  apoyo  a  

las  vanguardias  que  se  convertirán  en  raíces  de  un  territorio  en  tiempos  futuros.  

  

Según  Pedro  Vives,  en  su  libro  Cultura  y  política  cultural.  Ensayo  de  teoría  aplicada,  

este  concepto  lo  plantea  de  la  siguiente  forma:  “[...]  por  tanto  dependerá  de  cómo  y  

hasta  qué  punto  la  sociedad  perciba  que  la  cultura  es  un  bien  necesario  y  concreto  

para  que  se  produzca  un  consenso  específico,  traducido  en  recursos  cuantificables  

en   torno   a   la   utilidad   de   financiarla   [...].”   (Vives   1992:   63)   Podríamos   agregar   la  

presencia  masiva   de   la   información   en   la   red,   que   permite   el   fácil   acceso   a   gran  

cantidad  de  bienes  culturales  (García  Canclini,  Ottone  y  Batista  1997:  42).  

  

  

Este   es   un   concepto   absolutamente   unido   a   la   animación   socio-cultural   y   a   la  

democratización  de  la  cultura  que  no  niego  ni  pretendo  eliminar.  Pero  ocurre  que  los  
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puristas  del  análisis  de  la  gestión  niegan  la  posibilidad  de  que,  a  principios  del  siglo  

XXI,  existan  otros  objetivos  que  sin  condicionar  esta  rentabilidad  social,  permitan  el  

desarrollo  económico  del  sector51.  

  

Es  indudable  que  la  sociedad  necesita  de  la  cultura  para  dar  pasos  hacia  delante,  

que   ésta   es   el   fruto   de   todas   las   corrientes   de   pensamiento   de   una   época   y   que,  

antropológicamente,   ésta   será   la   herencia   que   le   dejaremos   a   las   generaciones  

futuras,  pero  esto  no  es  óbice  para  que  existan  modelos  de  gestión  que  permitan  dar  

un  paso  más  en  el  desarrollo  de  nuestra  sociedad.  

  

Otro  de  los  objetivos  que  subyace  cuando  una  administración  pública  pretende  dar  

respuestas  a  una  sociedad  en  sus  demandas  culturales  es  la  rentabilidad  política  que  

ésta  puede  generar.  Lamentablemente,  en   innumerables  ocasiones  observamos  el  

condicionamiento  de  las  políticas  culturales  a  las  políticas  del  voto.  Sólo  se  estudian  

aquellas  actividades  que  pueden  ser  rentables  a  la  hora  de  generar  una  buena  opinión  

de  los  administrados  sobre  un  partido  político52.  

  

Existen  otras  formas  de  condicionamiento  en  la  búsqueda  de  la  rentabilidad  política  

de  una  acción  cultural  como  es  la  de  la  censura,  manifiesta  o  no.  La  censura  manifiesta  

es   aquella   aplicada   generalmente   por   regímenes   totalitarios   que   prohíben   la  

realización   de   actividades   culturales   que   puedan   ser   contrarias   a   su   ideología.   La  

segunda,   la   no   manifiesta,   es   aquella   que   no   se   ejerce   de   forma   organizada,   es  

aquella  que  se  basa  en  concepciones  ideológicas  que  anulan  la  libre  posibilidad  de  

que  un  pueblo  pueda  elegir  aquello  que  culturalmente  desee.  La  censura  encubierta  

normalmente  se  identifica  con  el  lema  yo  sé  lo  que  necesita  mi  pueblo  para  crecer,  

esta  actividad  no  es  progresista  y  por  lo  tanto  no  la  oferto,  o  esta  actividad  va  a  herir  

                                                             
51  Generalmente  este  purismo  en  el  análisis  está  íntimamente  relacionado  con  los  puntos  de  vista  más  influidos  
por  la  ideología  que  por  la  técnica  de  la  profesión.    
52  Estas  formas  de  actuar  populistas  pretenden  ofertar  al  pueblo  aquello  que  demanda  y  que  a  su  vez  sea  lo  más  
festivo  posible.  Los  excesivos  gastos  generados  en  las  fiestas  populares  de  los  municipios  generalmente  están  
basados  en  este  modelo  de  política  cultural.  
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a  mis  espectadores.  Ésta  última  es  la  más  peligrosa  ya  que  en  muchos  casos  pasa  

desapercibida  en  aras  de  un  problema  presupuestario…  

  

Es  muy  difícil  movilizarse  contra  esta  última  opción  por  ello  la  defino  como  la  más  

peligrosa  ya  que  jamás  se  dirá  públicamente  por  qué  no  se  admitió  una  propuesta  y  

porqué  se  han  desarrollado  otras.  

  

III.1.-ADMINISTRACIÓN,  CULTURA  Y  TERRITORIO  
 
Si  afirmáramos  que  el  estudio  del  territorio  es  el  elemento  esencial  de  toda  gestión  

de  recursos  culturales  no  faltaríamos  a  la  verdad,  por  el  contrario  los  mayores  errores  

que  han  podido  detectarse  en  la  puesta  en  marcha  de  proyectos  han  venido  de  una  

ausencia  previa  de  este  estudio53.  

  

El  concepto  de  territorio,  según  Pedro  Vives  en  su  Glosario  Crítico  “[...]  consiste  en  

aceptar  que  existen  ‘sistemas  culturales’  desde  luego  abiertos  e  interconectados  pero  

siempre  con  un  fundamento  de  anclaje  territorial.”  (Vives  2007,  330).  

  

Para   la   provincia   de   Valencia,   la   división   territorial   está   realizada   a   través   de  

comarcas  que  albergan  267  pueblos  que  oscilan  entre   los  53  habitantes  hasta   los  

790.000  de  la  ciudad  de  Valencia.  

  

  

  

     

                                                             
53   Un   ejemplo   claro   de   esta   situación   es   el   inicio   del  modelo   SARC   que   recibió   una   importante   influencia   de  
Cataluña  y  buscó  la  formación  utilizando  como  ejemplo  modelos  europeos  cuando  esta  provincia  no  tenía  sus  ojos  
puestos  en  Europa,  requería  respuesta  a  otro  tipo  de  necesidades.  Sólo  un  sector  pequeño  de  la  sociedad  tenía  
estas  necesidades  pero  ello  debía  haber  sido  abordado  por  la  autonomía  y  no  por  la  provincia  que  tiene  otro  tipo  
de  obligaciones  según  la  ley  de  bases  de  régimen  local.  A  los  tres  años  de  su  creación  el  SARC  estuvo  a  punto  de  
desaparecer  por  haber  puesto  el  énfasis  de  su  gestión  en  ámbitos  que  no  satisfacían  las  demandas  mayoritarias  
de  su  territorio.  Tal  como  lo  manifestaban  públicamente  los  responsables  de  las  políticas  culturales  del  momento  
que  en  1991  redujeron  el  presupuesto  del  SARC  en  más  de  un  70%.  [información  oral  de  la  historia  del  SARC]  



Aproximación  a  un  modelo  de  gestión  cultural  territorial.  El  SARC           Pinotti  Baldrich,  José  Luis  
 

 84  

Gráfica  3:  Distribución  poblacional  en  el  territorio  de  la  Provincia  de  Valencia.  
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Fuente:  web  de  la  Diputació  de  Valencia,  2018.  

  

Como  comentario  de  esta  gráfica  3  podemos  deducir  que  se  puede  perfectamente  

trabajar   la   provincia   en   su   globalidad   como   territorio.   Indudablemente   los   puntos  

comunes   son  muy   básicos   ya   que   hay   elementos   que   denominamos   antagónicos:  

valenciano-castellano,   50.000   habitantes-200   habitantes,   playa-sierra,   población  

flotante-población  fija,  etc.  

  

Ahora   bien,   este   territorio   se   puede   segmentar   y   obtener   mayores   cercanías  

sociológicas  o  culturales.  Por  ejemplo:    
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-   Todos  los  municipios  de  menos  de  500  habitantes.  

-   Todos  los  castellano  parlantes  

-   Todos  los  que  tengan  una  sociedad  musical  

-   Todos  los  que  celebren  Sant  Antoni  

-   Y  un  amplio  etc.  

  

Así  se  pueden  conseguir  programaciones  más  cercanas  al   territorio.  Cuanto  más  

amplio   es,   más   generalista   es   la   gestión.   El   error   está   en   ofrecer   productos  

segmentados  para   territorios  generalistas  por  no  haber  hecho  un  estudio  previo  en  

profundidad.  Si  el  SARC  tuvo  éxito  fue  por  el  conocimiento  profundo  del  territorio.  

  

Sin  embargo  el  territorio  en  donde  tenemos  que  realizar  una  intervención  de  carácter  

cultural  está  constituido  no  solo  por  el  entorno  físico  sino  también  por  todos  aquellos  

elementos  que  dan  unidad,  cercanía  o  pertenencia  a  un  espacio  determinado.  

  

El  entorno  físico  puede  ir  de  lo  más  amplio  a  lo  más  concreto  así,  por  ejemplo,  un  

espacio   territorial   puede   referirse   a   un   país,   a   una   autonomía,   una   provincia,   una  

comarca,  un  pueblo,  un  barrio,  un  colectivo  determinado  de  un  barrio,  una  asociación,  

etc.  Quiere  ello  decir  que  la  determinación  del  área  que  abarca  un  territorio  la  debe  

realizar   el   técnico   de   cultura   que   diseña   la   intervención.   De   esta   forma   la  

determinación   del   entorno   físico   está   concebida   como   aquel   espacio   en   donde  

geográficamente  debemos  realizar  nuestra  intervención.  El  trabajo  a  realizar,  como  si  

de  un  estudio  sociológico  se  tratara,  consiste  en  determinar  los  elementos  comunes  

que   den   sentido   a   que   se   pueda   trabajar   conjuntamente   con   este   colectivo   de  

personas.  

  

De  las  comarcas  anteriormente  citadas  podemos  encontrar  unas  que  íntegramente  

son  valenciano  parlantes  y  otras  castellano  parlantes,  existiendo  también  unas  zonas  

mixtas   en   donde   cualquiera   de   las   dos   lenguas   es   bien   acogida.   Si   tenemos   que  

observar   las   características  económicas   y   sociales  podríamos  dividir   las   comarcas  

como  costeras  y  de  interior.  Las  primeras  más  dedicadas  a  la  industria  y  los  servicios,  
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especialmente  al  turismo,  con  un  fuerte  incremento  de  población  a  través  de  oleadas  

migratorias.  Las  segundas  dedicadas  al  comercio,  la  pequeña  empresa,  los  servicios  

y  la  actividad  agrícola  que  las  caracteriza  como  elementos  comunes.    

  

Indudablemente  en  unas  habrá  que  intervenir  culturalmente  de  una  forma  y  en  las  

otras  de  otra.  A  esta  división  hay  que  unirle  la  ciudad  de  Valencia  y  su  entorno,  L’Horta  

sud  y  Nord,  con  un  colectivo  humano  muy  numeroso  que  en  muchos  casos  utiliza  su  

municipio   como   dormitorio   y   que   se   dedica   fundamentalmente   a   la   industria,   el  

comercio  y  los  servicios.    

  

Como  vemos  cualquier  intervención  cultural  que  quiera  globalizar  sus  objetivos  tiene  

serias   dificultades   de   éxito   si   no   valora   las   características   de   cada   subdivisión.  

Indudablemente   hay   más   puntos   en   común   entre   los   pueblos   y   comarcas   de   la  

provincia  de  Valencia  que  los  que  pueda  haber  con  los  de  Galicia,  pero  es  necesario  

observar  las  diferencias  para  plantear  estrategias  específicamente  dirigidas.    

  

En  el  documento  presentado  por  Oriol  Picas  y  Francesc  Vila  en  el  encuentro  de  

Interacció   94   organizado   por   la   Diputación   de   Barcelona,   se   reafirma   la   idea   del  

territorio  al  indicar:  “El  territorio,  en  este  contexto,  llega  a  ser  una  pieza  clave.  Sabemos  

que   no   es   adecuado   gestionar   o   administrar   una   determinada   política   cultural   de  

espaldas  al  territorio.  Tenemos  que  construir  u  organizar  un  conjunto  de  acciones  o  

de   estrategias   en   relación   a   un   territorio,   a   partir   de   sus   características,   sus  

expectativas,  sus  puntos  débiles;;  buscando  la  evolución  óptima  de  sus  posibilidades  

en  un  contexto  territorial  que  lo  contenga,  buscando  la  potenciación  y  la  calificación  

de  sus  factores  endógenos,  al  mismo  tiempo  que  su  proyección  y  la  interacción  con  

otras  manifestaciones   y   realidades   culturales  exógenas.  Buscando  en  definitiva,   la  

superación  de  las  propias  limitaciones  que  como  realidad  territorial  tiene.  El  territorio  

es  la  condición  necesaria  de  toda  política  cultural,  pero  no  es  la  condición  suficiente  

para  su  éxito  y  progreso.”  (Picas,  Vila  1995)  
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Sin  esta  determinación  de  territorio  nos  encontraremos  con  propuestas  que  puedan  

estar  perfectamente  elaboradas  sobre  el  papel  pero  que  no  tengan  ninguna  posibilidad  

de   éxito   por   estar   diseñadas   de   espaldas   al   receptor   de   la   intervención.   Sin   un  

intercambio  territorial  que  amplíe  la  visión  a  otros  espacios  nunca  estará  completa  una  

intervención.    

  

III.1.1.-  EL  TERRITORIO  COMO  CONDICIONANTE  
  
Si  realizar  una  intervención  de  carácter  cultural  en  un  territorio  específico  puede  tener  

una  amplitud  prácticamente  inabordable,  es  el  análisis  del  territorio  el  que  permitirá  

darle  forma  con  su  extensión  real.  

  

Por  este  motivo  podemos  decir  que  el  territorio  es  un  condicionante  de  los  proyectos  

culturales   y   aquel   que   no   realiza   un   diagnóstico   previo   de   dicho   espacio   de  

intervención   puede   caer   en   el   error   de   proyectar   grandes   realizaciones   que   no  

permitan  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  aquellos  a  quienes  están  dirigidas.  Dos  

de   las   contradicciones   más   comunes   en   las   que   pueden   caer   quienes   obvian   el  

condicionamiento  territorial  son  las  denominadas  contradicción  competencial  y  oferta  

y  demanda  enfrentadas.  

  

III.1.2.-  EL  TERRITORIO  ANTE  LA  CONTRADICCIÓN  COMPETENCIAL  
  
Esta  es  característica  de  las  administraciones  públicas  y  en  muchos  casos  forma  

parte   de   los   delirios   de   grandeza   de   los   técnicos   o   políticos   que   se   dedican   a  

desarrollar  las  políticas  culturales  y  a  gestionarlas.  

  

Las  diversas  administraciones  tienen  un  marco  competencial  que  les  determina  la  

ley,  cuando  dicho  marco  no  es  tenido  en  cuenta  sino  por  el  contrario  es  literalmente  

eliminado   del   diseño   de   intervención   cultural   en   un   territorio   específico,   nos  

encontramos  con  lo  que  definimos  como  contradicción  competencial.  
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Es   común   según   los   trabajos   de   campo   realizados   a   este   respecto   que   dicha  

contradicción  surja  por  el  deseo  de  autorrealización  de  carácter  personal  de  aquella  o  

aquellas   personas   que   se   encuentran   implicadas   en   el   diseño   de   la   cultura   de   un  

territorio  específico54.  

  

Un   ejemplo   característico   de   esta   contradicción   se   observa   en   el   caso   de   una  

administración  provincial  cuya  competencia  es  la  redistribución  territorial  de  la  cultura  

y,  sin  embargo,  las  mayores  intervenciones  culturales  se  concentran  en  los  municipios  

más  grandes  de  la  provincia  al  igual  que  el  mayor  gasto  presupuestario.  

  

Otro   ejemplo   que   se   observa   en  municipios   tanto   pequeños   como   grandes,   es   la  

realización  de  obras  faraónicas  que  no  amortizarán  nunca  su  inversión,  esto  significa  

que  si  un  municipio  de  15.000  habitantes  construye  un  centro  socio-cultural  con  un  

coste  superior  a  los  4.000.000  millones  de  euros  y  destina  anualmente  50.000  para  

realizar  actividades  culturales,  la  rentabilidad  de  dicho  espacio  no  existe  ni  económica  

ni  socialmente.  Es  verdad  que  se  ha  satisfecho  la  necesidad  de  unos  habitantes  que  

demandaban  un  centro  cultural,  la  dificultad  estriba  en  que,  gracias  a  la  obtención  de  

subvenciones   externas   a   los   presupuestos   municipales,   se   ha   construido   un  

contenedor  cultural  que  no  tiene   la  posibilidad  de  ser  utilizado  ni  en  el  50%  de  sus  

posibilidades.   Si   analizamos   la   dotación   presupuestaria   destinada   a   personal,   a  

mantenimiento   y   modernización   de   infraestructura,   lamentablemente   nos  

preguntaríamos  para  qué  se  construyó  el  centro55.  

  

Es  necesario  que  se  tenga  en  cuenta  que  cuando  un  territorio  construye  un  espacio  

cultural  polivalente,  como  mínimo  debe  disponer  del  5%  del  coste  total  de  construcción  

para  actividades  culturales  a  partir  del  primer  año  de  apertura56.  Si  el  espacio  cultural  

                                                             
54  Estos  estudios  son   los   informes  empíricos  de   las  visitas  personalizadas  a  cada  municipio  de   la  provincia  de  
Valencia  que  los  técnicos  del  SARC  realizan  cada  año  y  que  son  tradición  oral  de  dicho  servicio  
55  En  Macastre  durante  más  de  una  década  (los  años  80  y  90)  después  de  su  construcción  la  casa  de  cultura  se  
abría   para   actividades   en   fiestas   y   algún   curso   para   niños,   esto   está   cambiando,   pero   aún   es   necesario   una  
inversión  en  presupuesto  cultural  muy  superior  a  la  actual  (dato  extraído  de  las  visitas  anuales  del  SARC).    
  
56  Esta   fórmula  se  obtiene  del  análisis  del  coste  medio  de   las  actividades  necesarias,  para  que  se   realice  una  
programación  estable  que  concrete  un  programa  con  una  actividad  cultural  cada  quince  días  como  mínimo.  
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es  específico  (ópera,  teatro,  auditorio)  dicho  mínimo  se  eleva  notablemente57.  Como  

veremos  nos  proponemos  centrar  el  análisis  sobre  los  espacios  polivalentes.  

  

III.1.3.-   EL   TERRITORIO   ANTE   LA   OFERTA   Y   DEMANDA  
ENFRENTADAS  
  

Cuando   los   diseños   se   realizan   desde   los   despachos   y   no   se   conoce   de   forma  

directa,   sea   con   estudios,   sea   de   forma  presencial,   el   territorio   en   donde   hay   que  

intervenir,  nos  encontramos  con  este  tipo  de  contradicciones.    

  

Podemos  definir  que  este  enfrentamiento  esta  dado  porque  la  actividad  diseñada  no  

es  necesaria  para   los   interlocutores  de  un   territorio  específico,  es  muy  común  que  

cuando  un  técnico  utiliza  recetas  de  experiencias  positivas,  cometa  el  grave  error  de  

no  analizar  su  situación  concreta.  

  

Uno  de  los  motivos  que  más  comúnmente  observamos  es  que  cuando  un  territorio  

determinado  tiene  una  subordinación  de  admiración  sobre  otro,  suele  copiar  recetas  

que   en   muchos   casos   contradicen   la   realidad   territorial   en   donde   se   tiene   que  

implantar58.  

  

Como   ejemplo   podemos   decir   que   realizar   una   intervención   musical   en   la  

Comunidad  Valenciana  sin  tener  en  cuenta  la  realidad  de  las  sociedades  musicales  

es  claramente  una  muestra  de  oferta  y  demanda  enfrentadas.  Veamos  por  ejemplo  la  

                                                             
57  Si  consideramos  que  aquí  no  utilizamos  la  media  de  coste  de  las  actividades  del  mercado  sino  el  pago  de  la  
calidad,  no  se  puede  hacer  un  cálculo  numérico  exacto,  pero  si  presuponer  que  el  incremento  será  notable.  
58  Lamentablemente  en  este  extremo  del  error  territorial  hay  que  hacer  mención  a  los  gustos  del  técnico  de  cultura  
o   del   político   de   turno,   esta   es   una   dificultad   ampliamente   desarrollada,   quisiera   comentar   como   ejemplo  
anecdótico   de   los   viajes   de   asesoramiento   que   el   SARC   realizaba   por   los  municipios   de   la   provincia,   que   un  
concejal  de  cultura  muy  culto  nos  recriminaba  la  ausencia  de  un  programa  que  permitiera  la  exhibición  de  videos  
culturales  en  su  municipio  (años  90).  A  renglón  seguido  nos  informa  que  él  se  había  comprado  la  colección  de  
Nathional  Geográfic  y  consideraba  que  este  era  el  mejor  “regalo”  que  le  podía  hacer  a  su  pueblo  durante  su  gestión  
de  concejal.  
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gráfica  sobre  presencia  de  sociedades  musicales  en  la  provincia  de  Valencia  datos  

extraídos  de  la  FSMCV:  

  

Gráfica  4:  Número  de  Sociedades  Musicales  en  la  Provincia  de  Valencia  

  

  
Fuente:  web  de  la  FSMCV,  2018.  

  

Cabe   destacar   de   esta   gráfica   4   que   en   la   mayoría   de   las   comarcas   hay   más  

Sociedades  Musicales  que  municipios.  La  denominación  de  las  comarcas  que  usa  la  
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Federación  no  es  la  misma  que  la  denominación  administrativa  o  judicial,  incluso  hay  

subdivisiones  de  algunas  según  realidades  geográficas.  

  

III.1.4.-  EL  TERRITORIO  COMO  DINAMIZADOR  
  

Si  un  profesional  del  mundo  de  la  cultura  llega  a  tener  un  conocimiento  profundo  

del  territorio  en  donde  tiene  que  intervenir,  éste  se  convierte  automáticamente  en  un  

elemento  absolutamente  positivo  para  dicha  intervención,  podemos  definirlo  como  lo  

hace  la  Gestión  del  Conocimiento  como  PES  (Posibilidad  de  Éxito  Seguro).  Según  la  

ponencia  presentada  por  Pilar  Rodríguez  en  el  Segundo  Encuentro  de  Responsables  

Municipales  de  Cultura  que  organizó  la  Diputación  de  Valencia,  es  imprescindible  este  

conocimiento:   “Tener  capacidad  de   interpretar  el   territorio  para  poder  destacar  sus  

singularidades  y  potencialidades,  y  a  partir  de  aquí,  tener  una  visión  estratégica  desde  

la  globalidad  para  poder  determinar  sus  prioridades.  

Sólo  conociendo  muy  bien  las  particularidades  territoriales  se  puede  jugar  a  fondo  la  

carta   de   la   acción   concertada   entre   los   sectores   público,   privado   y   las   iniciativas  

ciudadanas.  Para  poder  tener  esta  visión  gerencial  es  imprescindible  disponer  de  un  

mapa   de   referencias   e   indicadores   culturales   completo   del   territorio   y   después  

establecer  el  criterio  para  poder  determinar  prioridades.    

Conocer   el   ordenamiento   territorial   y   los   principios   que   regulan   las   relaciones  

administrativas   es   un   aspecto   clave   para   plantear   las   diferentes   intervenciones  

culturales  en  un  marco  competencial  determinado.”59  

  

El  territorio  no  sólo  es  fuente  de  contradicciones,  por  el  contrario  un  buen  estudio  

del  mismo,  su  conocimiento,  es  la  clave  donde  sostener  el  éxito  de  todo  proyecto  o  

programa  cultural.  Analizaremos  ahora  algunos  elementos  esenciales  a   la  hora  de  

concebir  al  territorio  como  dinamizador  de  la  actividad  cultural.  

  

                                                             
59   Los   encuentros   de   responsables   municipales   de   cultura   que   realizaba   el   SARC   tenían   como   finalidad  
intercambiar  conceptos  y  pareceres  entre  técnicos  y  políticos  con  respecto  a  la  gestión  diaria  de  las  actividades  
culturales.  Este  texto  corresponde  a  la  ponencia  de  Pilar  Rodríguez  sobre  la  experiencia  de  intervención  cultural  
en  Meliana  que  realizó  en  el  programa  de  formación  del  SARC  del  año  1993.  [Ponencia  no  editada  y  consultada  
en  la  documentación  archivada  en  el  SARC  en  el  año  2009]  
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III.2.-  ¿CÓMO  INTERVENIR  EN  UN  TERRITORIO?  
  

III.2.1.-  INTERVENCIÓN  E  INTERVENCIONISMO  CULTURAL  
  

Habiendo  sido  utilizado  en  apartados  anteriores  el  término  intervención,  pensamos  

que  es  ya  momento  de  definir  los  conceptos  que  pretendemos  barajar  al  hacer  uso  

del  término.  

  

Históricamente,  la  intervención  en  cultura,  ha  sido  concebida  como  una  intromisión,  

generalmente   del   estado   en   la   iniciativa   privada,   desde   una   concepción   política  

claramente  definida.    

  

Debemos  explicar  a  que  nos  referimos  cuando  hablamos  de  intervención.  Intervenir  

significa  acompañar  para  hacer  más  fácil  el  camino,  colaborar  con  nuestro  interlocutor,  

ayudar  a  su  eficacia  y  eficiencia,  dinamizar  sus  acciones,  satisfacer  sus  necesidades.  

La  diferencia  básica  con  el  intervencionismo  cultural  está  en  la  no  imposición  de  un  

modelo   o   una   acción   cultural,   el   intervencionismo   impone,   aunque   sea   de   forma  

indirecta   y   normalmente   excluyente   a   las   necesidades   del   territorio.   Por   ejemplo  

intervenir  en  el  caso  del  SARC  es  realizar  un  programa  de  dinamización  del   teatro  

abaratando  su  coste  a  los  municipios  ofreciendo  un  listado  en  el  que  previo  se  hizo  

una  selección  de  calidad  muy  amplia  en  la  que  tiene  cabida  todo  el  sector  profesional  

y   una  parte   del   amateur   y   permitir   que  el  municipio   elija   qué  grupo  actuará   en   su  

territorio   según   su   política   cultural   y   sus   decisiones   técnicas;;   si   el   concepto   fuera  

intervencionista  se  contrataría  un  grupo  y  se  ofrecería  más  barato  para  que  actúe  en  

todos   los  pueblos,  el  grupo   lo   impondría     en  el  mejor  de   los  casos  el  SARC  en   la  

mayoría  sería  el  propio  político.  Este  hecho  es  el  que  blindó  el  SARC  cuando  se  creó,  

hasta  el  año  89  era  una  práctica  habitual  ofrecer  un  espectáculo  por  amistad  o  relación  

con  el  político  de  turno  (recordamos  la  gira  de  Don  Pío  en  el  año  88  por  ejemplo).  Si  

la  selección  de  grupos  fuera  restringida  y  poco  numerosa,   también  se  realizaría  un  

intervencionismo  indirecto,  es  decir,  damos  a  elegir  pero  entre  pocos  grupos.    



Aproximación  a  un  modelo  de  gestión  cultural  territorial.  El  SARC           Pinotti  Baldrich,  José  Luis  
 

 97  

Sin  embargo,  consideraremos  que  el  modelo  de  intervención  cultural  territorial  no  es  

ni  más  ni  menos  que  una  forma  de  realizar  una  actividad  en  un  territorio  específico  

sea  de  carácter  público  o  privado  con  la  finalidad  de  obtener  unos  beneficios  que  han  

de  ser  económicos  y  sociales  dependiendo  si  el  que  lo  organiza  es  un  sector  privado  

o  público.    

  

Así   concebida   la   intervención   nos   permite   definir   nuevos   espacios   o  marcos   de  

actuaciones  que  permitan  obtener  unos  resultados  en  un  territorio  específico.  Fue  así  

como  se  diseñó  el  modelo  SARC  y   fue  así   como  desarrolló  sus  veintidós  años  de  

intervención  a  los  que  se  refiere  esta  tesis.  Recuperando,  organizando  y  redefiniendo  

marcos   de   actuación   y   tomando   la   iniciativa   para   la   dinamización   de   los   sectores  

culturales,  tal  como  lo  explicaremos  posteriormente.  Sí  que  debemos  decir  ahora  que  

la  estructuración  de  este  servicio   fue  el   resultado  de  un  profundo  conocimiento  del  

territorio,  surgido  de  lo  que  podemos  definir  como  la  columna  vertebral  del  SARC:  Su  

programa  de  visitas  personalizadas  a  los  municipios.  La  gráfica  siguiente  nos  muestra  

la  evolución  de  las  mismas:  

  

Gráfica  5:  Visitas  personalizadas    a  los  municipios.  

  
Fuente:  edición  sin  ISBN  “SARC  vint  anys  culturals”  (Archivo  administrativo  del  SARC)  
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Como  podemos  observar  en  la  gráfica  5  el  mayor  volumen  de  visitas  se  produjo  en  

los   seis   primeros   años   de   existencia   del   SARC.   Este   desarrollo   es   fruto   de   la  

necesidad  del  conocimiento  del  territorio  para  elaborar  propuestas  que  satisfagan  las  

necesidades  de  los  municipios  (tanto  a  favor  como  en  contra  de  la  demanda  cultural  

que   realizaban)   y   por   otra   parte,   para   explicar   a   los   responsables  municipales   de  

cultura,  este  nuevo  modelo  que  no  se  basaba  sólo  en  el  reparto  de  dinero.  

  

Como  se  observa  en  el  año  1991  la  presencia  en  los  municipios  es  muy  baja,  allí  es  

cuando  internamente  en  la  Diputación  se  fuerza  un  cambio  de  tendencia  ya  que  no  

había   una   gran   aceptación   del   modelo   que   había   iniciado   el   SARC   y   por   ello   se  

diseñan   las   campañas   de   visitas   de   forma   masiva   para   explicar   en   cercanía   los  

beneficios  de  la  existencia  de  este  servicio.  Allí  en  el  año  1992  es  cuando  cambia  la  

dinámica  y  comienza  la  aceptación  amplia  del  modelo.    

  

En  1991  también  hay  que  evaluar  que  el  Sr.  Presidente  de  la  Diputación  decidió  que  

los  recursos  que  tenía  el  SARC  para  subvenciones  se  otorgarían  directamente  desde  

presidencia  por  lo  que  la  gestión  del  SARC  se  redujo  a  mínimos.  A  partir  de  allí  es  

cuando   la   oferta   del   SARC   se   recondujo   hacia   los   programas   de   gestión   y   no   la  

entrega  de  dinero  ya  que  estos  vaivenes  eran  muy  normales  en  la  política  de  los  años  

90.  

  

III.2.2.-  LA  REDISTRIBUCIÓN  DE  LOS  BIENES  CULTURALES  
  
Debemos  apresurarnos  a  significar  que  la  redistribución  de  los  bienes  culturales  es  

más   un   principio   ético   que   una   técnica   de   programación.   No   obstante,   sin   dicho  

principio,  sería  imposible  la  consecución  de  objetivos  operativos  en  el  plano  de  una  

rentabilidad  integral  de  la  gestión.  La  redistribución  constituye  pues  un  elemento  cuya  

presencia  resulta  esencial  cuando,  desde  las  administraciones  públicas,  se  realiza  el  

análisis   del   territorio   y   se   procede   a   la   programación   de   la   intervención.   La  



Aproximación  a  un  modelo  de  gestión  cultural  territorial.  El  SARC           Pinotti  Baldrich,  José  Luis  
 

 99  

redistribución  de  los  bienes  culturales  de  un  territorio  específico  significa  medir  a  todos  

sus  ciudadanos  en  un  plano  de  igualdad,  sin  consideraciones  ajenas  a  la  equidad  en  

el   derecho   al   bienestar   social.   Redistribuir   implica   generar   cauces   de   acceso   a   la  

cultura  para  todos  los  agentes  que  previamente  hemos  definido  como  pertenecientes  

a  un  territorio  determinado.  

  

Como  imperativo  ético  la  redistribución  exige  la  creación  de  canales  de  difusión  de  

la   actividad   cultural   para   que   pueda   ser   disfrutada   por   todos   los   ciudadanos.  

Indudablemente  es  un  concepto  que  va  incluido  en  el  apartado  de  la  democratización  

de  la  cultura  o,  por  mejor  decir,  que  constituye  uno  de  los  pilares  fundamentales  de  la  

misma.  

  

Volviéndonos   hacia   lo   que   constituye   el   corpus   de   nuestro   trabajo,   observamos  

como   los   programas   de   difusión   del   SARC,   dedican   mayor   esfuerzo   inversor   a  

satisfacer  las  necesidades  de  los  municipios  más  pequeños  y  por  ende  más  carentes  

de  recursos.  

  

Este   ítem  específico  del  estudio  del   territorio  modela  un  elemento   importantísimo  

para  la  evolución  social  que  genera  el  encuentro  del  ciudadano  con  la  cultura  pues  

permite  el  acceso  de  la  creación  cultural  a  todos  los  públicos,  expande  el  conocimiento  

de   los   procesos   creativos  más   allá   de   la   selecta   elite   de   ilustrados   generalmente  

próximos   a   los   circuitos   institucionales   desprovistos   de   este   compromiso  

redistribuidor.  

  

Consultados  los  sectores  creativos  de  la  provincia  de  Valencia  sobre  la  necesidad  

de  la  aplicación  de  una  redistribución  de  recursos  culturales  en  el  territorio,  todos  han  

coincidido  en  que  es  beneficioso  para  la  totalidad  de  los  implicados  en  el  mundo  de  la  

cultura60.  

                                                             
60  Se  realizaron  reuniones  individuales  con  todas  las  juntas  directivas  de  aquel  sector  cultural  vertebrado  (AVETID,  
FSMCV,  FECOCOVA,  etc.)  (empresarial  o  amateur)  con  la  finalidad  de  requerir  su  respuesta  a  las  preguntas:  ¿Hay  
un  mercado  de  consumo  cultural  no  explorado  hasta  el  momento  en  el  sector  de  municipios  de  menor  número  de  
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III.2.3.-  ELEMENTOS  COMUNES  QUE  AÚNAN  VOLUNTADES  
  
Cuando      Ralph   Linton   explica,   en   su   libro   Cultura   y   personalidad   que:   “Cuando  

varias  personas  reaccionan  de  la  misma  manera  ante  una  situación,   la  causa  debe  

buscarse   en   la   experiencia   común   que   tienen   esos   individuos.   Claro   es   que   este  

caudal   de   experiencia   común   será  mucho  mayor   en   los  miembros   de   una  misma  

sociedad  que  en  los  de  sociedades  diferentes  [...]”  (Linton  1976:  37)  ,  no  estaba  más  

que  definiendo  un  concepto  fundamental  a  la  hora  del  estudio  de  un  territorio  y  que  se  

utilizaría  para  la  gestión  cultural  casi  cuarenta  años  más  tarde  de  la  edición  de  su  libro.  

¿Cómo   definir   los   elementos   comunes   que   toda   sociedad   considera   a   la   hora   de  

reaccionar  ante  hechos  culturales?  

  

Indudablemente  aquí  tomó  fuerza  la  columna  vertebral  del  modelo  de  intervención  

SARC  que  es  el  desarrollo  de  las  visitas  personalizadas  a  todos  los  componentes  de  

su   territorio  para  analizar   respuestas  y  necesidades  y  poder  estructurar  programas  

acordes   con   esos   elementos   comunes   que   permiten   vertebrar   un   territorio  

determinado.  

  

Estas   visitas   permitieron   conocer   inquietudes   manifiestas   y   necesidades   no  

planteadas   verbalmente   y   con   ello   elaborar   respuestas   a   través   de   programas  

culturales  que  estuvieran  acordes  con  las  necesidades  de  los  ciudadanos  usuarios  de  

los   centros   culturales   y   de   los   programas   que   permitieran   desarrollar   sectores   no  

consumidos  por  desconocimiento  o  por  imposibilidad  material  del  interlocutor  cultural.  

Se  generan  de  esta  forma  verdaderas  autopistas  de  relación  entre  todos  los  agentes  

del   mundo   de   la   gestión   cultural,   con   un   hilo   que   los   relaciona   a   través   del  

conocimiento  global  de  la  situación  que  tiene  el  SARC  y  sus  técnicos.  

  

     
                                                             
habitantes?  ¿Es  necesario  para  que  se  cree  un  mercado  de  consumo  estable  la  participación  de  una  institución  
externa  que  coordine  y  supervise  el  mercado?  Las  respuestas  fueron  en  su  totalidad  afirmativas,  la  única  diatriba  
a  analizar  era  como  coordinar  la  presencia  de  profesional  y  amateur  sin  generar  competencias  desleales.    
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III.2.4.-  OFERTA  Y  DEMANDA  CULTURAL  
  
Hay  dos  fórmulas  de  ofrecer  eventos  culturales  a  un  territorio  determinado.  A  favor  

y  en  contra  de  la  demanda  de  dicho  territorio.  

  

III.2.4.1.-  Oferta  contra  tendencia  de  la  demanda  expresa  
  
Podemos   valorar   la   oferta   y   la   demanda   cultural   enfrentada   según   la   publicación  

Apuntes   para   el   dialogo   cultural.   Programa   de   formación   del   SARC   donde  

Giandoménico  Amendola  afirma:  “[...]  Acciones  en  contra  tendencia  sobre  el  mercado  

de  reforzamiento  de  la  oferta,  que  buscan  no  hacer  depender  la  oferta  de  la  capacidad  

de  acogida  del  mercado  [...].”  (Amendola  1991:  23).  

  

  

Existen  diversos  modos  de  intervención  en  un  territorio  previamente  determinado  y  

estudiado.  El  que  desarrollamos  ahora,  complementario  del  siguiente,  pretende  lanzar  

una  oferta  de  actividades  culturales  y  de  desarrollo  cultural  de  un  territorio  sin  que  esta  

oferta  esté  demandada  de  forma  directa.  

  

Dentro  de  las  visitas  personalizadas  a  los  municipios  de  la  provincia  de  Valencia  se  

detectó   una   necesidad   no   solicitada   como   era   la   de   la   creación   de   un   circuito   de  

exposiciones   itinerantes   de   pequeño   formato.   Ningún   interlocutor   solicitó   dicho  

circuito,   pero   en   las   visitas   y   en   los   diálogos   con   los   implicados   en   el   sector   se  

detectaron  unas  carencias  que  pasaremos  a  exponer:  

1)   Las   casas   de   cultura,   los   centros   socio-culturales,   los   ayuntamientos   en   su  

salón  de  plenos,  disponían  de  espacios  en  donde  era  posible  la  realización  de  

exposiciones  y  que  generalmente  estaban  cerrados  o  infrautilizados  con  una  

exposición  al  año  de  un  artista  local  o  comarcal.  

2)   Los   artistas   no   consagrados   o   los   alumnos   universitarios   del   sector  

demandaban  de  forma  individual,  espacios  para  exponer  sus  creaciones  y  se  

agolpaban  en  las  pocas  casas  de  cultura  que  daban  cabida  a  sus  solicitudes  
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esperando  en  algunos  casos  hasta  años  para  poder  exponer  (pagando  tasas  

para  poder  exponer  en  la  mayoría  de  los  casos,  hecho  que  no  ocurría  con  otro  

sector  de  la  cultura  como  el  teatro  o  el  cine  en  donde  el  Ayuntamiento  era  el  

que  pagaba  para  la  exhibición).  

3)   Existía  un  apriorismo  que   inducía  a  no  pagar  a  un  artista  por  su  exposición  

como  si  dicha  obra  no  tuviera  un  coste  previo,  todo  lo  contrario  a  lo  que  ocurre  

con  el  mundo  del  teatro  la  danza  o  la  música.  

4)   Existía  un  error  manifiesto  en  el  interlocutor  municipal  sobre  las  artes  plásticas,  

al  suponer  que   las  actividades  exhibidas   tenían  escasa   repercusión  entre   la  

ciudadanía.   Fue   necesario   elaborar   un   pequeño   experimento   sobre   la  

presencia  de  público  a  las  exposiciones  para  hacer  reflexionar  sobre  la  suma  

diaria  de  asistentes  a  una  exposición  de  una  duración  de  quince  días,  y  la  cifra  

de   público   a   un   concierto   de   música   clásica61.   Finalmente   el   interlocutor  

municipal  comprendía  que  esta  suma  era  superior  pero  que  como  no  asistían  

todos  en  el  mismo  acto  no  se  analizaba  fácilmente  su  cuantificación.    

  

Ninguno   de   los   implicados   solicitó   a   la   administración   una   respuesta   a   esta  

necesidad,  no  existió  una  demanda  específica.  Sin  embargo  el  SARC  observó  estas  

incuestionables   relaciones   que   podían   beneficiar   a   ambos   sectores   y   se   creó   el  

Programa  de  Difusión  de  las  Artes  Plásticas  del  cual  posteriormente  hablaré.  

  

Como   se   puede   observar   esta   oferta   externa   a   la   demanda   expresa   era   una  

necesidad   que   afloró   al   relacionar   diversas   realidades   gracias   a   las   visitas  

personalizadas   que   permitieron   conocer   un   territorio   en   su   origen   y   no   en   las  

demandas  que  hacían  sus  responsables  políticos  en  las  visitas  a  las  instituciones  con  

sede  en  la  ciudad  de  Valencia.  Estas  necesidades  no  manifiestas  se  encontraban  en  

callejones  sin  salida  y  gracias  a  esta  intervención  se  creó  un  nuevo  circuito  de  salas  

                                                             
61  En  el  diálogo  con  los  responsables  municipales  de  cultura  se  reflexionó  sobre  lo  que  significa  una  exposición  de  
arte  en  la  presencia  de  público.  La  primera  pregunta  era  cuántos  asistentes  tenía  el  día  de  la  inauguración,  luego  
cuánta  gente  asistía  durante  el  período  en  que  estaba  abierta  la  sala.  La  suma  de  esta  cifra  siempre  era  superior  
a  la  de  cualquier  concierto  de  música  externo  a  la  sociedad  musical.  Estos  ejemplos  se  utilizaron  en  municipios  
como  La  Yesa,   La  Pobla  de  Vallbona,   y   en   todos   los   cursos  de   formación   comarcales  en   los  que  acuden   los  
responsables  de  cultura  y  en   todos   los  municipios  se  aceptó  como  válida  esta  explicación   lo  que   justificaba   la  
creación  de  este  programa  que  luego  veremos  los  resultados  obtenidos  del  mismo.  [Fuente  oral  del  SARC]    
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para   los   artistas   plásticos   y   una   nueva   oferta   cultural   para   los   municipios   de   la  

provincia.  

  

Resulta  significativo,  para  las  implicaciones  que  en  el  sector  pudiera  tener,  que  si  

contemplamos  esta  situación  desde  el  punto  de  vista  privado  no  tenemos  más  que  

explicarla  como  una  iniciativa  empresarial  que  encuentra  un  nuevo  producto  de  ocio  y  

decide   ponerlo   en   el   mercado   con   la   finalidad   de   obtener   beneficios.   En   la  

administración  es  muy  difícil  conseguir  que  se  realice  esa  reflexión  

  

III.2.4.2.-  Oferta  a  favor  de  la  tendencia  de  la  demanda  expresa  
  

Indudablemente  esta  es  la  fórmula  de  intervención  más  conocida  y  en  muchos  casos  

sobrevalorada  por  los  poderes  políticos  por  su  demostrada  eficacia  electoral.  

  

Vemos  en  el  artículo  La  influencia  de  un  proyecto  cultural  en  su  entorno.  Bienal  de  
flamenco,  de  Antonio  Domingo  González  en  la  Revista  Periférica  nº  12  que  es  legítimo  
y  necesario  ir  a  favor  de  la  tendencia  de  la  demanda  cuando  dice:  “[...]  Y  ahora,  un  
proyecto  cultural  debe  responder  a  unas  necesidades  sociales  y  estar  inmerso  en  la  
política   cultural   del   territorio.   Cuando   nos   referimos   a   la   respuesta   a   necesidades  
sociales,   entendemos   que   debe   responder   a   una   demanda   concreta,   real   de   la  
sociedad  (o  entorno  social),  en  la  que  va  a  desarrollarse,  y  por  tanto,  debe  sostener  
una  serie  de  objetivos  reales  que  provoquen  un  proceso  de  socialización  entre  todos  
los   actores   del   proyecto,   tanto   en   el   público   (identificación),   en   los   artistas   o  
participantes  (compromiso  artístico  o  social)  y  en  los  sectores  profesionales  afectados  
(interés  económico  y  social).”  (González  Lavado  2011:84). 
  

Elaborar   programas   culturales   públicos   según   demandas   inmediatamente  

expresadas  por  los  ciudadanos  es,  a  priori,  una  receta  fácil  y  segura  para  garantizar  

la  satisfacción  de   los  usuarios.  Ahora  bien,  que  estos  programas  sean  socialmente  

rentables  y  permitan  el  desarrollo  integral  de  dicha  sociedad  ya  parece  que  pueda  ser  

otra  cosa.  Este  último  objetivo  requiere  de  un  estudio  previamente  consensuado  con  

todos  los  agentes  que  intervienen  en  la  creación,  distribución  y  exhibición  artística  y  
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si  además  se  pretende  que  las  actividades  emprendidas  tengan  un  coste  razonable  

según   las   posibilidades   de   la   institución   que   toma   la   iniciativa   y   los   precios   de  

mercado,   la  situación  resulta  más  compleja  de   lo  que  en  principio  es  un  seguir,  de  

manera  irreflexiva,  el  aire  de  las  inmediatas  apetencias  ciudadanas62.  

  

Aunque  aparentemente  la  detección  de  las  demandas  y  la  realización  de  programas  

culturales  según  las  mismas,  parece  tarea  fácil  para  un  territorio  determinado,  debe  

existir  un  estudio  previo  y  una  determinación  muy  clara  del  marco  a   intervenir,  del  

territorio  específico,  de  los  agentes  del  mundo  de  la  cultura  que  van  a  participar  y  de  

la   fórmula   más   clara   posible   para   la   optimización   de   los   recursos   humanos   y  

económicos,  de  lo  contrario  se  corren  riesgos  de  despilfarrar  recursos  económicos,  de  

equipamiento  y  humanos.  No  resulta  inusual  encontrarnos  con  proyectos  que  agotan  

todos  los  presupuestos  y  no  obtienen  una  rentabilidad  ni  tan  siquiera  cercana  a  las  

necesidades63.    

  

     

                                                             
62  Desde  el  sector  privado,  elaborar  programas  culturales  económicamente  rentables  también  resulta  sencillo,  pero  
elaborarlos  con  cierta  garantía  de  éxito  mediante  una  campaña  de  marketing  de  bienes  intangibles  para  obtener  
la  mayor  rentabilidad  posible  durante  el  mayor  período  de  tiempo,  ya  es  una  tarea  técnica  de  mayor  dificultad  que  
pocas,  por  no  decir  ninguna,  empresas  acometen.  
  
63   Lamentablemente   de   este   tipo   de   propuesta   existen   demasiados   ejemplos   en   la   administración   pública   y  
generalmente  las  conocemos  como  populismo.  
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IV.-  LA  DIFUSION  EN  LOS  SERVICIOS  CULTURALES  
VALENCIANOS   DURANTE   EL   PERÍODO  
CRONOLÓGICO  1989-2011  
  

Ante   todo   debo   aclarar   que   este   tema   se   basa   en   los   métodos   existentes   en  

comunicación  cultural  en  los  años  en  que  se  centra  esta  tesis.  No  presentaré  en  esta  

tesis  todo  el  ultra  desarrollo  de  las  redes  sociales  y  las  apps  que  se  vienen  aplicando  

en  estos  últimos  5/8  años.  Soy  consciente  por  lo  tanto  que  este  capítulo  se  encuentra  

desfasado   y   antiguo,   pero   no   puedo   explicar   el   desarrollo   de   la   comunicación   y  

marketing  cultural  en  los  años  históricos  de  análisis  de  la  tesis,  bajo  los  parámetros  

de  la  comunicación  actual  que  ha  cambiado  radicalmente  en  estos  últimos  años.  

  

La  preocupación  por  la  participación  que  hoy  en  día  se  llama  “públicos”,  existe  desde  

que   las   administraciones   destinan   ingentes   recursos   económicos,   humanos   y   de  

infraestructura  pública  a  la  cultura.  Pese  a  todas  las  pruebas  que  cada  ayuntamiento  

haya  realizado  desde  los  años  setenta  en  adelante,  sigue  siendo  hoy  una  asignatura  

aún  no  resuelta.    

  

Observaremos  en   este   capítulo   un   inicio   teórico   de   la   importancia   del  marketing  

cultural  basado  en  aspectos  empíricos  de  nuestro  territorio.      

  

Todas  las  técnicas  que  puedan  aplicarse  sobre  difusión  tienen  que  tener  en  cuenta  

prioritariamente  el  territorio  en  el  cual  se  van  a  utilizar.  Ninguna  receta  es  válida  para  

todo  espacio  y  tiempo.  No  obstante,  es  indudable  que  existen  elementos  sociales  que  

pueden  ser   extrapolables  a   cualquier   territorio.  En   la  era  de   la   comunicabilidad,   la  

saturación  de  información  al  ciudadano  sea  tal  vez  uno  de  los  mayores  problemas  en  

que   se   ven   inmersos   los   medios   a   la   hora   de   procurar   una   auténtica   eficacia   de  

esfuerzos.   La   competencia   entre   informaciones   nos   obliga   a   profundizar  
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incansablemente   en   la   investigación   sobre   sistemas   de   difusión   si   es   que  

pretendemos  una  verdadera  rentabilidad  para  nuestra  intervención  en  cultura.    

  

La   presente   tesis   no   pretende   descubrir   las   últimas   técnicas   de  marketing   para  

captación  de  usuarios  pero  no  puede  soslayar  la  necesidad  de  entrar  en  una  reflexión  

valorativa  sobre  las  estrategias  habitualmente  utilizadas  en  el  panorama  de  la  gestión  

cultural  valenciana.    

  

Creo  necesario  comenzar  diciendo  que  el  tan  renombrado  marketing  cultural,  con  

demasiada   frecuencia   viene   siendo   usado   en   nuestra   provincia   como   elemento  

manipulador,   como   solución   milagrosa   o   como   argumento   para   la   burocratización  

tecnócrata64.   No   obstante,   con   la   misma   presteza,   es   necesario   afirmar   que   el  

marketing   es   un   sistema   de   técnicas   que   permiten   acercar   el   producto   de   la  

intervención  al  usuario.  A  nuestro   juicio,  una  de  las  definiciones  más  ilustrativas  de  

cuantas   pueden  acercar   el  mundo  del  marketing   comercial   a   la   cultura,   la   formula  

Phillip  Kotler  cuando  afirma  en  su  libro  Marketing  for  Nonprofit  Institutions:  “Marketing  

es  el  análisis,  planificación,  implementación  y  control  de  programas  cuidadosamente  

diseñados  para  generar   intercambios  de  valor  voluntarios  con   los  públicos  objetivo  

con  el  propósito  de  alcanzar  los  objetivos  de  la  organización.  Se  apoya  fuertemente  

en  el  diseño  de  la  oferta  de  la  organización  adecuada  a  las  necesidades  y  deseos  de  

los  públicos  objetivo,  y  la  utilización  de  efectivas  políticas  de  precio,  comunicación,  y  

distribución  para  informar,  motivar  y  servir  los  mercados.”  (Kotler  1979:  43).  

  

Es  indudable  que  las  técnicas  de  marketing  de  bienes  intangibles  son  mucho  más  

complicadas  que  las  de  bienes  tangibles.  Si  resulta  difícil  demostrar  que  un  detergente  

lava  bien  o  que  unas  galletas  son  crujientes,  mucho  más  complicado  es  demostrar  

                                                             
64  Un  ejemplo  de  burocratización  tecnócrata  que  se  ha  utilizado  hasta  hace  muy  pocos  años,  puede  ser  hallado  en  
la  agenda  trimestral  o  bimensual  que  se  distribuía  por  buzoneo  en  los  municipios  mayores  de  5.000  habitantes.  
Jamás  se  ha  hecho  un  estudio  del  grado  de  eficacia  que  tenía,  ahora  bien,  como  los  cánones  de  la  democratización  
de  la  cultura  hablan  de  la  información,  se  gastaban  grandes  presupuestos  públicos  en  imprenta  para  cumplir  una  
especie   de  mandamiento   tecnocrático   abstracto   del   que   desconocemos   la   eficacia   en   su   aplicación   local.   En  
algunos  casos  este  ejemplo  también  puede  ser  pensado  como  finalidad  de  manipulación  marketiniana  relacionada  
con  la  política.  
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que  la  obra  de  teatro  hará  pasar  un  tiempo  formativo,  ameno  y  divertido  o  que  una  

exposición  de  pintura  elevará  el  espíritu  de  su  contemplador  hacia  un  disfrute  sublime.    

  

El   producto   cultural   además   de   ser   intangible   es   perecedero,   por   ello   es   tan  

importante   la   difusión   para   que   pueda   ser   disfrutado,   según   Josep   Chías   en   el  

documento  El  concepto  del  marketing  y  su  aplicación  a  la  administración  pública  del  

Curso  sobre  Marketing  de  Recursos  Culturales.  “[...]  el  producto  no  existe  si  no  se  usa,  

este  no  puede  ser  almacenado  ni  guardado.  Las  horas  libres  de  una  sala  vacía  de  un  

museo  son  una  capacidad  productiva  no  transformada  en  producto.”  (Chías  1990:  14).  

  

Este   concepto   de   intangibilidad   lo   vemos   reseñado   en   el   Manual   de   marketing   y  

comunicación  cultural  de  Antonio  Leal  Jiménez  y  María  José  Quero  Gervilla  “[…]  Es  

intangible,  con  frecuencia  hace  referencia  a  experiencias  (personales  o  de  grupo),  y  

por  lo  tanto  requieren  del  uso  de  técnicas  especializadas  de  gestión  y  comunicación.  

•  Es  efímero,  caduca  con  gran  rapidez.  […]”.  (Leal  Jiménez,  Quero  Gervilla  2011:  27).  

  

Pero   como   la   difusión   de   una   actividad   cultural   está   fuera   de   la   pantalla,   voy   a  

intentar  demostrar  algunos  puntos  imprescindibles  que  hay  que  tener  en  cuenta  a  la  

hora  de  difundir  una  actividad.  

  

IV.1.-  LA  DIFUSIÓN  DEL  PRODUCTO  CULTURAL  
  

Una  premisa  fundamental  antes  de  comenzar  a  desarrollar  este  tema  es  uno  de  los  

puntos  que  Joseph  Chías  defiende  en  el  documento  El  concepto  del  marketing  y  su  

aplicación   a   la   administración   pública   del   Curso   sobre   Marketing   de   Recursos  

Culturales.  La  democratización  de  la  cultura  en  referencia  a  la  difusión  se  basa  en  la  

“[...]  igualdad  de  tratamiento  para  todos  los  que  están  en  relación  con  el  servicio.  No  

es   un   servicio   público   el   que   no   es   capaz   de   responder   a   los   diferentes   tipos   de  

necesidades.”  (Chías  1990,  16).  
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Es   imprescindible   analizar   la   difusión   de   los   servicios   públicos   valencianos  

relacionados  con  la  cultura  ya  que  en  nuestro  territorio,  la  iniciativa  privada  no  existe  

si  no  es  en  relación  al  servicio  público.  

  

El  primer  aspecto  que  debemos  plantearnos  a  la  hora  de  realizar  una  difusión  es  el  

objetivo   de   la  misma.   ¿Queremos   que   llegue   a   toda   la   sociedad   o   simplemente   a  

aquellos   que   previamente   manifestaron   su   deseo   de   recibir   información   de   ese  

segmento   artístico?,   ¿Qué  mensaje   deseamos   que   quede   claro   y   conocido   por   el  

usuario  a   la  hora  de  leer   la  publicidad?,  ¿Deseamos  hacer  una  publicidad  agresiva  

que  ataque  a  los  elementos  que  impiden  que  los  usuarios  acudir  a  una  cita  artística?  

Según  optemos  por  un  aspecto  u  otro  será  mi  publicidad.  

  

IV.1.1-  LA  SEGMENTACIÓN  EN  LA  PRÁCTICA  DE  LOS  SERVICIOS  
  

Bajo  la  denominación  de  segmentación  agruparemos  todas  aquellas  técnicas  que  

nos  permitan  acotar,  en  un  territorio  determinado,  grupos  de  ciudadanos  en  los  que  

se  halla  un  factor  referencial  que  permite  la  descripción  de  estados  comunes  tanto  en  

las  formas  de  recepción  y  respuesta  a  los  estímulos  como  de  necesidades  y  gustos.  

No   pretendemos   dar   aquí   un   listado   de   las   segmentaciones   posibles,   pero   si  

quisiéramos  realizar  un  balance  de  las  empleadas  por  los  servicios  de  cultura  en  la  

provincia   de   Valencia   durante   los   años   de   este   estudio,   que   permita   valorar   la  

necesidad  de  utilizar  unos  parámetros  que  incentiven  la  participación  a  los  sectores  

sociales  con  mayor  sensibilidad  hacia  un  tema  determinado,  sin  excluir  por  supuesto  

al  resto65.  

  

                                                             
65  Un  listado  ortodoxo  de  los  tipos  o  formas  de  segmentación  incluiría,  como  mínimo,  segmentaciones  tales  como  
la  geográfica  (que  debería  tener  en  cuenta  aspectos  referentes  a  la  orografía,  tamaño  y  complejidad  del  núcleo  
urbano  en  infraestructuras  de  servicio  y  transporte,  clima,  etc.),   la  demográfica  (edad,   ingresos,  tipo  de  trabajo,  
nivel   educativo,   religión,   raza,   generación,   nacionalidad,   clase   social,   etc.),   psicográfica   (estilo   de   vida,  
personalidad,   etc.),   de   comportamiento   (hábitos,   frecuencias   de   usos,   expectativas   de   beneficios,   trabas   y  
predisposición  a  la  fidelización,  actitud  hacia  el  producto  etc.).  
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En  general,  aún  a  riesgo  de  pecar  de  un  exceso  de  simplificación,  podemos  decir  

que   los   trabajos   de   segmentación   de   colectivos   son   de   mayor   utilidad   cuando  

muestran   la   existencia   de   tres   capítulos   principales.   La   existencia   de   un   esfuerzo  

destinado  a  calcular  el  tamaño  exacto  de  cualquier  segmento  que  se  proponga  sería  

el   primero   de   ellos.   Seguidamente   el   informe   de   segmentación   debería   buscar  

sistemáticamente  el  segmento  o  liga  de  segmentos  cuyo  tamaño  justifique  el  esfuerzo  

de   atraerlo.   Por   último,   el   informe   debe   analizar   y   mostrar   la   manera   de   llegar   a  

comunicarse   eficientemente   con   ellos.   Una   de   las   formas   de   segmentar   más  

aconsejables  para  temas  de  cultura  está  relacionada  con  el  conocimiento  específico  

de  las  solicitudes  que  los  propios  usuarios  de  los  servicios  públicos  demandan,  este  

tema   lo   analizaremos   con   más   profundidad   cuando   desarrollemos   la   difusión  

personalizada  voluntaria  dentro  de  los  modelos  prácticos  de  difusión.  

  

Atendiendo  a  estos  conceptos  básicos  y  después  de  analizar  una  amplia  muestra  

de  informes  de  difusión,  resulta  evidente  que  las  más  eficaces  segmentaciones  para  

la  presentación  de  productos  culturales  están  relacionadas  con  aspectos  ausentes  en  

la  gran  mayoría  de  estudios  de  mercado  realizadas  por  los  servicios  valencianos  de  

cultura.  En   la  provincia  de  Valencia,   las  segmentaciones  se  suelen   realizar  por   los  

diferentes  servicios  de  cultura,  sólo  tienen  en  cuenta  patrones  sociológicos  de  carácter  

general   como   son   la   edad,   el   sexo,   los   niveles   educativos,   etc.   Creo   que   nuestra  

sociedad  exige  del   técnico  de  cultura  un  nivel  de  estudio  mucho  menos  genérico  y  

para  ello  sería  necesario  un  trabajo  y  un  conocimiento  más  profundo  del  territorio.    

  

IV.1.2.-  ¿MENSAJE  BREVE  Y  CLARO?  
  
Leyendo   las   innumerables   difusiones   que   se   emiten   dentro   de   las   actividades  

organizadas  por   los  centros  culturales  en   la  provincia  de  Valencia,   sacamos  como  

conclusión  que  sólo  aquellas  que  poseen  un  mensaje  claro  y  breve  surten  el  efecto  de  

motivar  a  la  participación66.    

                                                             
66  Cuando   lleguemos  a   la  explicación  de   los  programas  de  difusión  del  SARC  se  verá  con  mayor  claridad  esta  
afirmación. 
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Es  real  que  no  hay  que  confundir  al  usuario  y  al  lector  de  mi  comunicación,  como  

afirma  Rosa  Martí  Pérez  en  la  documentación  Técnicas  de  comunicación  entregado  a  

los  alumnos  del  Master  de  Gestión  Cultural  en  2014  donde  definía  las  cualidades  del  

texto:   “el  mensaje  debe  ser  simple,  claro,  breve,   interesante,  organizado  y  creíble”  

(Martí  Pérez  2014).  

  

Podemos   decir   que   cuando   un   servicio   envía   un   tríptico   de   difusión   sobre   un  

concierto  de  música  clásica,  por  ejemplo,  en  donde  el  70  %  de  la  información  lo  ocupa  

el  programa  que  se  va  a  ejecutar,  se  asegura  la  participación  sólo  de  los  entendidos  

en  este  estilo  musical.  Si  por  el  contrario  el  mensaje  está  destinado  a  demostrarle  al  

lector  el  disfrute  que  el  estado  de  ánimo  obtendrá  si  asiste  al  concierto,  es  seguro  que  

obtenemos  la  participación  de  un  mayor  porcentaje  de  personas.  Esto  no  quiere  decir  

que  el  programa  no  deba  figurar  en  la  difusión,  sino  que  no  hay  porqué  otorgarle  todo  

el   protagonismo   excepto   que   el   objetivo   de   la   difusión   sea   sólo   conseguir   la  

participación   de   los   melómanos.   Por   ello   es   tan   necesaria   la   segmentación   que  

citábamos   al   principio   de   este   capítulo.   Es   indudable   que   si   deseamos   que   la  

asistencia  al  concierto  esté  constituida  mayoritariamente  por  entendidos  en  música  

clásica,  se  debería  priorizar  el  programa  y  el  currículum  de  los  músicos.    

  

En  otro  orden  de  cosas  y  sea  uno  o  sea  otro  el  caso,  resulta  evidente  el  hecho  de  

que  en  cualquier  producto  de  difusión   los  textos  no  deben  ser  abrumadores  por  su  

cantidad   y   mucho   menos   por   el   diseño.   No   obstante,   en   un   buen   porcentaje   de  

acciones  de  difusión,  es  detectable  una  marcada  inclinación  a  favor  de  la  valoración  

de   los   productos   según   las   calidades   de   su   diseño   y   no   por   su   contenido.  

Normalmente  este  tipo  de  difusión  no  consigue  el  objetivo  de  animar  a  la  participación  

de  la  actividad  que  desean  difundir.  Como  norma  general  podemos  considerar  que  si  

subordinamos  la  información  al  diseño  es  posible  que  logremos  una  cierta  garantía  de  
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impacto  de  atención  pero  en  absoluto  tendremos  una  mínima  seguridad  de  animar  al  

ciudadano  a  la  participación67.  

  

IV.1.3.-  TEMPORALIDAD  
  
¿Con  cuánto  tiempo  de  antelación  debe  informar  un  servicio  sobre  la  realización  de  

un  acto  cultural?  Para  que  una  difusión  sea  eficaz,  la  respuesta  a  esta  cuestión  hace  

nuevamente   imprescindible   el   conocimiento   del   territorio   determinado   y   su  

segmentación  sistemática.    

  

Porque,  indudablemente,  no  existe  una  respuesta  única.  Sí  podemos  afirmar,  según  

nuestra  experiencia68,  que  lo  idóneo  es  que  la  publicidad  llegue  a  manos  del  usuario  

entre  12  y  8  días  antes  de  la  realización  de  un  evento,  pero  previamente  ya  debería  

existir   una   publicidad   incitadora   o   de   contexto.   Hoy   en   día   igualmente   se   suele  

conseguir  una  gran  participación  con  avisos  en  los  últimos  tres  días  o  incluso  el  día  

de  la  actividad,  la  inmediatez  de  las  redes  sociales  así  lo  demuestran.  

  

Según  la  experiencia  anterior  comprobamos  que  una  publicidad  que  llega  a  nuestras  

manos  con  un  mes  o  más  de  antelación  pierde  el  efecto  de  la  ilusión  de  participar  con  

el  paso  de  los  días.  Es  necesario  que  la  persona  sea  un  usuario  altamente  fidelizado  

para  que,  transcurrido  un  lapso  de  tiempo  considerable,  tenga  la  misma  ilusión  que  

experimentó  al  recibir  el  impacto  publicitario.  Habitualmente  la  excesiva  anticipación  

a  la  fecha  del  evento  suele  producir  la  clásica  publicidad  que  echa  raíces  en  nuestra  

agenda  hasta  que  la  descubrimos  que  ya  pasó  la  fecha.  

  

                                                             
67  No  obstante,  es  necesario  hacer  notar  que  existen  campañas  de  difusión  que  sólo  desean  establecer  un  impacto  
de  imagen  porque  están  estructuradas  para  que  se  hable  del  servicio  de  cultura  que  las  emite  y  no  de  una  actividad  
en  concreto,  en  este  caso  sí  es  importante  que  el  diseño  sea  lo  más  rupturísta  posible.  
68  A  través  de  un  sondeo  telefónico  se  consultó  en  el  ayuntamiento  de  L'Eliana  en  el  año  1993  a  200  usuarios  de  
la   casa   de   cultura   con   que   antelación   es   necesario   recibir   una   información   y   un   86%   indicaron   estas   fechas.  
[Información  oral]  
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Pero  si  una  publicidad  enviada  con  una  gran  antelación  pierde  el  estímulo  necesario  

para   dar   el   paso   de   asistir   a   un   centro   cultural,   menos   motivación   produce   una  

publicidad  escrita  por  medios  tradicionales  que  nos  llega  dos  días  antes,  o  el  mismo  

día,  de  la  realización  del  evento.  Por  estos  motivos  no  sólo  hay  que  medir  el  tiempo  

de  realización  de  la  publicidad,  sino  también,  el  retraso  en  el  reparto.  

  

Estas  generalidades  que  hemos  comentado  en  la  temporalidad  tienen  por  supuesto  

sus  excepciones  según  el  tipo  de  evento  del  que  estemos  hablando.  Por  ejemplo  en  

los   grandes   conciertos   musicales,   para   los   que   es   necesario   un   desembolso  

económico  extraordinario,  es  necesario  que  la  expectativa  de  asistencia  la  poseamos  

con  una  antelación  mayor,  lo  que  obliga  al  adelanto  de  las  campañas  de  difusión  y  a  

su  mantenimiento  hasta  su  celebración.  Cuando  veamos   los  modelos  prácticos  de  

difusión  comprenderemos  con  mayor  claridad  estos  conceptos  expresados  en  este  

punto.  Un  caso  práctico  muy  claro  es  el  del  Viña  Rock,  comienza  la  venta  de  entradas  

con  6  meses  de  antelación  y  en   la  medida  en  que  se  va  creciendo  en   localidades  

vendidas,  se  va  incrementando  el  precio,  este  estímulo  consigue  que  en  muy  pocas  

horas  la  venta  inicial  se  incremente  exponencialmente  y  se  llegue  a  pocos  días  del  

evento  con  más  del  95%  de  la  venta  realizada  a  espera  de  los  que  toman  decisiones  

según  sus  agendas  de  última  hora.  

  

En  cultura  se  produce  un  efecto  contrario  al  del  turismo,  allí  las  ventas  de  los  últimos  

días   son  muy   amplias   y   los   descuentos   para   llegar   a   la   ocupación   del   100%   del  

establecimiento  o  del  medio  de   transporte   también  son  reales;;  en  cultura  cualquier  

baja  de  precio  acercándose  la  fecha  da  imagen  de  fracaso  y  por  ello  en  general  se  

utiliza  el  sistema  de  no  tocar  el  precio  incluso  (como  el  caso  del  Viña),  incrementarlo  

cuanto  más  cerca  esté  la  fecha  de  la  realización  del  evento.  

  

IV.1.4.-  POSICIONAMIENTO  Y  CREACIÓN  DE  IMAGEN  
  
En  un  mundo  de  la  imagen  como  el  que  estamos  viviendo  es  imprescindible  que  los  

colores  y  las  formas  insertos  en  los  productos  de  difusión  se  asocien  al  servicio  que  
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las   lanza.   Es   aconsejable   que   los   diversos   estilos   artísticos   sean   fácilmente  

identificables,   por   ejemplo,   si   para   cada   actuación   teatral   utilizamos   un   diseño  

diferente,  el  usuario  que  desea  participar  solo  de   la  difusión  del   teatro,   tendrá  que  

realizar  un  esfuerzo  superior  cada  vez  que  le  enviamos  una  publicidad,  en  cambio  si  

ya  asocia  el  diseño  y  el  color  con  el   teatro  ya  conoce  qué  difusión   le   interesa  con  

mayor   énfasis69.   Pero   esta   identificación   formal   es  menos   compleja   que   la   previa  

configuración  del  posicionamiento  que  exige  una  investigación  profunda  del  territorio  

y  sus  habitantes.    

  

Existe  en  nuestra  provincia  un  esfuerzo  importante  para  que  se  asocie  la  marca  con  

el   producto,   especialmente   en   lo   que   son   las   agendas,   trípticos   o   programas   de  

difusión  cultural.  

  

IV.2.-  USO  DE  ELEMENTOS  CONCRETOS  DE  DIFUSIÓN  
  

Cuando  analizamos   las  estrategias  de  difusión  seguidas  por   las  administraciones  

públicas  en  la  provincia  de  Valencia  para  los  años  de  esta  tesis,  debemos  comenzar  

no  olvidando  que,  en  democracia,  un  servicio  público  lo  es  para  todos.  Sin  embargo  

la  dejación  de  esta  obligatoriedad  del  servicio  es  un  error  muy  común  entre  muchos  

técnicos  de  cultura,  que  se  conforman  con  un  público  fiel  de  800  a  1000  personas  que  

se  reparten  las  400  localidades  en  cada  actividad  cultural  y  por  ello  no  se  preocupan  

de  la  animación  a  la  participación  del  resto  de  los  posibles  usuarios.    

Tampoco  debemos  olvidar  la  obsesión  del  político  de  turno  que  desea  el  cartel  de  

no  hay  localidades  en  cada  acto70.  

                                                             
69  Por  el  contrario  si  la  monotonía  de  la  información  y  la  distancia  entre  un  envío  y  otro  es  muy  corta  puede  ocurrir  
que  la  información  no  sea  leída  por  considerar  que  el  texto  es  el  mismo  que  se  había  enviado  días  antes.  Si  bien  
no  se  trata  de  un  ejemplo  cultural  sí  que  es  plausible  esta  situación  con  los  mítines  o  encuentros  que  realizaban  
los  políticos  en  épocas  electorales  de  la  década  de  los  90,  los  diseños  son  únicos  y  el  papel  utilizado  es  del  mismo  
color  por  lo  que  un  encuentro  con  las  personas  de  la  tercera  edad  y  otro  con  el  colectivo  de  jóvenes  que  disten  de  
uno  o  dos  días  de  diferencia,  no   tendrá   la  misma  eficacia  que  si  se  utilizara  un  papel  diferenciador  para  cada  
encuentro.  Tenemos  unos  cuantos  ejemplos  de  difusión  que  se  conocen  más  por  su  nombre  "de  pila"  que  por  su  
contenido  o  descripción:  El  Llosar  que  es  el  programa  de  difusión  de  Benigánim,  el  Teuladí  que  es  la  agenda  del  
SARC,   La   Cartelera   de   Almussafes,   etc.   Incluso   el   SARC   no   se   lo   conoce   como   el   servicio   de   cultura   de   la  
Diputación  sino  como  el  SARC.  
  
70  En   la  comarca  de  L'Horta  Sud  que  fue   la  primera  que  comenzó  a  trabajar  seriamente   la  gestión  cultural,   fue  
también  la  primera  en  contratar  técnicos  de  cultura,  a  finales  de  los  años  noventa  se  vio  desbordada  por  la  propia  
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Es  verdad  que  nadie  debería  quedar  fuera  de  la  información  de  una  actividad  que  

se  va  a  realizar,  pero  no  debemos  esperar  nunca  una  utópica  respuesta  del  100%  de  

asistentes,  está  absolutamente  contrastado  con   la   realidad,  que  existe  en  nuestras  

poblaciones  un  número  indeterminado  de  personas  a  las  que  no  les  interesa  participar  

en  las  actividades  culturales  que  se  ofrezcan  y  debemos  asumirlo.  

  

Aquí  entra  también  en  análisis  un  concepto  generado  en  la  década  de  los  sesenta  

y   que   hoy   es,   cuando   menos,   discutible.   Según   éste   la   gestión   de   los   factores  

culturales,  no  la  estructuración  de  los  procesos  de  educación,  sería  la  responsable  del  

progreso  de  las  sociedades  y,  por  lo  tanto,  todo  el  mundo  debe  tener  acceso  a  ella.  

Tal  parece  como  si  en  un  momento  determinado  por  cierta  euforia  aperturista  durante  

la  transición,  en  el  mundo  de  la  cultura  se  olvidara  un  axioma  fundamental  y  es  que  el  

derecho  a  la  libre  elección  precede  al  derecho  a  la  participación.  Ante  la  afirmación  

anterior  podríamos  realizar  otra  que  la  matizara  y  es  que  los  procesos  mediante  los  

que  se  gestionan  las  acciones  que  encarnan  la  vida  cultural  de  una  comunidad  ayudan  

a   su   transformación   y   que   todo   ciudadano   debe   tener   la   posibilidad   de   elegir  

libremente  si  desea  participar  o  no  de  dicha  transformación.    

  

En  definitiva,  una  vez  examinado  el  grado  en  que,  en  la  provincia  de  Valencia,  se  

procede  o  no  al  seguimiento  científico  de  los  aspectos  de  segmentación,  temporalidad  

e  identidad,  cabe  ahora  investigar  cuales  son  los  principales  soportes  materiales  de  

los  que  se  valen  los  servicios  culturales  para  vehicular  tales  necesidades,  así  como  

para  conjugarlas  con  las  demandas  democratizadoras  de  la  decisión  a  la  participación.    

  

     

                                                             
demanda   con   la   necesidad   de   construir   nuevos   espacios   más   especializados,   hasta   que   esto   se   produjo,   la  
satisfacción  de  tener  el  teatro  siempre  completo  generó  una  despreocupación  por  la  búsqueda  de  nuevos  públicos  
que  evolucionó  con  la  construcción  de  nuevos  espacios  y  generó  nuevos  desafíos.   
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IV.2.1.-  EL  CARTEL  
  

El  uso  del  cartel  de  difusión  ha  tenido  una  evolución  que  consideramos  importante  

analizar.  Cuando  llegó  la  democracia  a  este  país  el  cartel  fue  una  de  las  fórmulas  más  

claras  de  creatividad  y  presencia  de  mensaje  social  en  cada  uno  de  ellos.  Muestra  de  

esta   realidad,   la   exposición  El   cartell   11   anys   d’imatges   d’art   a   la   Sala   Parpalló71  

demostró   la  existencia  de  un  verdadero  desafío  para   la   realización  de   la  cartelería  

difusora  más  creativa.  La  presencia  de  artistas  tales  como  Calatayud,  Solbes,  Heras  

o  Ramos  en  la  nómina  de  los  autores  que  realizaron  carteles  para  la  difusión  cultural,  

lo  acredita.  En  aquel  momento   la  actividad  determinada  que  se  deseaba  publicitar  

quedaba,  en  cierta  medida,  relegada  a  un  segundo  plano  ante  la  contemplación  del  

propio  diseño  del  cartel.  Como  obra  de  arte,  el  cartel  era  vehículo  de  un  valor  intangible  

que  excedía  con  mucho  el  marco  del  evento  y  aún  el  de  la  misma  institución  que  lo  

patrocinaba.  El  cartel  venía  a  constituirse  en  el  lugar  conmemorativo  de  un  acuerdo  

ideológico  por  el  que  la  cultura  en  abstracto,  a  través  de  cualquier  hecho  cultural  en  

concreto,  era  concebida  como  signo  y  medida  del  cambio  sociopolítico  por  el  que  la  

dictadura  era  superada.  

  

Este   estado   de   cosas   conllevó,   en   el   caso   valenciano,   el   incremento   de   los  

presupuestos   públicos   para   cultura,   lo   que   posibilitó   la   satisfacción   de   la   gran  

demanda  de  diseño  de  carteles  para  difundir  la  actividad  cultural.  En  el  proceso  fueron  

incorporándose  al  sector  diseñadores  con  un  menor  contenido  social  y,  en  algunos  

casos,  con  menor  calidad  artística  y  espíritu  creativo.  A  este  proceso  hay  que  sumar  

que  la  sociedad  también  evolucionaba,  hacia  una  actitud  más  pasiva  con  respecto  a  

la  actitud  política.  Así  el  mensaje  social  va  pasando  a  un  segundo  plano  con  respecto  

a  la  actividad  que  se  quiere  difundir.  Este  hecho  que  sería  positivo  desde  el  interés  

                                                             
71  Sala  Parpalló  dedicada  a  arte  contemporáneo  en  1991.  Esta  exposición  constaba  de  78  carteles  que  habían  
sido   utilizados   desde   el   año   1980   hasta   1991   como   portada   de   los   catálogos   de   las   exposiciones   de   la   sala  
Parpalló,  o  como  publicidad  pública  de  las  fechas  de  exposición.  Cada  reproducción  en  el  catálogo  lleva  su  ficha  
técnica  de  descripción.  La  sala  en  esas  fechas  estaba  dirigida  por  el  artista  valenciano  Artur  Heras.  El  diseño  de  
los  78  carteles  fue  realizado  por  los  siguientes  artistas  (algunos  de  ellos  repiten  como  por  ejemplo  Heras):  A.  Heras,  
R.   de   Luis,   Carles   Barranco,   Miguel   Calatayud,   Paco   Escobar,   Tangram,   J.   Navarro,   R   Scalieri,   L.   Marin,   A.  
Muntadas,  M.  Angel,  A.  Sanchez,  Mariscal,  Peret,  M.  Algora,  Peret,  C.  Greus,  Sento,  Sergio  Cases,  Miguel  Saez,  
B/W  Disseny,  Josep  Perales,  Tomasello,  J.  Verdú,  M.  Valdes,  J.M.  Ribagorda  Paniagua,  G.  Vicent,  Rosendo  Sorlí,  
F.  Perera,  Josep  Bagà  y  Heiner  Blum.  
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del  organizador  del  evento  cultural,  también  genera  pasividad  en  el   impacto  ante  el  

interlocutor  que  debe  poner  sus  ojos  en  el  cartel.  

  

Para  la  iniciativa  privada,  si  el  presupuesto  lo  permite,  el  cartel  debe  ser  utilizado  en  

grandes  soportes  que  se  alquilan  a  tal  efecto  o  en  las  difusiones  que  por  convenio  con  

el  ayuntamiento  se  realizan  exponiendo  la  información  desde  el  alumbrado  público,  o  

en  los  autobuses  de  la  EMT.  Estos  son  los  únicos  soportes  que  aseguran  un  tiempo  

extenso  de  difusión  y  una  singularidad  de  la  oferta  ya  que  no  se  encuentran  en  medio  

de  un  sinnúmero  de  carteles  informando  las  actividades  más  dispares.  

  

A  principios  del  siglo  XXI  sin  lugar  a  dudas,  el  cartel  es  el  soporte  de  difusión  más  

utilizado  en   la   difusión  de  una  actividad  de   carácter   cultural   pero   las   proporciones  

dadas  entre  sus  costes,  su  vida  útil   y  su  poder  de  motivación,   lo  convierten  en  un  

esfuerzo  considerablemente  estéril72.  

  

Pese   a   todo   podemos   afirmar   que   la   administración   pública   debe   continuar  

utilizando   el   cartel   como   la   fórmula   más   democrática   de   difundir   las   actividades  

culturales,   ya   que   a   él   tendrán   acceso   todos   los   ciudadanos   de   un   municipio   en  

igualdad  de  oportunidades.  

  

IV.2.2.-  LOS  MEDIOS  AUDIOVISUALES  Y  LA  RED  
  

Qué  duda  cabe  que  la  utilización  de  estos  medios  hoy  en  día  es  la  estrategia  que  

garantiza  un  mayor  número  de  impactos.  El  ciudadano  de  hoy  está  acostumbrado  a  

consumir  los  medios  que  permiten  movimiento  de  imagen,  diálogo  y  color,  el  problema  

                                                             
72  Pese  a  que  ya  no  podemos  hablar  de  creaciones  artísticas   los  carteles  que  abarrotan  nuestras  ciudades,   lo  
cierto  es  que  no  hay  duda  de  su  pervivencia  en  el  tiempo,  incluso  su  incremento.  Según  informaciones  verbales  
que  posee  el  Centre  Teatral  Escalante  de  las  empresas  responsables  del  pegado  de  la  cartelería,  se  calcula  que  
un  cartel  en  el  barrio  del  Carmen  de  la  ciudad  de  Valencia  tiene  una  vida  útil  media  de  20  a  30  horas.  Supongo  
que  ese  es  otro  elemento  que  ayuda  a  que  el  diseño  (más  caro)  vaya  dejando  paso  a  una  creación  que  valora  la  
información  más  que  lo  artístico  en  los  carteles  de  principios  del  siglo  XXI.    



Aproximación  a  un  modelo  de  gestión  cultural  territorial.  El  SARC           Pinotti  Baldrich,  José  Luis  
 

 117  

es  que  los  costes  de  las  campañas  que  incluyen  estos  modos  de  difusión  suelen  ser  

muy  elevados.  

  

Un  tema  diferente  es  la  utilización  de  la  red  para  este  tipo  de  difusión,  hoy  su  coste  

es   muy   bajo,   pero   ocurre   en   el   momento   histórico   de   este   estudio   no   existían   o  

comenzaban  a  aparecer  de  forma  amplia,  anteriormente  su  uso  esta  constreñido  a  un  

porcentaje  muy  bajo  de  los  ciudadanos,  sea  por  no  disponer  de  Internet,  sea  porque  

no  comprendían  su  uso.  Aún  no  existía  el  hábito  de  consultar  la  red  todos  los  días,  

proporcionalmente,  eran  pocos  los  ciudadanos  que  tenían  internet  en  su  casa  y  aún  

menos  los  que  navegaban  en  busca  de  información  cultural.  Esto  nos  hubiera  llevado  

a  la  necesidad  de  proceder  a  la  realización  de  un  análisis  sobre  el  tipo  de  personas  

que   pueden   tener   acceso   a   esta   clase   de   información,   un   estudio   específico   que,  

lamentablemente,  excede  las  intenciones  de  la  presente  tesis73.    

  

IV.2.3.-  LA  DIFUSIÓN  PERSONALIZADA  
  

En   el   ámbito   de   aplicación   de   nuestro   estudio   suele   entenderse   por   buzoneo   el  

sistema  consistente  en  enviar  una  unidad  de  difusión,   frecuentemente  un   folleto,  a  

cada  una  de   las  casas  que  existen  en  un  municipio  determinado.  Este  sistema  se  

utiliza   especialmente   en   aquellos   municipios   en   donde   se   edita   una   agenda   de  

actividades  culturales  de  carácter  mensual,  bimensual  o  trimestral.  

  

El  sistema  de  la  agenda  cultural  es  el  mejor  visto  por  la  mayoría  de  los  concejales  

de   cultura   ya   que   tiene   un   coste   muy   bajo   y   resulta   políticamente   igualitario.   Es  

                                                             
73   Por   ejemplo   el   MUVIM   realizaba   la   difusión   de   todas   sus   inauguraciones   a   través   de   la   red   a   todos   los  
funcionarios   (además   de   sus   propios   clientes   y   usuarios)   pero   aún   no   se   tiene   estudiado   la   incidencia   de  
participación  que  esto  implica.  Cuando  el  SARC  ha  difundido  alguna  actividad  a  todos  los  funcionarios  a  través  de  
nuestra  intranet,  incluso  se  ha  visto  que  la  participación  ha  sido  de  cero  asistencia  de  este  colectivo.  Considero  
que  además  de   la  no  utilización  diaria  de  este   soporte  en  un  alto  grado  de  potenciales  usuarios,   la   cuantiosa  
información  que  se  transmite  por  un  medio  tan  económico,  aún  no  ha  encontrado  el  formato  adecuado  para  que  
sea  considerada  y  aprehendida  por  el  lector.  Sin  lugar  a  dudas  será  el  medio  de  difusión  del  futuro  (actualidad)    y  
hay  que  apostar  por  él  aunque  los  resultados  actuales  no  sean  los  deseados.  
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necesario   analizar   cuatro  aspectos  muy  negativos  de  este   sistema  de  difusión   tan  

utilizado  en  nuestros  pueblos.  

a)   La  cantidad  de  publicidad  que  nos   llega  a  un  buzón  sin  determinar  genera  una  

verdadera  saturación  de  información  postal.  

b)   Si  la  persona  encargada  de  abrir  el  buzón  no  comparte  la  información  con  el  resto  

de  habitantes  de  la  casa  porque  no  le  da  valor  a  la  misma,  la  información,  como  

término  medio,  llega  sólo  al  25%  del  posible  usuario  del  servicio  público  de  cultura.  

c)   Una  agenda  cultural  que  tenga  la  obligación  de  cerrar  día  y  hora  de  actuación  con  

una  antelación  de  dos  o  tres  meses,  es  muy  posible  que  tenga  que  tener  más  de  

una  variación.  El  buzoneo  da  así  una  paupérrima   imagen  por  un  problema  muy  

natural  en  las  programaciones  a  corto  y  medio  plazo  y  de  escasa  significación  para  

la  calidad  real  del  producto.  

d)   La   información   con   tanto   tiempo   de   antelación   como   demostramos   en   puntos  

anteriores  genera  una  disminución  importante  del  deseo  de  participación.  

  

Pese   a   estos   aspectos   negativos   que   he   enunciado,   en   la   valoración  

efectividad/coste,  es  un  modo  de  difusión  que  tiene  una  utilidad  positiva,  claro  está  

que  no  hay  que  considerarla  como  única  o  exclusiva  fórmula.  Las  grandes  empresas  

publicitarias  han  llegado  a  la  conclusión  de  que  las  difusiones  que  llevan  en  su  sobre  

el  nombre  y  apellido  de  la  persona  de  quien  se  quiere  llamar  la  atención,  son  las  más  

efectivas74.    

  

En  líneas  generales,  para  la  difusión  de  las  actividades  culturales  de  un  municipio,  

no  consideramos  aconsejable  utilizar  el  padrón  municipal.  Si  bien  al  ser  un  servicio  

público  estaríamos  dentro  de  la  legalidad  existente  en  el  período  temporal  que  analiza  

esta  tesis,  existe  un  gran  número  de  personas  que  aun  interesándose  por  el  hecho  

cultural,   sentirían   transgredida   su   intimidad.   Así   el   sistema   se   reviste   de   aspectos  

                                                             
74  Existe  una   ley  de  protección  para  que   los  datos  personales  no  puedan  ser  utilizados  por   las  empresas  para  
realizar  este  tipo  de  difusiones,  pese  a  ello  los  ciudadanos  tentados  por  grandes  campañas  de  promoción  enviamos  
nuestros  datos  a  innumerables  holdings  con  la  intención  de  lograr  descuentos  o  cualquier  otra  oferta  de  ventajas  
al  consumo.  Estas  estadísticas  comienzan  a  multiplicarse  hasta  que  la  información  personalizada  llega  a  nuestra  
casa   procedente   de   las   empresas  más   insospechadas.   Todo   esto   sin   tener   en   cuenta   aquellos   datos   que   se  
obtienen  por   fraude  o  a   través  de   la  compra  delictiva  de  bases  de  datos  o  de   la  creación  de  partidos  políticos  
ficticios.  
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extremadamente   negativos   que   generan   una   respuesta   totalmente   contraria   a   la  

deseada75.  

  

Otra  fórmula  que  algún  municipio  utiliza  es  la  de  crear  su  propia  base  de  datos  a  

través  de  cualquier  trámite  o  participación  que  el  usuario  de  una  casa  de  cultura  realiza  

en  algún  momento.  Este  sistema  tiene  el  mismo  inconveniente  puesto  que  el  usuario  

que   entrega   sus   datos   personales   lo   hace,   pero   con   la   intención   de   cubrir   un  

determinado  trámite  que  le  facilita  la  obtención  de  un  determinado  servicio,  no  para  

que  sean  archivados  sin  su  permiso  ni,  mucho  menos,  para  que  sean  utilizados  con  

fines  de  los  que  no  fue  advertido,  por  muy  deseables  que  éstos  puedan  ser  (todo  este  

contenido  es  modificado  con  la  posterior  ley  de  protección  de  datos).  

  

Aunque  desde  un  punto  de  vista  ético  consideremos  que  lo  que  estamos  realizando  

es  un  acto  puramente  democrático  al  intentar  que  todo  el  mundo  sea  notificado  de  las  

actividades  que  organizamos,  como  definíamos  en  puntos  anteriores,  debemos  ser  

conscientes  de  que  el  derecho  a  la  libertad  de  elección  sobre  el  deseo  de  ser  o  no  

informado  ha  de  preceder  al  de  serlo  efectivamente.  

  

Si  deseamos  realizar  una  difusión  positiva,  que  tenga  detrás  un  estudio  de  territorio  

importante  y  serio,  que  utilice  la  imagen  de  marca  en  favor  de  la  propia  actividad  y  que  

permita   informar   a   todos   y   cada   uno   de   los   ciudadanos   sobre   aquello   que  

expresamente  desea  sólo  parece  posible  una  fórmula,  la  información  personalizada  

voluntaria.  

  

Indudablemente  este  proceso  requiere  ir  desarrollando,  poco  a  poco,  una  base  de  

datos  que  ha  de  surgir  de  la  confección  de  encuestas  que  han  de  ser  proyectadas  en  

forma  de  círculos  concéntricos.  Primero  a  los  más  cercanos,  los  propios  miembros  del  

                                                             
75  En  L'Eliana  a  principios  de   los  años  noventa  cuando  se   inauguró  el  Centro  Socio  Cultural,  se  utilizó  para   la  
segmentación  de  la  difusión  el  padrón  municipal  y  hubo  un  número  considerable  de  quejas  sobre  este  sistema  de  
difusión   además   de   no   tener   éxito   de   presencia   en   las   actividades,   según   nos   argumenta   de   forma   oral,   el  
responsable  del  centro  cultural  de  los  años  94/95.  
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servicio  de  cultura.  De  ellos  debo  obtener  unas  fichas  que  permitan  identificar  cuáles  

son  los  ámbitos  sobre  los  que  se  desea  ser  informado.  

  

Una   vez   identificadas   las   necesidades   de   los   usuarios   permanentes,   podemos  

comenzar  la  encuesta  del  sistema  asociativo.  Asistir  a  las  reuniones  o  conveniar  con  

las  juntas  directivas  el  envío  de  la  encuesta  a  sus  asociados.  

  

A  partir  de  allí  se  puede  utilizar  el  sistema  del  envío  de  la  encuesta  a  todas  las  casas  

pero  no  de  forma  personalizada.  Paralelamente,  en  esta  fase,  podemos  encuestar  a  

los  usuarios  de  los  servicios  mientras  están  haciendo  uso  de  ellos.  Recuerdo  que  aún  

no  existían  los  medios  a  través  de  la  red.  

  

Este  modo  de  obtención  de  bases  de  datos  se  desarrolló  en  L’Eliana  en  los  años  

94/95,  municipio  de  12.000  habitantes  con  una  población  muy  dispersa  a  raíz  de  la  

existencia   de   un   gran   número   de   urbanizaciones   residenciales   con   viviendas  

unifamiliares.  Se  obtuvieron  1800  repuestas  en  cuatro  meses.  Las  actividades  que  se  

difundieron   por   este   sistema   tuvieron   un   lleno   absoluto76.   Por   el   contrario   en   una  

campaña   de   difusión,   realizada   anteriormente,   en   la   que   se   enviaron   cartas  

personalizadas  dirigidas  a  todas  las  personas  con  estudios  medios  y  superiores,  que  

suponían  el  25%  del  total  del  censo  de  la  población,  sólo  obtuvo  una  respuesta  de  8  

personas77.  

  

Parece   indudable   que,   hoy   por   hoy,   el   ciudadano   medio   es   más   celoso   de   su  

derecho   a   la   intimidad   que   de   su   derecho   a   la   información.   Llevada   a   extremos  

absurdos  empecinados  en  análisis  estrictamente  cuantitativos,   la  comunicación  es,  

cuando   menos,   totalmente   inútil   y   en   el   peor   de   los   casos   contraproducente.   Me  

                                                             
76  Las  180  butacas  de  su  pequeño  teatro  se  llenaron  en  todas  las  actividades  que  se  hicieron  mientras  se  realizó  
este  tipo  de  difusión,  además  de  incrementarse  la  participación  en  las  inauguraciones  según  consta  en  informes  
internos  del  centro  no  publicados  
  
77  Esta  propuesta  se   realizó  para  una  escola  d'estíu  para  adultos  con  conferencias,  presentaciones  de   libros  y  
lecturas  dramatizadas,  como  lo  demuestra  el  informe  anual  interno  de  la  Biblioteca  del  municipio.  
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pregunto  ¿Cuántos  usuarios  asistían  a  los  actos  organizados  por  el  Centro  Cultural  la  

Beneficencia   en   el   año   1997   motivados   por   la   remisión   de   más   de   20.000  

informaciones  en  cada  envío  no  selectivo?78  

  

Para  hacer  gráficos  los  criterios  expuestos,  describiré  las  iniciativas  que  al  respecto  

desarrollaron  dos  municipios  de  la  provincia  de  Valencia  con  modelos  perfectamente  

diferenciados.  

  

IV.3.-   DOS   EJEMPLOS   DE   DIFUSIÓN:   L’ELIANA   Y  
ALMUSSAFES  
  
A  continuación  queremos  exponer  dos  ejemplos  en  los  que,  pensamos,  se  sintetizan  

en  gran  medida  todas  las  ideas  hasta  ahora  vertidas  en  lo  referente  la  difusión  de  las  

actividades  culturales.  

  

En  el  caso  de  L’Eliana,  tal  vez  fuera  necesario  comenzar  diciendo  que  se  trata  de  

un  municipio  que,  cuando  se  realizó  este  trabajo  durante  los  años  94-95,  contaba  con  

12.000   habitantes   diseminados   en   una   serie   de   urbanizaciones   con   viviendas  

unifamiliares  que,  de  entrada,  no  permitían  la  difusión  de  las  actividades  culturales  en  

un  plano  de  igualdad  entre  los  habitantes  del  casco  antiguo  y  los  nuevos  residentes.  

Por  otro  lado,  la  complejidad  de  los  servicios  que  tiene  que  desarrollar  un  municipio  

de  estas  características  es  infinitamente  superior  a  los  de  cualquier  otro  municipio  que,  

con  el  mismo  número  de  habitantes,  concentre  su  población  en  un  solo  casco  urbano.  

  

La  casa  de  cultura,  cuya  concepción  provenía  de  la  década  de  los  sesenta79,  dejó  

paso  a  un  gran  centro  socio-cultural  en  el  año  1994,  lo  que  llevo  a  buscar  estrategias  

                                                             
78  Desde  el  punto  de  vista  de  costes  y  de  un  análisis  cualitativo,  me  apena  que  no  existan  estudios  sobre  ello.  Sí  
que  podemos  afirmar,  según  datos  extraídos  por  este  investigador  en  un  trabajo  de  campo  después  de  10  envíos  
realizados,   que   la   asistencia   media   se   mantenía   sólo   con   un   reducido   público   estable   que   no   suponía   una  
participación  superior  al  0,5%  de  los  trípticos  enviados.  
 
79  Es  fundada  en  el  año  1968  por  la  Caja  de  Ahorros  y  Monte  de  la  Piedad  y  sus  actividades  eran  polivalentes.  
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de   difusión   que   permitieran   acercar   al   público   las   nuevas   actividades   que   se  

pretendían  desarrollar80.    

  

Excepto   las   actividades   socio   culturales,   fundamentalmente   organización   de  

talleres,  que  tenían  una  presencia  masiva,  el  resto  presentaba  un  limitado  número  de  

asistentes  lo  que  implicaba  la  posibilidad  de  que  la  información  no  llegase  al  usuario  

o  que  estuviese  mal  elaborada.    

La   ubicación   de   paneles   expositores   por   todas   las   urbanizaciones   para   que   se  

actualizara   la   información   era   imposible   por   dos   motivos,   primero   por   su   coste   y  

segundo  porque  no  se  disponía  de  un  equipo  de  personas  que  pudieran  mantener  la  

actualización   de   dichos   paneles   ya   que   las   distancias   implicaban   una   dedicación  

horaria  que  el  técnico  de  cultura  no  estaba  en  condiciones  de  realizar81.  

  

Según  los  datos  obtenidos82  la  primera  propuesta  que  se  realizó,  fue  la  del  diseño  

de  un  cartel   realizado  por  un  artista   local  de   renombre83.  El   cartel   presentaba  una  

imagen   de   la   casa   de   cultura   y   un   espacio   en   blanco   para   escribir   los   textos   que  

correspondieran  ¿Qué  pasaba  cuando  en  una  misma  semana  se  realizaban  diversas  

actividades?  Que  en  dicho  cartel  no  se  podían  usar  pues,  como  el  cartel  tenía  la  misma  

imagen,  aunque  cambiara  la  actividad,  el  público  al  que  se  quería  informar  no  recibía  

dicha   información   ya   que   consideraba   que   anunciaba   la   misma   actividad   que   la  

semana  anterior  o  la  que  acababa  de  ver  con  anterioridad.  Por  supuesto  que  el  cartel  

                                                             
  
80  Este  centro  posee  un  teatro-auditorio  para  800  personas,  7  salas  polivalentes  para  reuniones  de  asociaciones  
culturales,  talleres  socio-culturales  (que  en  L'Eliana  tenían  más  de  500  alumnos),  una  sala  de  exposiciones  y  otra  
sala  de  audiovisuales.  Inicialmente  se  ubicó  también  el  Centro  de  la  tercera  edad.  La  anterior  casa  de  cultura  se  
convirtió  así  en  casa  de  la  juventud  hasta  nuestros  días.    
 
81  No  resistimos  la  tentación  de  hacer  notar  que,  después  de  haber  realizado  este  trabajo  de  campo,  todos  aquellos  
tecnócratas  de  los  noventa  que  deseaban  borrar  de  la  gestión  cultural  el  sentido  de  animación,  como  búsqueda  
activa   e   incluso   activista   de   la   participación   ciudadana,   quedaron   al   descubierto.   La   gestión   de   grandes  
infraestructuras  basada  en  la  idea  de  que,  por  la  calidad  de  sí  mismas,  se  venden  por  sí  solas  se  demuestra  un  
error  cuyo  origen  resulta  ser  un  análisis  más  interesado  que  técnico.  
  
82  Estos  datos  los  obtuvimos  de  la  entrevista  para  una  información  oral  realizada  a  los  dos  primeros  técnicos  de  
cultura  y  juventud  respectivamente.  
  
83  Miguel  Adell  Llopis  que  realizó  su  creación  sin  coste  al  ser  trabajador  del  ayuntamiento.  
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conseguía  el  logro  de  estar  presente  e  informar  pero  los  resultados  de  participación  

demostraban  que  no  conquistaba  voluntades84.  

  

Como  medida   innovadora   se   diseñó   una   agenda   cultural   trimestral   que   permitiera  

informar   de   las   actividades   del   trimestre85.   Esta   propuesta   tuvo   serias   dificultades  

organizativas  que  paso  a  detallar:  

1)   La   imprenta   del   municipio   no   estaba   preparada   a   trabajar   con   plazos   tan  

acuciantes   como   los   de   una   agenda   que   pierde   vigencia   si   su   entrega   no  

cumple  con  los  tiempos  que  se  planifican.  

2)   La   información   de   las   diversas   actividades   exigida   por   la   agenda   de   forma  

trimestral   era  muy   complicada  de   obtener   si   pensamos  que  un   solo   técnico  

debía   realizar   todo   el   trabajo   y   que   los   colectivos   implicados   no   estaban  

motivados  sobre  la  importancia  de  dicha  información.  

3)   El   reparto   a   través   del   buzoneo   debía   contar   con   el   voluntariado   de   los  

colectivos  sociales  lo  que  implicaba  que  había  que  seguir  su  ritmo.  

4)   Una   información   que   anunciaba   actividades   culturales,   sociales,   festivas,   y  

juveniles   hacía   difícil   el   proceso   de   selectividad   para   la   participación   del  

ciudadano.  

5)   Las  informaciones  trimestrales,  realizadas  pues  con  gran  antelación,  siempre  

corren  el  peligro  de  perderse  en  el  tiempo.  

  

En  síntesis,   la  propuesta  tenía   la  aceptación  y  satisfacción  del  poder  político  que  

veía   difundida   toda   la   oferta   conjuntamente,   lo   que   sin   duda   daba   la   apariencia  

cuantitativa  de  mayor  preocupación  cultural,  pero  no  cumplía   la   función   técnica  de  

obtener  una  mayor  participación  ciudadana  en  los  eventos.  

  

                                                             
84  En  las  actividades  que  por  premura  no  podía  realizarse  la  difusión,  se  demostraba  que  no  existía  un  incremento  
de  asistentes  a  los  actos  según  consta  en  el  informe  anual  de  la  regiduría  de  cultura.  
  
85  La  agenda  era  un  simple  tríptico  de  información  de  todas  las  actividades  conjuntas  (cultura  y  juventud)  que  se  
editaba  en  imprenta  y  se  hacía  buzoneo  por  todas  las  viviendas  del  municipio.  



Aproximación  a  un  modelo  de  gestión  cultural  territorial.  El  SARC           Pinotti  Baldrich,  José  Luis  
 

 124  

Cuando  se  diseñó  una  escuela  de  verano  para  adultos  sobre  temáticas  solidarias86,  

se  ensayó  un  modelo  de  difusión  masiva  y  personalizada.  Para  difundir  el   taller  se  

acudió   al   padrón  municipal   y   se   envió   una   carta   con   la   información   a   los   titulado  

medios  y  superiores—que  para  este  municipio  representa  el  25%  de  los  ciudadanos,  

porcentaje  muy   elevado   con   respecto   a   otros--,   además   de   pegar   carteles   en   los  

puntos  estratégicos  del  municipio.  

  

La   participación,   inferior   a   15   personas,   demostró   que   una   información  

personalizada  que  no  es  voluntaria  conlleva  riesgos  de  imprevisibles  consecuencias  

¿Quién  podía  pensar  que  a  los  titulados  medios  y  superiores  no  les  iba  a  interesar  

este  tema?  ¿Cuántos  habrían  leído  la  información  que  no  habían  solicitado  recibir?  

¿Qué   imagen   ofrecía   el   municipio   cuando   se   presentaba   en   los   hogares   sin   ser  

invitado?  ¿Qué  consecuencias  podrían  derivarse  para  futuras  iniciativas?  

  

Finalmente,  se  llegó  a  una  conclusión  aparentemente  obvia  que  condicionó  el  resto  

de   las  campañas  de  difusión  en  el   futuro.  La  participación  sólo  se  produciría  si   se  

programaban   actividades   culturales   que   verdaderamente   interesasen   a   los  

ciudadanos  del  municipio  y  que  esta  participación  sería  mayor  cuanto  mayor  fuera  el  

grupo  de  ciudadanos  interesados.  

  

La  cuestión  quedaba  entonces  restringida  en  el  campo  de   la   investigación  de   las  

expectativas   o,   dicho   en   términos   de  marketing,   de  mercados  ¿Cómo   conocer   las  

actividades   que   mayor   atracción   ejercerían   sobre   la   población?   Este   fue   el  

planteamiento   del   desafío   cuya   superación   acabaría   obteniendo   excelentes  

resultados.  

  

                                                             
86  Dos  actividades  se  difundieron  bajo  este  formato  con  una  participación  inferior  a  las  ocho  personas  en  cada  una.  
La  presentación  de  un  libro  de  Alfons  Cervera  y  la  conferencia  de  José  María  Mendiluce  sobre  la  guerra  de  Kosovo,  
tema  de  rabiosa  actualidad  en  esos  momentos  y  que  demostró  la  ausencia  de  rigor  de  un  envío  segmentado  sólo  
por  estudios  académicos  sin  conocer  el  territorio  y  ver  si  este  segmento  es  participativo  o  no  según  me  informó  
verbalmente  el  técnico  de  cultura  de  dicha  época.  
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La  decisión  fue  rápida  y  el  trabajo  arduo.  Se  comenzaría  a  crear  una  base  de  datos  

que  permitiera  saber  a  qué  ciudadanos  interesaba  ser  informados  y  de  qué  actividades  

en  concreto.  Contrariamente  a  lo  que  en  principio  se  supuso,  no  a  todos  les  interesaba  

ser   informados   y,   por   descontado,   que   la   mayoría   era   selectiva   con   el   tipo   de  

información  que  desea  recibir  en  su  casa87.  

  

Cada   persona   que   pasaba   por   el   centro   a   participar   de   alguna   actividad   o   a  

preguntar  alguna  información,  se  le  solicitaba  que  realizara  la  encuesta.  Este  proceso  

fue   muy   emocionante   ya   que   en   cuatro   meses   se   obtuvieron   alrededor   de   1200  

encuestas   (el   10%  de   la   población).   Solo   hubo   una   dificultad   que   fue   enmendada  

rápidamente,  se  pretendió  que  algunos  presidentes  de  asociaciones  se  encargaran  

de   encuestar   a   sus   asociados   y   la   respuesta   fue   pésima   (por   temor   a   ser   mal  

considerado  si  entregaba  pocas  encuestas  y  así  perder  la  subvención  que  el  municipio  

le   otorgaba   a   la   asociación,   los   dos   presidentes   completaron   las   encuestas   ellos  

mismos  por   lo  que  no  se  consultaba  a   la  persona  y  por  ende  se  volvía  al   formato  

anterior.  Esas  encuestas  fueron  eliminadas)  por   lo  que  se  continuó  con  el  esfuerzo  

individual  del  técnico.  

  

Se  diseñó  una  encuesta  de  un  folio  con  las  diversas  temáticas  de  actividades  

que  se  ofrecían,  más  una  pregunta  abierta  que  permitiera  solicitar  aquellas  que  no  

estuvieran  hasta  el  momento  en  cartera  de  la  oferta  es  decir,  se  trabajaba  a  favor  de  

la   tendencia   de   la   demanda.   La   encuesta   era   muy   corta   y   no   investigaba   datos  

descriptivos  (nivel  de  estudios,  edad,  etc.).  Sólo  se  preguntaba  la  dirección,  el  nombre  

y   sus   preferencias.   No   existe   ninguna   copia   de   ella   ahora   bien,   por   vía   oral,   nos  

comunicaron  que  los  datos  que  se  solicitaban  eran:  

  

Nombre  y  Apellido  

Dirección  completa  

                                                             
87   Luego  de   las   tres  propuestas  bien  elaboradas  pero   fallidas  en   su   resultado,   el   gestor   cultural   propuso  a   su  
concejal   la   realización  de  esta  nueva  etapa  de  difusión   ya  en  el   año  1995  y  en   la  participaría  el   gestor   como  
realizador  de  la  difusión  y  todos  los  trabajadores  del  centro  para  la  encuesta  de  los  usuarios.  El  buzoneo  se  le  
encargaría  a   las  personas   responsables  de   las  asociaciones  del  municipio  según   informa  el  equipo  de   trabajo  
implicado  en  ella. 
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Rango  de  edades  

20  ítems  temáticos  a  elegir:  Teatro  infantil,  viajes,  conciertos,  fiestas,  temas  juventud,  

etc.  

  

Se  podía  modificar  la  solicitud  sólo  con  el  envío  de  un  correo  electrónico  solicitándolo  

  

Junto  a  este  diseño  y  la  creación  de  la  base  de  datos,  se  trabajó  una  propuesta  de  

modelo  de  difusión  sencillo  pero  que  asegurara  que  el  receptor  se  vería  sorprendido  

y  leería  el  texto.  

  

Los  recursos  económicos  y  humanos  en  esos  momentos  eran  muy  escasos,  por  ello  

no   se  podía  acudir   ni   a   imprentas  ni   a   un  equipo  de  personas  que  elaboraran   las  

propuestas.  

  

Se  diseñó  un  modelo  de   información  que  con  un  mensaje  claro,  no  más  de   tres  

líneas,  una  imagen  de  la  actividad,  la  ficha  técnica  bien  clara  y  un  juego  de  colores  

que  permitiera  identificar  los  modos  de  actividad  (fotocopias  en  hojas  de  color  verde  

para   el   teatro   o   rojo   para   la   música   etc.)   Así   comenzó   a   enviarse   la   información  

selectiva  sin  prescindir  del  democrático  cartel.  

  

La   primera   convocatoria   fue   una   obra   de   teatro88.   Generalmente,   este  modo   de  

actividad  no  cubría  más  del  50%  del  aforo,  que  era  de  180  butacas,  pero  en  esta  

ocasión  sólo  quedaron  10  localidades  libres.  

  

Este  modelo  tuvo  una  vida  útil  de  seis  meses,  los  posteriores  cambios  de  técnicos  

y   de   responsables   no   consideraron   útil,   o   era   mucha   faena,   continuar   con   este  

modelo89.  

                                                             
88  Moma  Teatre  con  su  obra  el  Muntaplats  según  consta  en  la  programación  del  año  1995  del  municipio.  
  
89  Durante  estos  seis  meses  se  difundieron  cuatro  actividades  en  este  formato:  Moma  Teatre  con  170  asistentes,  
El  concierto  de  guitarra  de  José  Luis  Ruiz  del  Puerto  con  55  asistentes  (anteriormente  a  los  conciertos  de  música  
no  asistían  más  de  10  personas),  el  pre  estreno  de  la  obra  Parella  Oberta  del  teatre  Circ  de  Alcoi  con  180  asistentes  
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Considero   que   este   es   un   significativo   ejemplo   de   evolución   en   los   criterios   de  

difusión.  La  mayoría  de  los  centros  públicos  se  conforman  con  tener  sus  centros  llenos  

cuando  se  realiza  alguna  actividad  pero  son  muy  pocos  los  que  puedan  confirmar  el  

conocimiento  de  todos  aquellos  de  sus  ciudadanos  sensibles  a  uno  u  otro  modo  de  

actividad.  Hay  técnicos  que  tienen  su  trabajo  muy  fácil,  gestionan  salas  de  300  o  400  

butacas  en  un  pueblo  de  30.000  habitantes,   realizan  una  programación  estable  de  

teatro  en  un  estilo  determinado,  siempre  el  mismo,  y  se  aseguran  el   lleno  en  cada  

actividad.    

  

Generalmente,  estos   técnicos  no  suelen  participar  de  aquellas  concepciones  que  

comprenden   la  gestión  cultural  como  un  conjunto  de  operaciones  presididas  por  el  

objetivo   táctico   de   la   animación,   por   ello,   tal   vez   deberíamos   preguntarnos   si  

realmente  utilizan  técnicas  de  captación  de  espectadores  o  solamente  se  conforman  

con  tener  un  público  fiel  al  cual  miman  para  que  siempre  esté  lleno  su  teatro90.    

  

El   caso   de   Almussafes   requiere   de   una   información   previa   de   una   serie   de  

elementos   específicos,   sin   cuya   consideración   su   carácter   ejemplar   podría   no   ser  

entendido  en  toda  su  dimensión.    

  

Por  una  parte  la  población  no  se  encuentra  tan  diseminada  en  extensión  como  en  

L’Eliana,  pero  la  presencia  de  una  planta  de  fabricación  de  automóviles  perteneciente  

a  la  empresa  multinacional  Ford,  ha  generado  que  los  recursos  económicos  sean  de  

importancia  superior  a  los  del  ejemplo  anterior,  aunque  el  número  de  habitantes  sea  

poco  más  que  la  mitad  que  en  el  caso  anteriormente  contemplado91.  

                                                             
y   la   semana   de   jazz   con   tres   conciertos   y   una  media   de   140   asistentes   por   concierto.  Datos   transferidos   por  
informes  internos  del  gestor  cultural.  
90  La  preocupación  sobre  la  asistencia  y  captación  de  públicos  se  incrementa  con  los  años.  Hoy  continúa  siendo  
un  tema  de  total  actualidad.  Consideramos  que  es  imprescindible  que  con  la  participación  de  las  universidades,  se  
realice  un  estudio  de  la  cultura  más  básica  y  cercana  a  los  habitantes  de  los  municipios  y  su  forma  de  difundirse  
en  un  muestreo  de  municipios  de  esta  provincia.  Este  es  un  desafío  a  estudiar  a  no  muy  largo  plazo.  
91  Para  el  período  de   tiempo  del  año  1990  al  año  1995  podemos  dar  como  datos  económicos  que  Almussafes  
disponía  de  una  media  de  70.000.000  de  pesetas  año  y  L'Eliana  con  un  20%  de  habitantes  más,  20.000.000  de  
pesetas   año.   Es   fundamental   la   importancia   que   tiene   una   empresa   como   la   Ford   para   la   disponibilidad  
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En  el   año  1986   comienzan  a   ser   utilizados   los   primeros  modelos  de  difusión  de  

actividades  culturales.  Concretamente,   la  primera  campaña  de  difusión  se  puso  en  

marcha  con  objeto  de  difundir  una  programación  de  películas  que  se  exhibirían  en  la  

casa   de   cultura.   El   producto   de   difusión   desarrollado,   La   cartelera,   difundía   las  

actividades  cinematográficas  que  se  realizaban  todos  los  viernes  y  domingos.  En  una  

única  tinta  y  en  tamaño  folio  se  desarrollaban  los  argumentos  y  se  aportaba  la  ficha  

técnica   de   cada   film   para   que   el   ciudadano   conociera   las   películas   que   se  

proyectarían.  

Fue  tan  importante  esta  cartelera  que  después  de  veinte  años  de  su  reconversión,  

había  usuarios  que  aún  se  referían  a  la  información  general  con  ese  nombre92.  

  

Hasta   el   año   1991  La   cartelera   sólo   difundía   cine,   siendo  difundidas   el   resto   de  

actividades  mediante  un  tríptico  que  se  enviaba  a  los  domicilios.  

  

En  el  ejercicio  91-92  se  unifican  ambas  informaciones  y  se  edita  la  información  de  

las  actividades  culturales  del  trimestre.  Esta  propuesta  permitió  seguir  en  contacto  con  

la  población  pero  tenía  la  dificultad  de  la  densidad  que  hacía  farragosa  su  lectura.  En  

muchos  casos  la  información  pasaba  desapercibida  por  la  necesidad  política  de  que  

se  describiera  con  lujo  de  detalles  todo  lo  que  el  ayuntamiento  organizaba93.    

  

Desde  el  año  1995  el  tríptico  de  difusión,  ya  bimensual,  cambia  de  diseño  en  cada  

año  natural.  Ya  no  existe  la  densidad  de  información  aunque  continúa  realizándose  el  

buzoneo  de  información  generalizada  que  permite  informar  a  todos  sobre  todas  las  

                                                             
presupuestaria  de  un  ayuntamiento  según  consta  en  los  presupuestos  aprobados  en  los  dos  municipios  para  dicho  
año.  
  
92  El  distribuidor  del  cine  aportaba  la  ficha  técnica  y  la  crítica  para  que  fuera  editado  y  el  gestor  cultural  realizaba  
el  montaje.  El  reparto  se  realizaba  por  familia  por  lo  que  la  edición  no  superaba  los  2.500  ejemplares.  Información  
transferida  por  el  gestor  cultural  en  una  entrevista  personal  
  
93  Esta  afirmación  surge  de  la  entrevista  con  el  técnico  de  cultura  que  manifiesta  las  quejas  de  los  usuarios  por  no  
enterarse  de  algunas  actividades  que  sí  se  encontraban  en  la  información  pero  que  quedaban  difuminadas  por  su  
densidad.  
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actividades.  El  envío  a  todas  las  casas  es  mucho  más  accesible  que  en  L’Eliana  ya  

que  la  extensión  del  municipio  lo  permite  pues  son  2.500  viviendas.  Este  buzoneo  se  

le  encarga  a  una  empresa  de  gestión94.  

  

Es   muy   importante   significar   que   en   este   municipio   funciona   la   información  

bimensual.  Según  mis  análisis  el  motivo  es  que  existe  un  juego  de  diseño  que  cambia  

anualmente   y   que,   según   argumenta   su   técnico,   permite   que   el   ciudadano   vea  

novedoso  cada  doce  meses  la  presentación  de  la  información.  

  

La   publicidad   personalizada   se   realiza   de   forma   temática   y   puntual   no   es   un  

elemento   constante   en   cada   actividad.   El   ayuntamiento   posee   un   mailing   de  

interesados  en   las   temáticas  más  trabajadas  por   la  casa  de   la  cultura  como  son   la  

fotografía,  el   teatro,   la  magia,  el  cine  y  para  estrenos  o   inauguraciones  se  hace  un  

envío   extra   de   forma   personalizada.   Este   mailing   se   obtiene   con   una   encuesta  

realizada  a  los  usuarios  de  la  casa  de  cultura.  En  algunos  casos  se  utiliza  este  sistema  

para  anunciar  el  inicio  de  temporada.  En  cada  acto  también  se  entregan  programas  

de  mano.  

  

Además  de  esta  difusión,  el  ayuntamiento  de  Almussafes  tiene  contratados  servicios  

de   publicidad   para   captar   públicos   de   la   comarca   con   medios   de   comunicación  

masivos  como  son  Radio  Ribera,  Ribera  Televisión95,  y  en  las  ediciones  comarcales  

de   los   periódicos   Levante   y   Provincias   realizan   un   anuncio   semanal.   Según   la  

incidencia  de  público  estos  anuncios  no  multiplican  la  presencia  en  los  actos96.  Este  

sistema  se  realiza  más  con  la  finalidad  de  hacer  saber  de  la  existencia  de  este  centro  

cultural  que  por  motivo  de  necesidad  de  público  y  de  una  vocación  comarcal.  

                                                             
94  El  buzoneo  es  encargado  a  diversas  empresas  de  reparto  que  existen  en  el  mercado  a  través  de  convocatoria  
pública  se  realiza  su  contratación.  
95  La  presencia  en   los  medios  comarcales   tiene  una   finalidad   técnica  como  es   la  de  que   la  casa  de  cultura  de  
Almussafes   se   convierta   en   referente   cultural   de   la   comarca,   es   utilizado   este   sistema   como   muestra   de  
especialización,  incluso  como  marca  distintiva  del  municipio,  esto  no  implica  que  en  algún  caso  el  oyente  o  lector  
de  la  comarca  no  decida  asistir  al  teatro,  cine,  danza  etc.  que  se  organiza,  aunque  la  finalidad  no  es  la  de  captación  
de  espectadores.  No  cabe  duda  que  también  de  forma  indirecta  este  sistema  permite  un  beneficio  político  al  equipo  
de  gobierno  que  corresponda,  pero  la  iniciativa  parte  desde  el  punto  de  vista  técnico.  
96  Según  información  vertida  por  el  gestor  cultural  en  la  entrevista  mantenida. 
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Como   se   puede   observar   en   las   dos   estrategias   de   difusión   anteriormente  

mencionadas,  es  absolutamente  necesario  tener  un  conocimiento  del  territorio  para  

poder  determinar  la  forma  de  llegar  a  él.    

  

Los  dos  sistemas  son  complementarios  pero  el  que  es  posible  para  un  municipio  no  

lo  es  para  el  otro.  El  éxito  en  las  campañas  de  difusión,  elemento  esencial  para  lograr  

la   participación   del   público,   no   depende   de   grandes   panaceas   sino   de   hallazgos  

específicos.   Fórmulas   a   la  medida   que   puedan   ser   utilizadas   en   cada   uno   de   los  

territorios.  Finalmente,  hemos  de  convenir  que  la  única  receta  siempre  aplicable  es  la  

existencia  de  una  voluntad  de  hallar  el  específico  remedio  para  cada  caso.  
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V.-  HACIA  UNA  OPTIMIZACIÓN  ECONÓMICA  DE  LA  
GESTIÓN  CULTURAL:  EL  CASO  VALENCIANO  
  

Definiremos  como  optimización  económica  de  la  cultura  aquellas  propuestas  que,  

sin   alejarse   de   su   rentabilización   social,   pretenden   organizarse   para   obtener   unos  

mercados  estables  que  generan  movimiento  económico,  creen  un  sector  empresarial  

propio  y  autónomo  no  basado  en  políticas  de  subvenciones  y  estabilizando  espacios  

de  exhibición  cultural  permanentes.  

  

Esta  optimización  económica  de  la  cultura  que  estaba  muy  clara  desde  los  inicios  

de  la  actividad  audiovisual  -cine,  vídeo,  música  internacional,  etc.-,  no  estaba  tan  clara  

cuando  nos  referíamos  a  grupos  de  teatro,  artistas  plásticos  no  consagrados,  músicos  

y  bailarines  etc.  

  

En  los  últimos  años  de  la  década  de  los  noventa  se  vislumbra  una  nueva  necesidad,  

la  de  todos  aquellos  artistas  que  pretenden  obtener  unos  recursos  económicos  dignos  

para  subsistir  y  se  encuentran  dentro  de  este  sector  no  desarrollado97.  Aquí  existe  un  

importante  cambio  de  mentalidad  del  sector  de  agentes  culturales,  ya  no  se   tienen  

como  objetivo  actuar  en  mi  tiempo  de  ocio,  sino  por  el  contrario  se  pretende  ser  un  

profesional  del  sector  y  ello  nos   lleva  a   la  necesidad  de  crear  estas  estructuras  de  

crecimiento  económico  que  deberán  ir  consolidándose  durante  este  siglo  XXI.    

  

El  cambio  de  mentalidad  va  más  lejos,  hoy  en  día  un  agente  cultural  ya  no  acepta  

la  línea  que  por  muchos  años  mantuvo  la  gestión  de  la  administración,  la  subvención.  

Ésta  no  se  considera  estable,  se  buscan  respuestas  que  perduren  en  el  tiempo  para  

no  estar  a  expensas  de  que  se  produzca  un  cambio  en   las  políticas  culturales  y   la  

cultura  vuelva  a  ser  un  elemento  secundario  dentro  de  la  organización  económica  de  

                                                             
97  La  creación  de  empresas   teatrales  que  en  esta  década  pasa  de  12  a  principios  de   los  años  noventa  a  37  a  
principios  del  siglo  XXI  según  datos  confirmados  por  el  AVETID  (Asociación  Valenciana  de  Empresas  de  Teatro  y  
Danza).  
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una   sociedad.  Autonomía   económica   hermanada   con   la   independencia   de   gestión  

para  conseguir  los  recursos.  

  

V.1.-  ANÁLISIS  DE  COSTES  
  

Como   en   cualquier   empresa   de   bienes   tangibles,   la   creación   de   productos  

intangibles  posee  unos  costes  no  visibles  a  la  hora  de  la  puesta  en  exhibición  de  la  

obra.  

  

Estos  costes  están  directamente  relacionados  con  las  horas  de  trabajo  de  todos  los  

artistas  que  deben  estar  ensayando  para  que  una  creación  tenga  una  presentación  

digna  o  las  horas  que  un  artista  plástico  dedica  a  su  creación.  Hoy  hay  que  sumarle  

los  costes  de  diseño  de  aquellos  elementos  que  conforman  la  creación  según  el  estilo  

al  que  pertenezca  (escenografía,  tríptico  de  difusión,  museografía,  etc.).  

  

Estos   costes   se   incrementan   con   servicios   tales   como   técnicos,   luces,   sonidos,  

transporte  de  obra,  etc.,  y,  si  de  una  estructura  empresarial  hablamos,  no  debemos  

olvidar  que  existen  unos  costes  financieros  y  unos  impuestos  que  toda  empresa  debe  

aportar  para  que  tenga  permitido  su  funcionamiento.  

  

Este  es  el  motivo  por  el  cual  cuando  entrevistamos  a  algún  creador  nos  comenta  

que  si  un  producto  cultural  no  tiene  un  mercado  estable  que  le  permita  exhibirse  una  

cantidad   determinada  de   veces,   no   es   posible   realizarlo   si   no   es   con   ayuda  de   la  

administración  mediante   subvenciones.   Por   este  motivo,   si   queremos   hablar   de   la  

optimización  económica  de   la  cultura,  es   imprescindible   la  creación  de  un  mercado  

estable  de  espacios  que  permitan  la  exhibición/difusión.  
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V.2.-  MERCADOS  ESTABLES  
  

Pero   ¿qué   significa   crear   un   mercado   estable?   Aquí   existen   varios   aspectos   a  

analizar.   Veamos,   para   crear   un  mercado   estable   es   necesario   ante   todo   que   las  

administraciones  doten  presupuestariamente  al  centro  cultural  para  que  realice  estas  

actividades.  Es  necesario  también  que  se  organicen  redes  o  circuitos  que  faciliten  el  

acceso  a  estos  mercados  para  todos  los  grupos  en  las  mismas  condiciones,  cuestión  

que  no  es  otra  cosa  que  una  forma  de  democratización  de  la  cultura.  De  esta  manera  

estos  circuitos  permiten  libertad  de  elección  de  las  actividades  culturales.  

  

Desde  la  existencia  de  los  programas  organizados  por  el  SARC,  que  posteriormente  

analizaremos  con  detenimiento,  la  actividad  cultural  en  los  pueblos  se  ha  multiplicado  

prácticamente  por   cinco   (entre  1996  y  2001),   lo  que  ha  generado  que  se  pase  de  

treinta  salas  de  exhibición  de  teatro,  danza  o  música,  a  más  de  cien  que  poseen  un  

presupuesto  estable  destinado  a  este   tipo  de  actividades.  Si  a  estos  programas   le  

sumamos   las  actividades  del  circuit   teatral  valencià,   la  Xarxa  de  Música,  y  algunos  

circuitos  comarcales,  es  fácil  comprender  que  se  hayan  creado  diversas  empresas  en  

el  sector  cultural  que  permiten  modelos  de  gestión  económicamente   rentables  ¿Es  

que   por   ello   hemos   olvidado   la   rentabilidad   social   de   la   cultura?   Por   el   contrario,  

hemos  acercado  la  exhibición  de  grandes  obras,  grandes  artistas  y  grandes  directores  

a   un   territorio   que   jamás   había   disfrutado   de   actividades   culturales   y   todo   ello   sin  

olvidar  la  actividad  cultural  amateur.  

  

V.3.-  EL  SECTOR  EMPRESARIAL  
  

Este  sector  aún  no  tiene  la  solidez  que  necesita  para  denominarse  un  sector  fuerte98,  

durante  la  primera  década  del  siglo  XXI  ha  comenzado  poco  a  poco  a  robustecerse  

                                                             
98  Hemos  hecho  esta  afirmación  ya  que  en  su  mayoría  necesitan  de  la  administración  para  la  elaboración  de  sus  
nuevos  productos  y  es   la  administración   la  que  genera  el  mayor  número  de  contrataciones.  En  el  año  2006   la  
Asociación  de  Empresarios  de  Teatro  de  la  Comunitat  Valenciana,  contaba  con  23  empresas  entre  sus  asociados.    
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hasta   que   llegó   la   crisis   económica   en   dónde   tuvieron   que   reducir   su   formato   en  

muchos   casos   sólo   al  mantenimiento   de  una  pequeña   infraestructura.  Hoy  existen  

grupos  como  Xarxa  Teatre,  L’om  Imprebis,  Pavana  y  Albena  Teatre  que  han  dado  el  

paso  a  una  empresa  robusta  con  una  facturación  envidiable  para  cualquier  sector  de  

productos  tangibles.    

  

El  resto  de  empresas  tanto  teatrales  como  musicales,  necesitan  aún  el  apoyo  de  la  

administración  para  consolidar  un  mercado  fuera  de  nuestro  territorio  específico.  Sólo  

podemos  decir  que  L’om  teatre  y  Olimpia  Producciones  ha  realizado  más  actuaciones  

fuera  de  la  Comunidad  Valenciana  que  dentro  de  la  misma99.  Una  vez  consolidado  un  

mercado  externo  ya  no  sería  necesario  el  apoyo  institucional  para  la  elaboración  de  

giras  pero  si  para  la  disponibilidad  de  salas.  Pero,  hoy  por  hoy,  el  sector  empresarial  

aún  necesita  en  algunos  casos,   realizar  un  estudio  de  costes  superior  en  aquellos  

temas  que  no  afecten  al  normal  funcionamiento  de  la  exhibición,  ya  que  no  existe  en  

un  gran  número  de  compañías,  una  diversificación  de  ingresos  por  el  incremento  de  

productos  ofertados.  Existe  demasiada  dependencia  de   la  contratación  a   través  de  

campañas  o  circuitos  públicos.  La  comprobación  de  esta  afirmación  en  la  Comunitat  

Valenciana   es   muy   simple,   no   existe   una   red   de   salas   privadas   por   lo   que   la  

contratación  queda  en  manos  del  sector  público.  

  

V.4.-   MODELOS   DE   GESTIÓN   TERRITORIAL   CON  
PRESUPUESTOS  PÚBLICOS  
  

Los   modelos   de   gestión   territorial   pública   en   materia   de   cultura   tienen   diversas  

concepciones   según   el   desarrollo   que   el   sector   posea   dentro   de   cada   territorio  

específico.  

Estos   modelos   van   desde   el   simple   proceso   de   reparto   económico   a   través   de  

subvenciones,   al   de   una   intervención   decidida   en   un   territorio   segmentado,   con   la  

finalidad   de   desarrollar   las   bases   de   una   incipiente   industria   cultural   o   sector  
                                                             
99  Según  los  datos  facilitados  por  la  empresa  L’Om  en  el  año  2005  realizó  con  sus  tres  obras,  438  actuaciones  de  
las  cuales  59  fueron  en  la  Comunidad  Valenciana  y  379  en  el  resto  de  España.  
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empresarial,  pasando  por  la  gestión  inconstante  o  la  estable.  Desarrollaremos  cada  

uno   de   estos   modelos   para   que   se   observen   las   diferencias   y   los   resultados   si  

corresponde.  

  

V.4.1.-  MODELO  DE  SUBVENCIONES  
  

Consiste  este  modelo  en  centrar  la  actividad  cultural  de  un  territorio  en  la  iniciativa  

pública.   Esta   iniciativa   se   realiza   fundamentalmente   a   través   de   las   aportaciones  

económicas   que   el   presupuesto   de   cada   año   permita.   No   siempre   permite   una  

continuidad   en   las   propuestas   ya   que   ante   una   reducción   del   presupuesto,   el   de  

cultura  siempre  es  el  primero  en  resentirse.  

  

Los  modelos  de  subvenciones  podemos  decir  que  son  el  período  inicial  de  cualquier  

intervención  pública,  ahora  bien,  si  después  de  transcurridos  unos  años  se  continúa  

con  el  mismo  proceso,  esto   implica  que  no  ha  existido  un  aprovechamiento  de   los  

recursos  económicos  invertidos  en  el  sector  y  por  lo  tanto  el  modelo  ha  fracasado.  Si  

analizamos   la  campaña  Retrobem   la  Nostra  Música  comprobaríamos  que  continúa  

prácticamente  igual  que  hace  30  años.  ¿Esto  implica  que  el  sector  no  ha  cambiado?  

¡En   absoluto!   Esto   significa   que   no   hubo   intención   en   la   administración   más   que  

continuar  aportando  dinero  sin  buscar  el  desarrollo  de  este  sistema  asociativo.  

  

No   deseamos   ser   insistentes   pero   no   existe   un   real   conocimiento   del   territorio  

musical   de   la   provincia   de  Valencia.   Los   tres   congresos   realizados   por   la   FSMCV  

ponían   sobre   la   mesa   unos   desafíos   claros   para   la   administración.   Podríamos  

asegurar  que  ni  se  han  analizado.  

  

En  el  caso  que  analizamos,  el  SARC,  en  el  año  2011  se  realiza  una  regresión  técnica  

muy  devastadora  para  el  mismo  ya  que  luego  de  20  años  gestionando  la  contratación  

directa,  retorna  al  modelo  de  subvenciones,  este  es  el  motivo  por  el  cual  esta  tesis  

sólo  analiza  la  gestión  hasta  el  año  2011  y  no  hasta  nuestros  días.  
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Este  estilo  de  gestión  no  sólo  se  produce  para  colaborar  con  proyectos  de  la  propia  

administración,   las   intervenciones   a   través   de   subvenciones   se   dan   también   en   el  

sistema  asociativo,  más  difíciles  de  erradicar,  y  en  el  sistema  empresarial  en  menor  

medida.  

  

El  modelo  de  subvenciones  genera  un  grado  de  relación  entre  el  subvencionado  y  

el  que  otorga  la  subvención  no  siempre  satisfactoria.  Hay  innumerables  casos  en  que  

el   receptor   de   las   aportaciones   económicas   es   condicionado   hasta   perder   sus  

objetivos  esenciales  de  existencia,  por  el  contrario,  cuando  un  municipio  se  encuentra  

ante  una  asociación  a  la  que  pertenecen  el  mayor  número  de  habitantes  de  un  pueblo,  

es  prácticamente  imposible  que  se  deniegue  la  aportación  económica100.  En  este  caso  

el   condicionamiento   se   produce   en   la   política   cultural   a   ejercer   y   diseñar   en   ese  

territorio.  

  

V.4.1.1.-  Modelo  histórico  
  

La  fórmula  más  conocida  como  modelo  de  subvenciones  es  el  que  podemos  definir  

como   histórico.   Consiste   en   recibir   la   solicitud   de   los   ayuntamientos   o   de   las  

asociaciones,   estudiarlas   y   conceder   según   el   criterio   del   político   o   técnico.   Las  

desigualdades   en   este   sistema   de   reparto   son   muy   importantes,   la   capacidad   de  

manipulación  de  los  fondos  públicos  también,  y  el  grado  de  posibilidades  de  realizar  

un  reparto  arbitrario  es  muy  alto.  Esto  ocurrió  durante  el  estudio  de  esta  tesis,  hoy  con  

la  ley  de  Subvenciones  ya  no  es  posible.  

  

                                                             
100  Los  ejemplos  más  característicos  de  esta  situación  los  hemos  presentado  en  el  desarrollo  del  tema  asociativo.  
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Este   sistema   fue  utilizado  en   los   años  ochenta   como   respuesta   a   una  demanda  

social  poco  organizada  y  con  dificultades   formativas  a   la  hora  de   la  planificación  a  

corto,  medio  y  largo  plazo101.  

  

Aquellas  administraciones  que  a  finales  de  los  años  noventa  aún  continúan  con  este  

sistema  de  reparto  económico,  demuestran  que  territorialmente  no  han  conseguido  

estabilizar  ninguna  propuesta  y  las  subvenciones  siguen  dependiendo  de  una  fórmula  

de   esclavitud   económica   de   algunos   sectores   sobre   la   administración   o   de   la  

administración  en  referencia  a  los  sectores  asociativos  más  fuertes.  

  

Esta   fórmula  se  pone  de  manifiesto  en   la  siguiente   frase   tópica   “lo  que  yo  voy  a  

realizar  es  algo  muy  importante  pero  no  tengo  dinero,  si  la  administración  no  me  da  

una  ayuda  no  puedo  hacerlo”.  Este  servilismo  del  administrado  hacia  el  administrador  

nunca  estabilizará  propuestas  que  generen  un  sector  económicamente  estable  en  el  

mundo  de   la  cultura.  Aquí   la   responsabilidad  no  está  sólo  en  el  poder  político  sino  

fundamentalmente  en  el  colectivo  asociativo  que  ve  con  mejores  ojos  el  dinero  público  

fácil  y  no  profesionaliza  la  gestión  de  su  asociación.  

  

Es   necesario   asumir   un   error  manifiesto   y   claro:   la   administración   concede  pero  

paga   muy   tarde.   Por   este   motivo   muchas   asociaciones,   empresas   o   incluso  

municipios,  no  desarrollan  la  actividad  solicitada  para  ser  subvencionada  ya  que  les  

resulta  imposible  sostener  en  el  tiempo  la  espera  de  la  acreditación  económica  de  la  

subvención  solicitada  y  por  ello  acaban  renunciando.  

  

                                                             
101  En  el  año  1988  la  Diputación  de  Valencia  tenía  3.123  expedientes  de  solicitud  de  subvenciones  para  el  sistema  
asociativo  cultural  además  de  más  de  180  de  los  municipios  de  la  provincia.  Las  solicitudes  eran  para  acciones  
inmediatas  lo  que  implica  que  cuando  la  administración  venía  a  estudiarlas,  ya  se  habían  realizado.  Este  fue  el  
primer  informe  interno  que  quien  redacta  esta  tesis  tuvo  que  realizar  al  comienzo  de  su  trabajo  en  esta  institución.  
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El  modelo  histórico  puede  cohabitar  con  otros  modelos  pero  en  ningún  caso  debe  

formar   parte   de   un   porcentaje   superior   al   cinco   o   diez   por   ciento   de   los   recursos  

existentes102.    

  

V.4.1.2-  Modelo  a  través  de  convocatorias  
  

El  modelo  de  subvenciones  a  través  de  convocatorias  es  un  paso  adelante  del  que  

denomino   histórico.   Pretende   eliminar   el   pensat   i   fet.   No   todo   vale,   es   necesario  

realizar  una  mínima  planificación  para  ajustarse  a  unas  convocatorias  determinadas  y  

que  dichas  convocatorias  se  ajusten  a  las  necesidades.  

  

Este  modelo  fue  diseñado  para  eliminar,  aunque  no  totalmente,  la  arbitrariedad  en  

el   reparto   y   la   desorganización   de   la   solicitud   antes   de   la   redacción   de   la   ley   de  

subvenciones.  Este   sistema   tampoco  asegura  que  se  profundice  en  el   sector   y   se  

genere   una   oferta   estable.   Como   siempre   el   control   que   una   administración   que  

subvenciona  puede  hacer  de  los  recursos  concedidos  para  dicha  subvención  es  muy  

escaso  y  por  ello  a  la  hora  de  una  reducción  presupuestaria  es  el  sector  que  más  se  

ve  afectado.  

  

Este  modelo  a  través  de  convocatoria  sí  que  posee  un  estudio  técnico  previo  y  debe  

disponer  de  un  pequeño  estudio  de  territorio  antes  de  ser  puesto  en  marcha103.  

                                                             
102  Esta  afirmación  se  ve  refrendada  en  varios  hechos  históricos  que  comentaré.  Primero,   las  administraciones  
locales  cuando  reciben  la  promesa  de  una  subvención  deben  justificar  el  gasto  para  recibirla  y  cuando  se  crea  el  
SARC  en  que  tenía  el  95%  de  su  presupuesto  para  subvenciones,  el  30%  del  presupuesto  no  se  podía  conceder  
por  ausencia  o  error  en  la  justificación.  Segundo,  en  el  año  93  se  hacían  en  toda  la  provincia  unas  734  actividades  
culturales  gracias  a  las  subvenciones  concedidas  (según  consta  en  el  trabajo  final  de  master  de  gestión  cultural  
para  administraciones  públicas  locales  elaborado  por  José  Luis  Pinotti  Baldrich);;  en  el  año  2003  se  realizaron  más  
de   4300   con   el   modelo   participativo   de   pago   directo   a   quién   realiza   la   actividad   (informes   SARC).   Una  
administración  que  desee  mejorar  su  colaboración  cuantitativa  y  cualitativamente  debe  dejar  este  porcentaje  de  
dinero  para  subvencionar  sólo  propuestas  únicas  y  diferenciadoras  que  especialicen  territorio.  
  
103  El  modelo  de  reparto  económico  basado  en  "a  todos  les  toca  algo"  es  perjudicial  y  por  sobre  todo  injusto.  Por  
ello   la  propuesta  de  ayudas  a  programaciones  estables  que   requieren  de  un  conocimiento  profundo  previo  del  
territorio,  permite  hacer  un  reparto  (en  aquellas  políticas  culturales  que  decidan  continuar  con  las  subvenciones  
como  modelo  de  gestión),  mucho  más  justo  en  referencia  al  esfuerzo  inversor  del  municipio.  Las  cifras  de  estos  
programas  las  veremos  en  la  evolución  del  SARC  y  de  su  programa  de  subvenciones.  
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Igualmente  continúa  con  la  realidad  de  ser  un  sistema  que  sólo  exige  del  beneficiario  

pensar  una  idea  y  plasmarla  en  un  papel  ya  que  si  la  propuesta  no  se  realiza  sólo  es  

necesario  renunciar  a  la  subvención.  

  

Este  sistema  sí  que  es  necesario  que  coexista  con  los  modelos  de  intervención  a  

través  de  programas  pero  no  debe  destinar  amplios  recursos  a  los  mismos,  aunque  sí  

podemos  asegurar  que  los  resultados  son  ampliamente  superiores  a  los  del  modelo  

histórico.  No  hay  que  caer  en  el  error  de  que  intervenir  territorialmente  a  nivel  cultural  

solamente  consiste  en  repartir  bien  las  subvenciones.  

  

V.4.2.-   MODELO   DE   GESTION   INCONSTANTE.   AUSENCIA   DE  
PLANIFICACIÓN  
  
Este  modelo  de  intervención  territorial  consiste  en  dar  soporte  a  aquellos  proyectos  

puntuales  que  una  institución  o  una  asociación  realiza  durante  el  año.  Este  soporte  

puede  ser  de  carácter  técnico  o  económico,  en  el  caso  de  este  último  formaría  parte  

del  concepto  de  subvención  histórica.  

  

La  profunda  ausencia  de  planificación  en  este  tipo  de  modelo  genera,  en  la  mayoría  

de   los   territorios   en   donde   se   aplica,   que   unos   años   el   presupuesto   se   agote   a  

principios  de  año  y  otros  años  exista  excedente104.  

  

La  iniciativa  siempre  está  fuera  de  la  institución  a  la  que  le  corresponde  gestionar  

los  recursos  y  por  tanto  el  control  de  dichos  recursos  es  prácticamente  nulo.  La  gestión  

inconstante   por   supuesto   que   jamás   estabilizará   propuestas   culturales   estables   y  

                                                             
104  Cuando  no  existe  una  convocatoria  para  el  reparto  de  subvenciones,  se  puede  producir  el  caso  de  que  en  un  
año  un  municipio  reciba  dinero  por  editar  un  libro  sobre  su  historia  si  lo  pide  en  el  mes  de  febrero  y  otro  no  lo  reciba  
por  el  mismo  concepto  si  lo  pide  en  noviembre.  No  tenemos  datos  económicos  demostrables  en  nuestro  territorio  
ya  que  este  modelo  se  utilizó  sólo  algunos  años  en  el  inicio  de  la  democracia  y  no  han  quedado  comprobantes  
fidedignos  de  cómo  se  gestionaron.  
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mucho  menos,   un   sector   industrial   económicamente   rentable   para   el  mundo   de   la  

cultura.  

  

V.4.3.-  MODELO  DE  GESTIÓN  DE  ESPACIOS  ESTABLES  
  

Esta  iniciativa  es  aquella  que  se  esfuerza  por  estabilizar  las  propuestas  de  carácter  

cultural  con  el  objetivo  de  especializar  los  espacios  y  dotarlos  de  contenido  técnico  y  

económico  para  tal  fin.  

  

El  modelo   de   gestión   de   espacios   estables   puede   convivir   perfectamente   con   el  

modelo   de   intervención   SARC,   incluso   nutrirse   de   recursos   que   éste   pone   a  

disposición  de  los  ayuntamientos.  No  son  contradictorios.  

  

La  finalidad  de  gestionar  espacios  estables  y  específicos  ayuda  fundamentalmente  

a   orientar   al   público   objetivo   hacia   aquellos   espacios   que,   durante   su   gestión,  

pretenden  dar  respuestas  claras  a  un  determinado  sector  de  la  población.  

  

Con   todo,   pese   a   ser   una   necesidad   para   la   sociedad   disponer   de   este   tipo   de  

intervención,  sería  negativa  en  el  caso  de  que  no  existieran  otro  tipo  de  modelo  en  el  

mismo   territorio   y   como  el   espacio   está   especializado  en   la   gestión   del   teatro,   los  

ciudadanos   de   ese   municipio   solo   pueden   asistir   al   teatro.   Debe   necesariamente  

cohabitar  con  otro  modelo  más  amplio  y  polivalente.  ¿Qué  pasaría  si  la  Diputación  de  

Valencia   sólo   dispusiera   de   un   centro   de   estudio   de   la   cultura   mediterránea?  

Probablemente   su   sistema   de   intervención   territorial   estaría   condicionado  

estrictamente  a  un  sector  de  la  sociedad.  
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VI.-   OPTIMIZACIÓN   ECONÓMICA   EN   LA   GESTIÓN  
CULTURAL  DEL  TERRITORIO:  REDES  Y  CIRCUITOS  
  

La  administración  pública,  subvencionada  desde  el  sistema  democrático  tributario,  

gestiona  los  recursos  para  dar  servicios  y  no  para  obtener  ganancias  económicas  por  

el   uso   público   de   dichos   servicios.   Ahora   bien,   desde   el   sector   ocupado   por   los  

técnicos   de   cultura   se   afirma   la   necesidad   de   que   las   actividades   culturales,   a  

diferencia  del  resto  de  servicios  que  gestiona  una  administración,  no  deben  ofrecerse  

de  forma  gratuita.  El  motivo  de  esta  afirmación  se  centra  en  dos  puntos:  

  

1)   Que  es  necesario  que  el  ciudadano  sepa  que  una  actividad  cultural  tiene  un  coste  

importante   y   que   se   realice   una   pequeña   selección   para   que   acuda   aquel   que  

verdaderamente  está  interesado  en  la  misma.  

2)   La  valoración  de  la  actividad  cultural  como  una  iniciativa  rentable  para  la  actividad  

privada  y  por  ello  no  se  debe  realizar  una  competencia  desleal  que  resulta  del  uso  

de  los  fondos  públicos.  

  

Llegados   a   este   punto   tal   vez   sea   necesario   aclarar   que   cuando   definimos   un  

espacio  cultural  como  económicamente  rentable,  pretendemos  afirmar  que  aunque  no  

sea  objetivo  de  la  administración  obtener  recursos  económicos  para  la  financiación  de  

las   actividades   culturales,   muchas   de   ellas   se   autofinanciarían   si   se   estipularan  

precios  de  mercado  e  incluso  un  20%  inferiores  al  mismo105.  

  

Lo  podemos  analizar   leyendo   la  gráfica  y  su  comentario  publicada  en  el   libro  La  

industria  de  la  cultura  y  el  ocio  en  España:  

                                                             
105  La  decisión  de  la  aplicación  de  precios  públicos  siempre  depende  de  las  políticas  culturales  y  de  cada  equipo  
de  gobierno,   la  sugerencia  del  precio  público  como  un  20%  menor  nos  sugiere  que  cualquier   iniciativa  privada  
puede   hacer   un   esfuerzo   de   reducir   un   10%   su   ganancia   y   luego   a   través   de   publicidad   competir   con   la  
administración  con  concepto  de  especialización  y  aulas  no  masivas.  Si  el  precio  público  supera  ampliamente  el  
20%  inferior  entraríamos  en  una  sangrante  competencia  desleal  con  fondos  públicos.  
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“Como  se  observa,  la  industria  de  la  cultura  y  el  ocio  ocupa  una  posición  destacada  
respecto  de  otros   sectores   considerados   representativos  de  nuestra  economía.  En  
efecto,  las  actividades  analizadas  en  el  presente  estudio  ocupan  la  cuarta  posición  en  
importancia  según  el  valor  añadido  que  generan,  situándose  por  encima  de  sectores  
tales   como   la   industria   petroquímica   y   química   básica,   la   hostelería,   el   transporte  
terrestre  y  marítimo,  y  los  productos  farmacéuticos,  entre  otros.  
  
Estos  resultados  pueden  considerarse,  con  la  cautela  que  imponen  las   limitaciones  
estadísticas,  un  punto  de  partida  para  poner  de  manifiesto   la   relevancia  y  posición  
económica  que  ocupa  la   industria  de  la  cultura  y  el  ocio  en  nuestro  país  y,  de  este  
modo,  atraer  la  atención  de  las  autoridades  económicas  para  que  esta  industria  reciba  
al  menos  similares  consideraciones  que  en  política  económica  obtienen  otros  sectores  
industriales  y  comerciales.”   (García  Gracia,  Encinar  Del  Pozo,  Muñoz  Pérez,  1997:  
62-63;;  García  Gracia,  Fernández  Fernández,  Zofío  Prieto  2001.  
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Si  bien  nuestro  estudio  de  tesis  se  basa  en  la  administración  pública  y  ya  dijimos  

que  no  pretendemos  que  entre  dicha  administración  en  el  mercado,  los  números  son  

muy  claros  y  creíamos  importante  reproducir  esta  cita.  

  

No   debemos   olvidar   que   es   un   objetivo   esencial   de   la   administración   que   todo  

ciudadano  pueda   tener  acceso  a   la  cultura,  pero  que   también  es  necesario  que   la  

iniciativa  privada  tenga   las  posibilidades  de  desarrollarse.  Esta  realidad  se  observa  

claramente   en   los   llamados   talleres   socio-culturales106   ¿Qué   pasaría   con   las  

academias  privadas  si   las  casas  de  cultura  dieran  clases  de   inglés,  pintura  o  yoga  

gratis?  

  

El  equilibrio  está  dado  por  un  estudio  profundo  del  territorio  para  poder  valorar  si  es  

necesaria   la   iniciativa  de   la  administración  o  no.  La  administración  debe  generar  el  

movimiento  inicial  y,  cuando  se  estabiliza  la  demanda  y  el  mercado,  debe  apartarse  

para  que  la  iniciativa  privada  tenga  opción  de  inversión.  No  obstante  esto  será  posible  

siempre   que   no   se   destruya   el   sentido   democratizador   de   la   cultura.   Si   la  

administración   deja   paso   a   la   iniciativa   privada,   por   ejemplo   en   el   cine   comercial,  

dispondría  de  recursos  económicos  como  para  dar   inicio  a   la  dinamización  de  otra  

actividad  que  sea  deficitaria  para  la  sociedad  y  cuya  rentabilidad  es  sólo  social.  

  

Es  importante  comprender  que  la  iniciativa  pública  debe  resguardar  el  acceso  a  la  

cultura,  como  ejemplo  podemos  fijar  el  del  Centre  Teatral  Escalante  que  permite  el  

acceso  al  teatro  infantil  de  los  escolares107.  Ahora  bien,  esto  no  impide  que  exista  la  

                                                             
106  La  mayoría  de  los  ayuntamientos  de  la  provincia  tienen  este  formato  de  gestión  socio-cultural  que  les  permite  
cubrir  los  desequilibrios  educativos  de  la  educación  escolar  reglada.  Define  dentro  de  este  ámbito  a  los  cursos  que  
muchas  casas  de  cultura  dan  sobre  inglés,  yoga,  bailes  de  salón,  dibujo,  fotografía,  cerámica,  etc.  
  
107  Esta  propuesta  de  teatro  infantil  con  gestión  pública,  pertenece  a  la  Diputación  de  Valencia  y  nace  en  el  año  
1981.  Además  de  trabajar  producciones  infantiles  propias  y  dinamizar  la  contratación  de  grupos  valencianos  y  del  
resto  de  España,  desde  el  año  1995  tiene  una  escuela  para  la  formación  de  actores  y  actrices  y  en  el  año  2003  
abre  sus  puertas  un  museo  de  la  historia  de  este  centro  teatral.  posee  375  butacas  y  en  el  año  1995  recibió  la  
medalla  de  plata  al  mérito  en  las  bellas  artes  que  otorga  el  Ministerio  de  Cultura.  En  esta  última  temporada  realizó  
más  de  250  actuaciones  con  un  total  de  85.000  espectadores  según  consta  en  el  informe  anual  del  Centre  y  en  
los  datos  presentados  en  su  25  aniversario.  
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oferta  de  Forum  Teatre  para  escolares  que  deseen  ver   teatro  en   inglés108.  El  error  

sería   que   la   Sala   Escalante   también   introdujera   teatro   en   inglés   porque   es   una  

iniciativa  que  funciona  en  asistencia  de  público109.  

  

Estuvimos  analizando  la  importancia,  para  el  sector  de  la  creación,  de  la  existencia  

de   mercados   estables   para   el   desarrollo   cultural,   una   fórmula   que   genera   dicha  

estabilidad   es,   sin   lugar   a   dudas,   la   creación   de   redes   o   circuitos   que   permitan  

estructurar   la  actividad  para  que  sus  costes  sean  inferiores  y   la  redistribución  de  la  

cultura  sea  mayor.  

  

Esta  iniciativa  de  creación  de  redes  no  solo  está  reservada  para  la  iniciativa  pública  

sino   también   para   la   privada.   En   el   caso   de   la   administración   existen   circuitos   de  

carácter  autonómico,  provincial,  comarcal  y  local110.  

  

Si  una  de  las  acciones  del  ser  humano  que  mayores  dificultades  tiene  en  realizar  es  

la  de  trabajar  en  común  por  un  objetivo  determinado,  sufriendo  constantemente  los  

retrocesos  del  individualismo,  cabe  preguntarse  por  qué  la  gestión  cultural  se  esfuerza  

en  impulsar  modelos  de  redes  o  circuitos  de  carácter  cultural.  

  

La  respuesta  es  compleja.  Que  los  circuitos  optimizan  recursos  económicos  es  algo  

universalmente  reconocido,  ahora  bien,  crear  espacios  de  desarrollo  común  permite  

                                                             
108  Forum  Teatre  es  una  empresa  privada  especializada  en  teatro  infantil  y  adolescente  que  en  diversas  salas  de  
la  ciudad,  desde  el  inicio  de  la  empresa,  realiza  una  programación  estable  de  teatro  en  inglés.  
  
109  Lamentablemente  también  son  frecuentes  los  ejemplos  de  solapamiento.  Así,  por  ejemplo,  cuando  comparamos  
la  programación  del  teatro  Principal  con  el  Olimpia.  Cuando  a  los  responsables  públicos  no  le  cuadran  las  cuentas  
de  asistentes  contratan  a  grupos  de  gran  demanda  social  pero  que  económicamente  son  muy  caros  con  contratos  
absolutamente  inalcanzables  para  la  iniciativa  privada,  realizando  así,  una  injerencia  en  el  mercado  que  perjudica  
seriamente  los  precios  y  la  estabilidad  de  los  espacios  privados  de  iniciativa  cultural  (como  ha  ocurrido  en  más  de  
una  ocasión  en  las  obras  de  La  Cubana).  
  
110  Las  dos  redes  o  circuitos  más  importantes  que  cohabitan  en  la  provincia  son:  el  SARC  que  es  sólo  provincial  y  
el  Circuit  Teatral  Valenciá  de  la  Generalitat  Valenciana  que  es  autonómico.  Ambos  generan  una  demanda  estable  
de  actividades  culturales  muy  importante  para  los  creadores  y  empresarios  culturales  valencianos.  Del  SARC  ya  
nos  detendremos  con  más  serenidad  cuando  veamos  su  experiencia  específica  en  la  segunda  parte  de  esta  tesis.  
Del  CTV  es  importante  analizar  que  en  el  año  2005  invirtió  para  la  demanda  estable,  1.008.000  euros  según  consta  
en  su  informe  anual  presentado  en  la  Mostra  de  Teatre  d’Alcoi.  
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por  una  parte  que  las  planificaciones  culturales  se  enriquezcan  con  un  conocimiento  

del   territorio  mucho  más  amplio  y  por  otra  que  el  esfuerzo  para  obtener   resultados  

positivos  sea  menor.  

  

Existen   gran   cantidad  de   ejemplos   de   redes   o   circuitos   que  permiten   un   tipo   de  

actividad   que   sería   absolutamente   imposible   que   se   realizara   sin   dicho   esfuerzo  

común.   A   su   vez   el   trabajo   en   red,   facilita   el   intercambio   cultural   entre   diversos  

territorios  y  por  ello  el  enriquecimiento  y  crecimiento  de   las  culturas   locales  con   la  

presencia  de  otras  manifestaciones  culturales.  

  

Los  circuitos  pueden  crearse  para  estimular  el  desarrollo  de  cualquier  estilo  cultural,  

y   la   iniciativa,  puede  surgir  desde  el  propio  beneficiario  como  también  desde  aquel  

que   tiene   la   responsabilidad   de   desarrollar   su   política   cultural   en   un   territorio  

determinado,  aunque  no  obtenga  un  beneficio  directo  más  que  el  de  ver  cumplidos  los  

objetivos  prefijados  en  la  política  diseñada  a  tal  efecto.  

  

Centrándonos   en   los   circuitos   que   se   desarrollan   en   la   provincia   de   Valencia  

podemos  decir  que  existen  de  tres  estilos.  Los  específicos  que  tienen  por  finalidad  el  

desarrollo  y  asentamiento  de  una  actividad  cultural  concreta  y  determinada  (teatro,  

corales,  etc.);;   los  multidisciplinares  son  aquellos  que  una  administración  desarrolla  

tratando  de  abarcar  un  amplio  espectro  de  estilos  y  modalidades  culturales,  son  los  

polivalentes.  Por  último,   los  amateurs  que  pretenden  desarrollar  de   forma   iniciática  

aquellas  actividades  culturales  de  base  o  de  aficionados,  que  dedican  su  esfuerzo  al  

mantenimiento   de   una   forma   no   profesional   de   las  manifestaciones   propias   de   un  

municipio  determinado.  
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VI.1.-  CIRCUITOS  AMATEURS  
  
Por  ser  los  que  menos  exigencia  tienen  comenzaremos  por  estos.  En  esta  época  

histórica   tenemos   dentro   de   este   apartado   tres   circuitos   que   poseen   similitudes  

aunque  son  considerables  las  diferencias  que  poseen.    

  

El  circuito  de  la  comarca  natural  de  Les  Valls  ubicada  en  el  Camp  de  Morvedre  tiene  

como  característica,  que  es  el  único  en  toda  la  provincia  que  genera  un  intercambio  

de  la  cultura  de  base  de  cada  municipio111.  Hay  que  destacar  que  en  esta  comarca  los  

términos  municipales   se   encuentran  muy   próximos   y   ello   facilita   la   cercanía   de   la  

cultura.    

  

Esta   pequeña   red   permite   que   los   grupos   amateurs   de   cada   población:  Benavites  

(teatro),  Faura  (danza),  Benifairó  de  les  Valls  (danza),  Quartell  (zarzuela)  y  Quart  de  

les  Valls  (música  clásica),  actúen  de  forma  rotativa  en  cada  uno  de  los  municipios  que  

conforman  el   circuito,   permitiendo  así  que  exista  un  esfuerzo  mayor  del   grupo  por  

obtener  un  producto  superior.  El  objetivo  de  este  modelo  es  que  los  grupos  ensayen  

durante   todo  el   año   con   la   finalidad  de   realizar   al  menos   cuatro   representaciones,  

anteriormente  era  común  que  se  representara  en  el  pueblo  de  origen  una  o  dos  veces  

y   luego   del   esfuerzo   y   el   coste   que   siempre   recibe   la   ayuda   económica   del  

Ayuntamiento,  la  actividad  finalizara.  Esta  estructura  permite  una  motivación  superior  

en  los  grupos  aficionados  y  mantiene  la  actividad  cultural  de  municipios  pequeños  en  

donde  ha  desaparecido  mayoritariamente.  

  

Otro  modelo  perteneciente  a  los  amateurs  son  aquellos  que  surgen  con  el  deseo  de  

acercar  algún  estilo  artístico  a  municipios  pequeños  que  perdieron  hace  años  dicha  

actividad112.  Estos  circuitos  suelen  ser  poco  estables  y  de  carácter  incluso  más  social  

                                                             
111   Los   ayuntamientos   de   Faura,  Quart   de   les  Valls,  Quartell,   Benavites   y   Benifairó   de   les   Valls,   realizan   una  
itinerancia  de  los  grupos  de  cultura  de  base  que  tienen  en  sus  municipios  con  la  finalidad  de  que  actúen  fuera  de  
su  pueblo.  Estos  grupos  son  de  música  clásica,  danza  folklórica,  corales,  etc.  
  
112  Las  cifras  económicas  de  este  modelo  de  circuito  son  muy  reducidas  y  generalmente  son  fruto  de  la  iniciativa  
de   una   persona   individual   con   la   utilización   del   apoyo   público.   Desaparecida   dicha   persona   no   suele   haber  
continuidad  en  el  circuito.  
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que  culturales,   como  ejemplo  podemos  nombrar  el  que  une  una  vez  al  año  a  Dos  

Aguas,   Cortes   de   Pallás   y   Millares   para   el   intercambio   colegial,   en   el   que  

generalmente   se   realiza  una  obra  de   teatro;;   o  el   que  une  a  pueblos  de  diferentes  

comarcas   (Cárcer,   Vilamarxant   y   Moixent)   en   el   desarrollo   de   actividades  

cinematográficas.  

  

Por   último   dentro   de   los   circuitos   amateurs   podemos   incluir   el   diseñado   por   la  

mancomunidad  de  la  Vall  d’Albaida  que  realiza  una  itinerancia  anual  de  los  festivales  

(bandas,  coros,  danza,  etc.)  que  patrocina  para  que  se  exhiban  en  cada  uno  de  los  

diferentes  pueblos  que  están  adheridos  a  dicha  mancomunidad113.  

  

La   federación   de   teatro   amateur   de   la   Comunitat   Valenciana,   tiene   entre   sus  

objetivos,  crear  en  común  con  la  administración,  un  circuito  que  permita  la  actuación  

de   sus   grupos   en   los   diversos   municipios   de   la   comunidad,   para   generar   un  

movimiento  cultural  de  base  importante  y  para  recuperar  autores  valencianos  que  aún  

no  se  conocen.  

  

VI.2.-  CIRCUITOS  ESPECÍFICOS  
  
Pasemos  ahora  a  describir  los  circuitos  específicos  de  la  provincia.  Esta  modalidad  

es  la  más  común,  generalmente  está  diseñada  por  municipios  que  poseen  un  técnico  

de   cultura   en   su   plantilla   y   consiste   en   coordinar   y   desarrollar   un   ámbito   único   y  

determinado  del  mundo  cultural.  

  

El  más  importante  por  su  presupuesto,  el  número  de  municipios  que  participan  y  la  
antigüedad   del   mismo,   es   el   Circuit   Teatral   Valencià.   Está   coordinado   por   la  

Consellería   de   Cultura   y   su  marco   competencial   es   toda   la   autonomía,   lo   analizo  

                                                             
113  La  fórmula  de  gestión  de  esta  comarca  también  la  podemos  definir  como  un  modelo  de  circuito  especializado.  
Consiste  en  dar  apoyo  económico  para  que  la  itinerancia  no  sea  en  un  mismo  año  sino  en  un  mismo  producto  (por  
ejemplo  el  festival  de  danza  de  la  Vall  d'Albaida).  Éste  se  realiza  cada  año  en  un  municipio  diferente.  Como  crítica  
podemos  decir  que  es  un  circuito  que  crea  pertenencia  a   la  comarca,  pero  que  no  genera  públicos  ya  que  un  
municipio  puede  tener  el  festival  cada  15  o  20  años  y  ello  no  genera  hábito  de  consumo  cultural  excepto  que  el  
público  se  traslade  y  no  suele  ser  este  el  caso.  
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dentro  de  este  estudio  de  la  provincia  pues  la  mayoría  de  los  municipios  adheridos  

son  de  este  territorio.  

  

El  CTV,  sigla  con  que  se   lo  conoce,  surge  hace  más  de  veinticinco  años  cuando  

Rodolf  Sirera,  Jefe  del  servicio  de  cultura  de  la  Conselleráa  de  Cultura,  propone  crear  

un  circuito  para  realizar  actuaciones  itinerantes  de  las  obras  producidas  por  el  Centre  

Dramàtic   (1986).  La  contrapropuesta  de   los   técnicos114,  que  no  querían  una  receta  

cerrada   a   la   exclusividad   de   las   propias   producciones   autonómicas,   genera   un  

pequeño  compás  de  inactividad  hasta  que  el  CTV  se  constituye  como  se  conoce  hoy  

en  día,  es  decir,  con  la  decisión  de  las  obras  que  se  itineran  en  manos  de  los  técnicos  

municipales  con  un  control  de  cumplimiento  por  parte  de  la  Consellería.  

  

La  orden  que  permite  adherirse  a  dicho  circuito  tiene  unas  exigencias  rigurosas  con  

la   finalidad   de   que   no   sea   simplemente   una   ayuda   para   hacer   teatro   sino   por   el  

contrario  exista  un  compromiso  real  con   la  actividad   teatral.  Para  ello  es  necesario  

que  la  sala  posea  personal  técnico,  de  carga  y  descarga  y  que  destine  presupuesto  al  

año  para  realizar  al  menos  la  actuación  de  10  compañías  profesionales  de  las  cuales  

el  60%  deben  ser  valencianas.  La  Consellería  transfiere  así  una  cantidad  determinada  

de   presupuesto   con   la   finalidad   de   subvencionar   dicha   actividad.   La   cuantía  

económica   depende   de   los   presupuestos   anuales.   En   2006   se   fijaron   tres   límites  

económicos,  18.000  €  para   las  salas  con  mayor  tradición  teatral;;  12.000  €  para   las  

intermedias;;  y  6.000  para  las  salas  adheridas  que  no  tienen  lo  posibilidad  de  mantener  

una   gran   estabilidad   de   contratación.   Ya   hace   tres   años   que   no   se   incrementa   el  

número   de   salas   que   en   el   año   2005   era   de   63.   También   es   una   condición  

indispensable   para   pertenecer   al   Circuit,   que   el   técnico   de   cultura   asista   a   las  

reuniones  que  convoca  dicho  circuito.    

  

                                                             
114  Los  gestores  culturales  que  en  la  década  de  los  80  ya  tenían  experiencia  en  la  gestión  teatral  por  ejemplo  de  
los  municipios  de  Manises,  Aldaia,  Mislata,  Xirivella,  Ontinyent,  Xátiva,  Gandía,  L'Alcudia,  Sagunt  como  otros  de  
las  provincias  de  Alacant   y  Castelló   (en   total   31   salas),   solicitaron  un   formato  diferente  al   que  en  principio   se  
pensaba   desde   la   Consellería   de   Cultura.   A   tal   punto   que   el   CTV   funcionó   con   el   apoyo   económico   a   los  
ayuntamientos  que  se  habían  agrupado  pero  no  tuvo  una  orden  para  regularlo  hasta  el  año  94-95.  
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El  vigor  del  CTV  en  su  nacimiento  era  superior,  quizá  porque  el  número  de  salas  era  

considerablemente  inferior  al  actual,  quizá  porque  no  ha  sabido  evolucionar  con  los  

años,   lo   que   está   claro   es   que,   en   estos   momentos,   año   2010   necesita   de   una  

reactivación   que   no   pasa   sólo   por   el   incremento   presupuestario.   Un   mayor  

entendimiento  con  la  profesión,  renovar  la  representación  organizativa,  coordinación  

con  otros  circuitos  existentes  y  por  sobre  todo  un  análisis  no  sesgado  de  la  realidad,  

permitirían  que  un  modelo  tan  importante  en  normativa,  tuviera  una  mayor  presencia  

social.  Si  a  priori  todo  el  sector  está  de  acuerdo  con  sus  postulados,  ¿Por  qué  no  se  

está  de  acuerdo  con  sus  resultados?  ¿Por  qué  si  uno  de  sus  objetivos  es  apoyar  la  

producción  valenciana  existe  un  gran  número  de  grupos  profesionales  valencianos  

que  no  tienen  la  oportunidad  de  actuar  por  el  Circuit?  Indudablemente  la  solución  a  

estos  interrogantes  permitirá  avanzar  en  el  desarrollo  de  un  modelo  muy  importante  

para  el  sector  teatral.  

  

Gráfica  6:  Contrataciones  del  Circuit  Teatral  Valencià  

  
Fuente:   informe  anual  CTV  de  2007  de   la  Consellería  de  Cultura  de   la  Generalitat  

Valenciana.  
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La  gráfica  6  utiliza  la  información  del  CTV  del  año  2007  antes  de  la  crisis  económica  

que  tanto  afectó  a   la  administración.  Hemos  planteado  la  gráfica  utilizando  sólo   los  

datos  de  las  compañías  valencianas  participantes  durante  ese  año.  

  

Sólo  el  17,61%  de   las  compañías  valencianas  participantes   realizaron  el  66,14%  

(754  de  las  actuaciones)  por  lo  que  el  resto,  el  82,19%  realizaron  el  33,86%  (sólo  386  

actuaciones  del  total).  

  

De  estos  datos  se  extrae  que  el  apoyo  al   teatro  valenciano   tiene  una  amplísima  

descompensación  ya  que  las  compañías  nuevas  o  las  que  tienen  menos  marketing  o  

con  menos  contactos,  no  son  apoyadas  en  un  plano  de  igualdad.  

  

No  olvidemos  que  cuando  se  inicia  el  CTV  había  sólo  18  compañías  profesionales  

(según  datos  del  AVETID)  y  que  en  2007  había  más  de  90  (sin  contar  ni  en  unas  ni  en  

otras  las  compañías  amateurs).  

  

Si  hay  más  de  150  compañías  valencianas  (según  el  informe)  que  han  hecho  de  1  

a  10  actuaciones  en  este  circuito  especializado  en  teatro  que  es  el  más  importante  en  

la  Comunidad  Valenciana,  es  hora  de  plantearse  que  dentro  de  la  organización  del  

CTV  hay  que  elaborar  medidas  correctivas  al  simple  “juego  de  tronos”  de  la  ley  de  la  

oferta  y  la  demanda.  Siempre  habrá  grupos  que  hagan  más  actuaciones  que  otros,  lo  

que   hay   que   impedir   que   un   número   tan   amplio   de   compañías   tengan   una  

participación  tan  simbólica  en  el  CTV.  

  

Y  si  lo  que  opinamos  es  que  hay  demasiada  oferta,  es  decir,  no  hay  capacidad  para  

generar   actuaciones   para   tantos   grupos   (idea   que   no   compartimos   en   esta   tesis)  

deberíamos   plantearnos   cerrar   por   unos   años   el   Centro   Dramático   y   todas   las  

escuelas  de   teatro  o  en  campo  de  análisis  positivo,  abrir  nuevos  mercados  con  un  

apoyo  más  decidido  a  las  giras  (para  mayor  número  de  compañías)  o  crear  mercados  



Aproximación  a  un  modelo  de  gestión  cultural  territorial.  El  SARC           Pinotti  Baldrich,  José  Luis  
 

 151  

propios  en  todas  las  salas  públicas  de  la  autonomía  que  (como  ya  vimos  en  el  análisis  

de  las  infraestructuras)  se  fueron  construyendo  en  los  municipios  desde  los  años  80.  

  

Los  grupos  o  compañías  teatrales  que  hoy  pueden  estar  en  el  “TOP  10”  recibieron  

ingentes  ayudas  públicas  para   llegar  a  esta  cumbre.  Los  grupos  actuales  deberían  

tener  como  mínimo  una  red  de  espacios  públicos  para  poder  actuar  y  con  sus  ingresos  

obtener  recursos  económicos  para  continuar  creciendo.  Creemos  que  todo  este  tema  

da  pie  para  otra  investigación  que  genere  una  tesis  doctoral  complementaria  a  esta.  

  

Con  el  mismo  objetivo  y   finalidad  surgió  a  principios  de   los  noventa   la  Xarxa  de  
Música   que   pretende   desarrollar   el   sector   de   la   música   clásica   profesional.   Los  

auditorios  municipales   que   desean   formar   parte   de   esta   red   deben   solicitarlo   a   la  

administración  autonómica  y  en  el  mismo  estilo  que  con  el  anterior,  deben  cumplir  

unas  mínimas  exigencias  de  infraestructura  para  que  la  calidad  de  la  música  llegue  al  

público  en  el  nivel  deseado.  

  

Además   de   generar   un   movimiento   musical   por   diversos   pueblos,   este   circuito  

pretende   apoyar   a   los   grupos   profesionales   del   sector.   Estos   son   los   únicos   que  

pueden   aspirar   a   formar   parte   de   esta   Xarxa.   Como   elemento   negativo   podemos  

observar   que,   al   no   existir   otro   circuito   para   grupos   no   profesionales,   podemos  

encontrarnos  que,  con  el  paso  del  tiempo,  son  siempre  los  mismos  grupos  los  que  se  

ofrecen  para  realizar  las  actuaciones.    

  

Otra  red  que  lleva  más  de  20  años  de  existencia  y  que  surge  de  la  unión  voluntaria  

de  un  grupo  de  municipios,  es  la  campaña  Anem  al  Teatre.  El  objetivo  es  ofertar  teatro  

infantil  para  los  colegios,  con  una  altísima  calidad  y  a  muy  bajo  coste.  

  

Los  municipios  que  se  unen  para   tal   fin  pertenecen  a  cinco  comarcas  diferentes:  

Horta  Sud,  Horta  Nord,  Camp  del  Turia,  Camp  de  Morvedre  y  Ribera  Baixa,  en  total  
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30,  también  pertenece  a  este  circuito  una  pedanía  de  la  ciudad  de  Valencia115.  Durante  

el  mes  de  mayo  se  organizan  actuaciones  concertadas  con  los  diversos  colegios  de  

cada  municipio,  y  según  las  posibilidades  económicas  que  los  presupuestos  permitan,  

en  concreto  en  el  año  2006,  se  concertaron  223  representaciones  de  13  compañías  

diferentes   con   un   presupuesto   de   275.709   €.   No   hay   límite   de   actividad,   ésta   la  

determina  el  ayuntamiento  en  cuestión.    

  

Al  margen  de  ser  uno  de  los  circuitos  más  puros  en  su  concepción  ya  que  busca  los  

tres  objetivos  que  tiene  una  mancomunidad  de  esfuerzos  como  son  los  de  abaratar  

costes  económicos,  técnicos  y  ofertar  calidad,  este  circuito  está  obteniendo  un  objetivo  

trascendental  para  el  futuro  como  es  la  creación  de  públicos.  Al  estabilizar  una  oferta  

durante  tantos  años  y  para  un  público  tan  fácilmente  controlable  como  es  el  escolar,  

se  puede  asegurar  que  el  alumno  durante  cinco  o  diez  años  ha  asistido  al  teatro  y,  

con  gran  criterio  pedagógico,  sabemos  que   la  continuidad  educa  el  hábito,  en  este  

caso  del  consumo  de  productos  teatrales.  

  

Cabe  destacar  que  este  circuito  es  el  único  que  ha  obtenido  una  subvención  estable  

de  una  entidad  bancaria  desde  sus  inicios116.  

  

L’Horta  Nord  también  tenía  un  circuito  muy  original  como  era  la  organización  de  una  

exposición  de  artistas  locales  que  se  realizaba  itinerante  por  todos  los  municipios  que  

componían  dicha  red117.  Una  exposición  colectiva  que  permitía  la  elaboración  de  un  

único   catálogo   con   el   consiguiente   abaratamiento   de   costes   económicos   (60.000  

pesetas   por   municipio).   Las   tres   exposiciones   que   se   realizaron   fueron:   dos   de  

fotografía  “A  qué  juguem”  y  “14  mirades”  y  una  de  pintura,  “Paisatges  de  l’horta”.  

                                                             
115   Los   municipios   son:   Alaquàs,   Alboraya,   Aldaia,   Benetússer,   Benifaió,   Burjassot,   Bonrepòs   i   Mirambell,  
Catarroja,   El   Puig,   Foios,   Godella,   L´Eliana,   La   Pobla   de   Farnals,   La   Pobla   de   Vallbona,   Lliria,   Manises,  
Massamagrell,   Meliana,  Mislata,   Paiporta,   Paterna,   Picanya,   Picassent,   Puçol,   Quart   de   Poblet,   Sagunt,   Silla,  
Sollana,  Torrent  y  Xirivella,  junto  a  la  pedanía  de  Castellar-L'Oliveral  de  la  ciudad  de  Valencia.  
  
116  Bancaja  colabora  con   la  aportación  600  €  por  cada  municipio.  Para  ello   la  oficina  de  Bancaja  del  mismo,   le  
solicita  a  la  Fundación  Bancaja  su  participación.  
  
117  Este  circuito  se  realizó  durante  dos  años  en  el  96-97  y   las  poblaciones  participantes  eran:  El  Puig,  Meliana,  
Puçol,  Massamagrell,  Godella,  Alboraya  y  Tavernes  Blanques.    
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Ya   que   hemos   pasado   al   mundo   del   arte   alejándonos   un   instante   de   las   artes  

escénicas,   es   el   momento   de   describir   un   circuito   ejemplar   en   procesos  

mancomunados   como   es   Girarte   que   nace   en   el   año   1993.   Los   municipios   que  

conforman  esta  red  en  el  año  2006  son  incluso  de  diferentes  autonomías  (Requena,  

Ibi,  Alzira,  Villena,  Almansa  y  Albacete).  

  

El  objetivo  de  este  circuito  es  el  de  poder  organizar  y  presentar  en  cada  uno  de  estos  

municipios,  grandes  artistas  consagrados  a  los  que  de  otra  manera  sería   imposible  

acceder.  Así  cada  municipio  se  responsabiliza  de  la  organización,  coordinación  y  pago  

de   un   solo   artista   y   catálogo,   pero   dicho   artista   debe   exponer   en   los   seis  

ayuntamientos.  De  esta  manera  han  pasado  por  el  programa,  exposiciones  de  Diesco,  

Manuel   Boix,   José   Luis   Sánchez,   Antoni   Miró,   José   María   Iturralde,   Joaquim  

Michavila,  Rafael  Canogar,  Jordi  Teixidor,  Rafael  Armengol,  Vaquero  Turcios,  Arcadi  

Blasco,  etc.  Sería  impensable  que  un  único  ayuntamiento  de  nivel  medio,  como  son  

los  que  desarrollan  este  circuito,  hubiera  podido  realizar  estas  exposiciones,  además  

del  resto  de  actividad  cultural  que  está  obligado  a  realizar  por  ser  centros  de  carácter  

polivalente.  Para  el  año  2006  se  realizará  la  exposición  de  Genaro  Lahuerta  con  un  

presupuesto  superior  a  los  36.000  €.  

  

Hasta  el  año  1994  existió  otro  circuito  de  arte  contemporáneo  muy  interesante.  Se  

trata  del  programa  Lugares  del  Arte  que  coordinaba  la  UPV  y  que  pretendía  acercar  

el  arte  contemporáneo  a  los  municipios,  a  la  vez  que  promocionaba  artistas  noveles  

de  los  últimos  cursos  de  la  Facultad  de  Bellas  Artes.  

  

Lugares   del   Arte   tenía   libre   acceso   ya   que   todos   los   municipios   que   quisieran  

participar   de   esta   red   solo   debían   firmar   un   convenio   con   la   universidad   y  

comprometerse  a  pagar  los  gastos  de  traslado  y  catálogo  del  artista.  Como  el  catálogo  

era  de   igual  diseño  aunque  cambiaran   las   reproducciones   interiores  y   las   letras,  el  
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coste  era  muy  reducido118.  La  universidad  seleccionaba,  a  través  de  un  concurso,  a  

tantos   artistas   como   salas   se   hubieran   adherido   y   luego   se   sorteaba   qué   artista  

correspondía  a  cada  sala.    

  

Este  circuito  permitió  también  realizar  una  actividad  pedagógica,  ya  que  se  invitaba  

a  los  colegios  para  que  el  artista,  si  así  lo  deseaba,  diera  una  pequeña  explicación  o  

conferencia  sobre  su  obra.  

  

VI.3.-  CIRCUITOS  MULTIDISCIPLINARES  
  

Finalizados  los  modelos  específicos,  podemos  comenzar  la  descripción  y  el  análisis  

de   los   multidisciplinares   que   son   dos:   uno   de   ámbito   comarcal   y   uno   de   ámbito  

provincial.  

  

El  primero,  y  más  antiguo  de  los  comarcales,  es  el  Circuit  de  Cooperación  Cultural  

de  La  Safor   que  depende  de   la  mancomunidad  de  municipios.  Aquí   libremente   se  

pueden   acoger   a   dicho   circuito   todos   los   ayuntamientos   miembros   de   esta  

mancomunidad.  

  

El  CCCLS  pretende,  de  una  forma  interdisciplinar,  dinamizar  la  vida  cultural  de  los  

municipios  desde  aquel  que  tiene  100  habitantes  hasta  el  de  5000.  Con  un  sistema  de  

cuotas  proporcionales  según  su  número  y  la  densidad  del  programa  cultural  que  desea  

albergar,   cada   municipio   aporta   y   aprueba   las   actividades   que   un   equipo   técnico  

propone   para   cada   año.   Dichas   actividades   van   desde   el   cine,   los   talleres   socio-

culturales,  actuaciones  teatrales,  musicales,  artes  plásticas,  etc.  

  

                                                             
118   Llegó   a   tener   cerca   de   20   salas   en   un   mismo   año   como   Torrent,   L'Eliana,   Chiva,   etc.   por   citar   las   más  
importantes.  
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Para   cubrir   los   desequilibrios   de   infraestructuras,   sobre   todo   en   lo   referente   a  

teatros,   se   organiza   un   sistema   de   traslado   en   autobuses,   que   acerca   a   aquellos  

ciudadanos   que   deseen   acudir   a   una   cita   cultural   determinada.   El   número   de  

municipios  que  lo  componen  en  el  año  2006  (va  cambiando  cada  año)  es  de  21  más  

las  juntas  de  distrito  de  Gandía  y  la  propia  sede  de  la  Mancomunitat  que  dispone  de  

espacios  para  realizar  actividades  culturales119.  

  

El  grado  de  complejidad  de  esta  coordinación  es  elevado  pero  las  posibilidades  de  

acción  son  amplísimas  al  igual  que  el  abaratamiento  de  costes.  La  única  dificultad  que  

posee   este   circuito   es   el   peligro   de   repetir   año   tras   año   las  mismas   experiencias,  

hecho  que  puede  generar  que  los  ayuntamientos  busquen  en  otras  propuestas  más  

innovadoras,  lo  que  no  encuentren  aquí.    

  

Como  filosofía  de  red  este  es  el  circuito  decano  de  la  provincia  de  Valencia.  En  su  

introducción  deja  muy  claro  el  objetivo  que  tiene  la  creación  de  un  circuito:  “[...]  con  la  

finalidad  de  optimizar  los  recursos  culturales  de  sus  municipios  [...]”  (Mancomunitat  de  

Municipis   de   La   Safor,   disponible   en   http://www.mancomunitat-

safor.es/es/page/circuit-cultural).  

  

Merece  un  gran  reconocimiento  su  creador,  el  gestor  cultural  Vicent  Peris.  Ahora  

existe  un  estancamiento  de  creatividad  organizativa  en  los  últimos  tiempos  debido  a  

que  se  nutre  mayoritariamente  de  actividades  de  otro  circuito  como  es  el  SARC,  esto  

puede  producir  el  efecto  contrario  al  que  se  desea,  ya  que  esa  selección   la  podría  

realizar  cualquier  Ayuntamiento  con  el  mismo  beneficio  y  un  coste  más  reducido.  Es  

necesaria  la  recuperación  de  su  espíritu  innovador  para  ser  el  ejemplo  de  circuito  que  

siempre  ha  sido.  

  

                                                             
119  Alfauir,  Almiserà,  Almoines,  Bellreguard,  Beniarjó,  Benirredrá,  Castellonet  de  la  Conquesta,  Guardamar  de  la  
Safor,   Juntas  de  distrito   de  Gandía,   L'Alquería  de   la  Comtessa,   La  Font   d'en  Carròs,   Llocnou  de  Sant   Jeroni,  
Miramar,  Oliva,  Palma  de  Gandía,  Palmera,  Piles,  Potries,  Rafelcofer,  Real   de  Gandía,  Simat  de   la  Valldigna,  
Xeraco  y  la  cede  de  la  Mancomunitat  de  la  Safor.  
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La  última  red  que  deseo  presentar  es  la  relacionada  con  los  programas  de  difusión  

del   SARC   que   por   su   extensión   no   será   explicada   aquí,   aunque   sea   un   circuito  

multidisciplinar,  sino  que  tendrá  un  apartado  propio.  

  

Como  se  puede  observar  los  circuitos  o  redes  son  las  fórmulas  más  claras  para  que  

el  desarrollo  cultural  de  territorios  o  de  temáticas  específicas  puedan  abarcar  un  mayor  

espacio.  No  cabe  duda  que  el  circuito  como  tal  es  sinónimo  de  aumento  de  calidad  y  

cantidad,  de  disminución  de  costes  económicos  y  humanos  y  de  aprovechamiento  de  

infraestructura  cultural.  Es  por  ello  que  concluimos  que  hay  que  apostar  por  ellos  y  

seguir   trabajando   por   la   ruptura   de   los   individualismos   municipales   y   las   falsas  

competencias   de   ser   más   importante   que   el   municipio   limítrofe.   Como   se   puede  

observar  el  trabajo  de  estos  circuitos  esta  iniciado  y  con  excelentes  resultados  a  pesar  

de  que  todo  sea  mejorable.  

  

Hay  un  nuevo  desafío  de  circuito  que  aún  no  se  ha  iniciado  y  solo  lo  enunciamos:  

La  coordinación  en  diversos  municipios  (incluso  toda  la  provincia)  que  permita  crear  

una  plataforma  de  gestión  con  agenda  para  incluir  todas  las  actividades  culturales  y  

la  reserva  (en  el  caso  de  actividades  gratuitas),  y  la  venta  (en  el  caso  de  entradas  con  

algún  precio  público),  para  que  el  ciudadano  pueda  participar  de  verdad  en  el  turismo  

cultural.  
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VII.-  EL  SARC.  LABORATORIO  DE  APLICACIÓN  DE  
LA   TEORÍA   DE   LA   GESTIÓN   CULTURAL   EN   EL  
TERRITORIO  DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA.  
EL  SARC,  SERVICIO  DE  ASISTENCIA  Y  RECURSOS  
CULTURALES.  
  

CREACIÓN,  CRECIMIENTO,  PLENITUD  Y  OCASO  DE  UN  MODELO  DE  GESTION  

CULTURAL   PARA   ADMINISTRACIONES   PÚBLICAS   CON   ECONOMÍA  

EXPANSIVA.  

  

El  Servicio  de  Asistencia  y  Recursos  Culturales  de   la  Diputación  de  Valencia,  en  

adelante  (SARC)  es  un  modelo  de  intervención  y  redistribución  territorial  de  la  cultura.  

Este   sistema   pretende   como   lo   hemos   definido   en   temas   anteriores,   intervenir  

(utilizando   la   acepción   de   la   RAE   como   “interceder   o   mediar”)   y   no   realizar  

intervencionismo  (según   la  RAE  “tendencia  de   los  poderes  públicos  a   intervenir  en  

asuntos  que  competen  a  la  sociedad  civil”).  Si  concebimos  la  intervención  como  una  

forma   de   compartir   esfuerzos   con   el   territorio   segmentado,   conduciendo   a   la  

optimización  de  recursos,  observamos  que  no  pretende  en  ningún  momento  aplicar  

sistemas  de  rodillo  para  que  la  cultura  sea  igual  en  toda  su  extensión.  

  

La   cultura   ya   se   encuentra   distribuida   dentro   de   un   territorio,   el   SARC  pretende  

redistribuir  para  aplicar  la  normativa  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  regulador  de  las  

Bases  de  Régimen  Local,  con  las  modificaciones  introducidas  por  el  Artículo  Primero  

de   la  Ley  27/2013,  de     27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de   la  

Administración   Local,   así   como   las   que   se   deducen   de   la   Sentencia   del   Tribunal  

Constitucional  de  3  de  marzo  de  2016,  que  obliga  a  las  diputaciones  provinciales,  a  

cubrir  desequilibrios   territoriales.  El  objetivo  es   la  democratización  de   la  cultura,  es  

decir,  que  todo  ciudadano  tenga  acceso  a  la  cultura  y  por  ello  hay  que  buscar  sistemas  

de  redistribución.  Ahora  bien,  si  es  válida  esta  política  cultural,  no  lo  es  menos  la  idea  

de   generar   un   intercambio   de   carácter   cultural.   Es   importante   que   exista   un  
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conocimiento  de  las  diversas  comarcas.  Estrechamente  relacionada  con  esta  cuestión  

se  encuentra  la  relación  provincia-comarca,  puesto  que  como  demarcación  territorial  

constituyen   un   elemento   fundamental   de   articulación   cultural,   social,   política   y  

económica.   Es   un   referente   de   identidad,   en   definitiva.   Sin   embargo,   aunque   la  

estructuración  comarcal  de  la  Comunitat  Valenciana  está  contemplada  en  su  Estatuto  

de  Autonomía,  no  se  ha  aprobado  una  ley  de  comarcalización  que  regule  otra  realidad  

por  parte  de  los  gobiernos  autonómicos  que  se  han  sucedido  desde  1987,  no  así  en  

Cataluña   que   si   tiene   institucionalizada   jurídicamente   las   comarcas.   Este   sistema  

relacional  también  es  redistribuir.  

  

El  SARC  es  un  modelo  que  viene  aplicándose  desde  el  año  1989  con  los  resultados  

que  iremos  desarrollando.  Interviene  y  redistribuye  para  que  aquel  sector  del  territorio  

que   es   más   desfavorecido   tenga   una   mayor   protección   (animación).   Interviene   y  

redistribuye  en  un  espacio  específico  que  denominamos  territorio  y  que  es  estudiado,  

investigado  y  consultado  todos  los  años,  técnicas  a  través  de  prospección  de  campo  

con  las  visitas  personalizadas  a  cada  municipio,  con  los  seminarios  comarcales  o  con  

las  visitas  de  control  de  actuaciones  con  la  finalidad  de  conocer  las  necesidades  reales  

para  mejorar  así  la  oferta  cultural.  

  

La  columna  vertebral  de  este  modelo  es  el  contacto  constante  que  tiene  con  todos  

los  agentes  culturales,  que  son  los  que  serán  encargados  de  las  intervenciones  que  

se  realizarán  en  el  territorio.  Estos  contactos  consisten  en  visitas  periódicas  que  se  

realizan  a  todos  los  municipios  que  constituyen  el  territorio  (266  municipios  ya  que  el  

SARC  no   tienen  presencia  en   la  ciudad  de  Valencia),  visitas  éstas   realizadas  para  

escuchar   evaluaciones,   recibir   sugerencias,   detectar   necesidades   manifiestas   o  

latentes.  Así  el  interlocutor  municipal  se  siente  y  es  partícipe  del  modelo,  lo  defiende  

y  aporta  ideas  y  soluciones.  En  pocas  palabras,  existe  una  complicidad  con  el  mismo.  

  

Por  otra  parte,  es  necesario  un  contacto  con  las  empresas  y  los  agentes  de  cada  estilo  

cultural   en   donde   se   comienza   a   intervenir,   para   conocer   de   forma   directa   las  

expectativas  que  estos  posean.  Si  bien  en  el  caso  de  este  modelo  el  cliente  directo  es  
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el   responsable   municipal   de   cultura,   es   necesario   poseer   el   conocimiento   de   las  

expectativas  de  los  sectores  artístico-culturales  para  obtener  un  cómplice  en  el  sector  

empresarial,  que  es  a  quien  le  corresponde  participar.  

  

Ahora  bien,  en  este  modelo  no  hay  que  perder  nunca  de  vista  que  el  objetivo  final,  

en  el  caso  del  SARC,  es  satisfacer  las  necesidades  de  los  municipios  de  la  provincia  

y   abastecer   a   sus   programaciones   de   la  mayor   cantidad   de   oferta   que   pueda   ser  

posible  y  de  mayor  calidad.  Hago  esta  aclaración  ya  que,  ante  una  incompatibilidad  a  

la  hora  de  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  un  municipio  y  un  grupo  de  danza,  

por  ejemplo,  el  SARC  debe  resolver  en  favor  del  ayuntamiento,  de  lo  contrario  perdería  

su  objetivo.  Debemos  tener  presente  que  el  cliente  del  SARC  es  el  ayuntamiento,  al  

que  debemos  satisfacer  sus  necesidades,  y  posteriormente  al   resto  de   los  agentes  

implicados.  

  

Si  extrapolamos  esta  realidad  a  cualquier  modelo  de  gestión  existente  en  el  mundo  

de  la  cultura,  percibimos  que  es  uno  de  los  elementos  que  mayor  conflicto  genera,  ya  

que  al  no  ceñirse  a  los  objetivos  esenciales  de  nuestro  servicio  (que  tienen  que  estar  

previamente  bien  definidos)  ha  generado  más  de  un  fracaso  en  la  aplicación  de  este  

modelo.   Si   queremos   utilizar   una   frase   poco   académica   diríamos:   “se   trata   de  

satisfacer  a  todos  pero  primero  a  los  míos”.  

  

El  marco  de  gestión  del  SARC  no  puede  quedarse  solamente  en  la  elaboración  de  

programas   o   en   el   cambio   del   concepto   subvención   ya   que   estaría   trunco   en   su  

concepto  de  globalidad.  Por  este  motivo  a  la  elaboración  de  todas  las  propuestas  de  

carácter   técnico   para   realizar   el   reparto   económico   de   las   subvenciones   o   la  

preparación   de   programas   que   den   respuesta   a   necesidades   demandadas   o  

detectadas,   es   necesario   incluirle   programas   de   difusión   que   permitan   un   mejor  

acceso  a  los  recursos  culturales  existentes;;  una  formación  tanto  de  técnicos  como  de  

políticos   para   poder   hablar   en   un   mismo   lenguaje   que   nos   permita   relacionarnos  

claramente;;  una  línea  de  investigación  y  desarrollo;;  una  línea  de  difusión  de  nuestras  

acciones  como  organización  y  una  línea  editorial.  
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Al  modelo  SARC  lo  mueve  un  concepto  pedagógico  muy  extendido,  “solamente  la  

continuidad  educa  el  hábito  del  consumo”,  en  nuestro  caso  el  cultural.  Si  este  modelo  

de  intervención  consigue  demostrar  (como  lo  ha  hecho)  que  las  propuestas  estables  

han  permitido  un  mayor  número  de  asistentes  y  la  creación  de  un  mercado  cultural  

económicamente  rentable  que  permite   la  creación  de  puestos  de  trabajo  directos  e  

indirectos  en  el   sector  al   igual  que   la  movilidad  económica  en  el  mismo,  no  existe  

discusión   ante   él.   No   quiere   decir   que   este  modelo   no   tenga   en   sí  mismo   alguna  

contradicción  difícil  de  resolver  (y  que  iremos  analizando),  sino  que  los  resultados  son  

tan   ampliamente   positivos   que   su   estructura   es   incuestionable.   En   definitiva,   este  

modelo  parte  de  la   idea  de  que  la  administración  pública  local  no  es  productora  de  

cultura,  sino  que  debe  aspirar  a  ser  una  buena  intermediaria  o  distribuidora  en  sentido  

amplio.  Así  pues,  el  SARC  responde  a  un  modelo  de  intervención  cultural  que  tiene  

en  cuenta  el  mercado  desde  el  punto  de  vista  de  la  cooperación  de  la  iniciativa  pública  

y  privada:  se  produce  una  democratización  de  la  gestión  alejándola  del  poder  político.  

  

VII.1.-  CREACION  

  

Finalizaba  la  década  de  los  ’80  y  el  modelo  desestructurado  de  ayudas  públicas  fruto  

de  la  efervescencia  creativa  de  la  década,  comenzaba  a  demostrar  su  poca  eficacia  a  

la   hora   de   desarrollar   un   sector   cultural   con   ayuda   pública   que   diera   cabida   a   la  

creación  empresarial  estable  y  por  consiguiente  la  creación  de  puestos  de  trabajo  en  

este   sector.   De   las   escuelas   de   teatro,   danza,   música,   artes   plásticas   egresaban  

alumnos  que   luego  no  conseguían  consolidar  su  desarrollo  profesional  por   falta  de  

circuitos   estables,   a   su   vez,   la   creación   de   infraestructura   pública   requería   de   un  

mayor  apoyo  institucional  para  estabilizar  programaciones.  

  

Ante   esta  magnífica   creatividad   existente,   los   primeros   técnicos   de   cultura   Lluís  

Montesinos   de   Manises,   Juli   Vercher   de   Xàtiva,   Vicente   González   Sanfrancisco  

(Sanfran)  de  Xirivella  Marian  de  Deu  de  Ontinyent,  Pepa  Espinós  de  Quart  de  Poblet  

,  Lluís  Romero  de  Gandia,  Amparo  Segarra  de  Mislata,  Francis  Lopez  de  Aldaia,  Enric  

Gómez  de  Alfafar,  Josep  Lluís  Carreres  de  Alzira,  entre  otros,  incluido  Vicent  Boscà  
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que  pese  a  ser  el  concejal  de  cultura  de  Aldaia,  su   formación  permite  considerarlo  

como  gestor  cultural,  solicitaron  a  la  Diputación  de  Valencia  la  creación  de  un  modelo  

organizativo   como   el   Centro   de   Estudios   de   Recursos   Culturales   (CERC)   de   la  

Diputación  de  Barcelona  que  permitiera   ser   un   foro  de  encuentro,   formativo   y  que  

respaldara   con   dinero   las   programaciones   estables   de   los   municipios   a   los   que  

pertenecían.   Estamos   hablando   del   año   ’88.   Así,   hasta   finales   de   los   ochenta   y  

principios  de  los   ’90  se  fueron  sumando  otros  gestores  que  conformaron  un  núcleo  

estable  y  luchador  por  la  creación  de  la  profesión:  José  María  Bullón  de  Almussafes,  

Joan  Fuster  de  Gandía,  Ximo  Revert  de  Sagunt,  Vicent  Moreno  de  Ribarroja,  Pilar  

Rodríguez   de  Meliana,   Paco  Orts   de   El   Puig   de   Santa  María,      Vicent   Peris   de   la  

Mancomunitat   de  La  Safor,  Fabiola  Serra  de  Tavernes  de  Valldigna,  Toni  Pont   de  

Godella,  Vicent  Moya  de  Paterna,  José  Angel  Jesús  María  Romero  de  Requena,  Angel  

García  de  Burjassot,  Paco  Cabañes,  Francesc  Ferrando,  Paco  Tamarit,  Amador  Griñó  

y  José  Luis  Pinotti  de  Diputación,  Ximo  Puig  de  Alcùdia,  Luis  Quirante,  Abel  Guarinos  

y   Manel   Chaqués   de   Consellería,   José   María   García   de   Puçol,   Encarna   Dolz   de  

Alboraia,   Xelo   Alós   de   Picanya,   Tina   Espí   de   Silla,   Vicent   Meneses   de   Cheste,  

Francesc  Gonzalez  de  Chiva,  Pura  Pastor  de  Bellreguard,  Pep  Esteve  de  Moixent,  

Antoni  Calvet  de  Montcada,  Joan  Payà  de  Castelló  de  Rugat,  Vicent  Tronchoni  de  

Picassent,    Antoni  Vergara  de  Quart  de  Poblet,  Inmaculada  Valls  de  Massamagrell.  

En  generaciones  posteriores  vinieron,  Pep  Messeguer  de  Tavernes  Blanques,  Jordi  

Verdú  de  Alzira,  Pep  Sanchis  de  Xàtiva,  Quique  Aranda  de  Alzira,  Vicent  Borrego  de  

Mislata,  Josep  Antoni  Santandreu  de  Oliva,  Paco  Santonja  de  Enguera,  Paco  Tormo  

de  Canals,  Consuelo  Soler  de  Carcaixent,  Pep  Talens  de  la  Mancomunitat  de  la  Vall  

d’Albaida,  Pep  Giner  de  Alberic,  Paco  Molina  de  Diputació,  Nacho  Marín  de  Diputació,  

Alicia  Martínez  de  Diputació,  Mónica  Espilez  de  Rótova,  Genis  Tornero  de  Aielo  de  

Malferit,  Pepa  Tarrasó  de  Potríes,  Vanessa  Jimenez  de  Diputació,  Julio  Hervás  de  

Diputació,  Benjamín  Domenech  de  Silla,  Ana  Espasa  de  Sollana,  Alvaro  de  Errazú  de  

Torrent,   Manolo   Ventimiglia   de   Diputació,   Daniel   Vanaclocha   de   Paiporta,   Alberto  

Vázquez  de  Potríes,  Xavier  Blasco  de  Albaida,  Enric  Blanc  de  Sedaví  Marta  Oliver  de  

Diputació,  Oreto  Estrela  de  Diputació,  Angels  Jiménez  de  Montserrat,  Pepe  García  de  

Museros,  Carolina  Llabata  de  Diputació,  Amparo  Andreu  de  Paterna,  Bárbara  Trillo  de  

Diputació,    Majo  Urieta  de  L’Eliana,  Altea  Tamarit  de  Diputació,  José  María  Contelles  

de  la  Pobla  de  Vallbona,  Rosa  Martí  de  Diputació,  Joan  Calatayud  de  Canals,  Antoni  
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Collado   de   Burjassot,   Juanvi   Guerrero   de   Montaverner,   Amparo   Lleó   de   Sagunt,  

Amparo  Margaix  de  la  Pobla  de  Farnals,    Pepa  García  de  Alaquàs,  Dolors  Granell  de  

Rocafort,  Laura  García  de  Estivella,  Raúl  Martí  de  Foios,  María  José  Llopis  de  Lliria,    

David  Marí   de   Ador,   Eduardo  Pardo   de  Ayora,   Luisa   Serra   de   Benetússer,   Emilio  

Perez   de   Diputació,   Paco   Prados   de   Cofrentes,   Emilia   Ibáñez   de   Benifaió,  Mercè  

Llacer  de  Benigànim,  Gloria  Ródenas  de  Chelva,  Raquel  Valero,  Luis  Solsona,  Pepe  

Martínez,  Manuel  Garrido,  Belén  Iranzo,  Teresa  Boix  de  empresas  privadas…  Como  

se  puede  observar  era  un  grupo  muy  numeroso  (más  de  10  gestores  en  la  provincia  

de  Valencia)   que   con   esfuerzo   consiguió,   cada   uno   a   su   estilo   con   sus   aciertos   y  

errores,  crear  esta  bonita  profesión  de  Gestor  Cultural.  Este  es  un  homenaje  a  todos  

los   gestores   culturales   que   han   ido   aportando   su   trabajo   para   que   esta   profesión  

crezca.  Especialmente  para  aquellos  que  han  fallecido  muy  jóvenes.  

  

VII.1.1.-   LOS   MEDIOS   DE   COMUNICACIÓN   ANTE   LA   CREACIÓN  
DEL  SARC  

  

La  relación  de  los  medios  de  comunicación  con  el  SARC  durante  los  años  de  estudio  

de  esta  tesis  pasa  por  tres  períodos:  

1)   Político  

2)   Respaldo  y  potenciación  

3)   Agenda  

  

  

1)   Político:   Las   noticias   de   los   primeros   tres   años   de   existencia   del   SARC  

tenían  un  gran  contenido  político  para  alabar  o  para  criticar  dependiendo  del  

medio.  Es  real  que  como  lo  hemos  visto  en  diversos  momentos  del  cuerpo  

de  la  tesis,  en  el  inicio  el  SARC  no  satisfacía  las  necesidades  de  su  territorio  

en  sentido  amplio,  sino  en  su  territorio  de  cercanía  (copia  de  propuestas  del  

CERC,  formación  mayoritaria  de  profesorado  catalán).  Esto  daba  alas  a  la  

crítica   fácil   en   un  momento   de  profundo  anticatalanismo.  Si   sumamos  el  

cambio  de  órbita  de  la  subvención  a  los  programas  de  gestión  directa  con  
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los  programas  de  difusión,  no  del  todo  comprendida,  la  crítica  sin  análisis  

era  fácilmente  realizable.  

  

2)   Respaldo  y  potenciación:  Pasados  los  tres  primeros  años  y  coincidiendo  con  

un   cambio   de   equipo   gestor,   ya   no   existían   las   noticias   críticas   que  

contribuían  al  desgaste  anterior.  Sumado  a  ello  un  equipo  de  técnicos  del  

SARC   visitaba   sistemáticamente   los   municipios   para   conseguir   la  

aceptación   del   modelo.   Desde   los   municipios   y   con   alguna   noticia   de  

impacto   técnico   se   fueron   doblegando   las   críticas   de   los   medios.   A   los  

cuatro  años  (1995)  y  coincidiendo  nuevamente  con  un  cambio  de  equipo  

gestor   (y   en   este   caso   de   equipo   de   gobierno   también)   es   cuando   se  

consolida   el   modelo   y   el   SARC   es   respaldado   y   potenciado   desde   los  

medios.  

  

3)   Agenda:  Cuando  ya  el  modelo  está  estabilizado  y  las  noticias  de  impacto  

anteriores  se  convierten  en  hechos  cotidianos,  coincidiendo  también  con  el  

comienzo   del   desarrollo   de   las   nuevas   tecnologías   en   la   administración  

provincial,   el   SARC   en   los   medios   pasa   a   ser   el   suministrador   de  

información  de  actividades  que  se  realizarán  en  los  diversos  municipios.  Rol  

que   le   asignan   no   solo   los  medios,   sino   también   la   centralización   de   la  

comunicación  por  parte  de  la  presidencia  de  la  Diputación.  

  
  
VII.1.2.-  ANÁLISIS  DEL  TERRITORIO  
  

Como  si  de  una  mesa  de  experimentos  se  tratara,  el  SARC  comenzó  su  andadura  

con   el   análisis   del   territorio   en   donde   le   correspondía   intervenir.   Luego   de   una  

experiencia   inicial   fallida  a   raíz  de  haber   imitado   la  experiencia  positiva  del  CERC  

perfecta  para  la  autonomía  catalana  pero  que  era  inaplicable  para  nuestro  territorio,  la  

consideramos  fallida  por  el  escaso  eco  y  participación  que  tuvo  en  los  municipios  de  

la  provincia.  No  hay  que  olvidar  que  este  Servicio  se  crea  para  ordenar  la  relación  en  

temas  culturales  entre  la  Diputación  y  los  267  municipios,  pero  al  principio  se  orientó  
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más   hacia   los   técnicos   de   cultura   que   eran  muy   pocos   y   de  municipios   de  mayor  

número  de  habitantes,  hecho  que  contradecía  los  objetivos  reales  de  una  Diputación,  

además   la   excesiva   subordinación   al   modelo   catalán   generó   una   belicosidad  

importante   en   los  medios   de   comunicación   alentados   por   el   anticatalanismo   de   la  

época.   Así   se   procedió   a   realizar   una   rueda   de   visitas   comarcales   en   las   que   se  

presentaba  el  proyecto  SARC  y  cómo  sería  su  intervención.  Esta  presencia  fue  muy  

importante  ya  que  se  cambiaba  radicalmente  el  modelo  de  gestión  histórico  de  reparto  

de   subvenciones   según   cercanía   política,   al   de   convocatorias   públicas   igualitarias  

para  todos  los  demandantes  de  ayudas.  Hoy  se  ve  lógico,  pero  en  esos  años  no  era  

así.   Había   que   convencer   al   cliente   de   que   ello   no   implicaría   una   disminución   de  

recursos   sino,   por   el   contrario,   en   la   medida   de   lo   posible,   generaría   una   mayor  

aportación  para  aquel  que  primara  en  su  presupuesto  el  gasto  cultural,  por  lo  tanto,  

una  mayor  plusvalía  social.  

  

Las   dudas   planteadas   en   este   primer   contacto   de   reuniones   comarcales,  

enriquecieron  el  conocimiento  de  los  técnicos  del  SARC  sobre  el  territorio  y  demostró  

la  necesidad  de  la  realización  de  visitas  anuales  personalizadas  a  todos  los  municipios  

de   la  provincia,  esta  acción  se  convirtió  en  el  eje  esencial  sobre  el  que  pilotaba   la  

experiencia  por  varios  motivos:  

  

Se   procedía   a   dar   una   información   clara   y   precisa   de   cómo   tener   acceso   a   las  

propuestas  de  actividades  que  ofertaba  el  SARC.  

  

Se  conocía  in  situ  las  necesidades  que  planteaban  los  ayuntamientos.  

  

No  era  necesario  el  traslado  de  nuestro  cliente  para  informarse.  

  

Se   generaba   un   conocimiento   de   la   existencia   del   SARC   y   sus   ofertas   que   iba  

creando  un  estado  de  opinión  positivo  hacia  este  nuevo  servicio.  
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En  las  visitas  a  las  instalaciones  culturales  se  detectaban  necesidades  que  daban  

origen  a  nuevas  propuestas  programáticas  y  que  no  siempre  eran  demandadas  por  el  

interlocutor.  

  

Se  asumían  compromisos  que  posteriormente  se  convertían  en  nuevas  campañas.  

  

El  interlocutor  o  cliente  se  sentía  y  se  constituía  en  pieza  clave  en  la  elaboración  de  

los  programas  futuros,  valoraban  nuestra  presencia  y  el  hecho  de  hacerlos  partícipes.  

  

La  empatía  que  se  generaba  se  convertía  en  complicidad  para  conseguir  el  éxito  y  

por  ende  la  antigua  “queja”  se  convertía  en  un  diálogo  para  la  búsqueda  de  solución.  

  

La  información  fluía  y  llegaba  a  quién  debía,  evitando  las  dificultades  del  reparto  de  

información  en  las  administraciones  burocráticas.  

  

Se   evitaban   las   interpretaciones   de   textos   que   en   muchos   ayuntamientos   eran  

motivo  de  no  solicitud  por  incomprensión.    

  

Se   evaluaba   el   funcionamiento   de   los   agentes   culturales   que   hacían   posible   la  

presencia  del  SARC  en  los  municipios.  

  

Sólo   con   este   proceso   se   incrementó   la   participación   de   los   municipios   en   los  

programas  de  subvenciones  que  para  principios  de  los  90  desarrollaba  el  SARC  de  

130  pueblos  anuales  a  215.  Contrariamente  a  lo  que  alguien  pudiera  suponer  a  priori,  

la  existencia  de  una  subvención  no  generaba  una  demanda  municipal  inmediata,  gran  

cantidad  de  recursos  económicos  destinados  a  cultura  se  perdían  por  no  existir  una  

solicitud   planificada   y   en   tiempo.   Hasta   la   creación   del   SARC   era   muy   común   la  
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presencia   de   concejales,   técnicos   e   incluso   alcaldes   solicitando   entrevista   al   Sr.  

Diputado  de  Cultura  para  presentar  proyectos  durante  el  segundo  semestre  del  año  y  

por  lo  tanto  la  vertebración  de  la  política  cultural  de  la  Diputación  era  absolutamente  

ignorada.   Dicha   “peregrinación”   desaparece   cuando   se   realizan   convocatorias  

anuales.  Esta  situación  tiene  dos  éxitos,  por  una  parte  el   técnico  puede  realizar  su  

trabajo  de  forma  organizada  y  coherente  con  un  diseño  prefijado  con  su  respectiva  

planificación   y,   por   otra,   tan   importante   como   la   anterior,   el   político   deriva   estas  

actitudes  mendicantes  que  anteriormente  enunciamos,  a  convocatorias  estructuradas  

que  facilitan  el  reparto  ya  que  los  recursos  siempre  son  inferiores  a  las  necesidades.  

  

El  objetivo  clave  era  que,  si  los  demandantes  veían  en  el  SARC  un  servicio  capaz  

de   dar   respuesta   a   las   propuestas   realizadas,   este   servicio   tenía   perspectivas   de  

futuro.  

  

Otro  elemento   fundamental  en  el  nacimiento  de  este  servicio  era   la  ausencia  de  

relación  entre  la  oferta  y  la  demanda  de  bienes  culturales.  Existía  una  amplísima  gama  

de  actividades  que  no  eran  conocidas  por  el  mayor  porcentaje  de  los  municipios  de  la  

provincia,  si  a  esto  le  agregamos  que,  con  el  paso  de  los  años,  el  90%  de  municipios  

llegó  a  tener  un  centro  cultural  polivalente  (gracias  a  los  planes  provinciales  de  obras  

que   comentamos   en   el   cuerpo   teórico   de   esta   tesis),   la   responsabilidad   en   la  

intermediación  o  relación  del  sector  productivo-creativo  con  el  sector  consumidor  era  

absolutamente  imprescindible.  Esta  iniciativa  sólo  la  podía  abordar  de  forma  amplia  y  

eficaz  la  administración  pública,  por  el  coste  de  personal  que  ello  implicaba.  

  

Sumado  a  este  último  punto,  el  SARC  fue  uno  de  los  primeros  servicios  públicos  

que  contrató  a  personal  cualificado  con  la  finalidad  no  solo  de  estructurar  la  oferta  de  

recursos  económicos,  sino  también  técnicos.  Cuando  un  municipio  solicita  un  informe  

para  la  creación  de  un  cine,  una  escuela  municipal  del  estilo  que  sea,  unas  bases  de  

concursos  o  premios,  etc.,  sabe  que  estos  recursos  puede  solicitarlos  al  SARC  que  le  

ofrece  el  servicio  de  la  realización  de  informes  técnicos.  
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Ante  este  estilo  de  detectar  realidades  en  el  territorio  se  conformó  la  estrategia  a  

seguir  a  corto,  medio  y  largo  plazo.  Esta  estrategia  se  basaba  primero  en  estabilizar  

las   aportaciones   económicas   que   en   principio   era   la   que   interesaba   al   municipio,  

posteriormente  promover  la  difusión  del  modelo  organizativo  para  finalmente  potenciar  

la  formación.  Esta  planificación  fue  cohabitando  en  el  tiempo,  es  decir,  si  en  el  inicio  

se  trabajaba  la  distribución  económica,  esto  no  significa  que  no  hubiera  un  programa  

de  formación,  sino  que  no  era  el  centro  neurálgico  de  gestión  la  formación.  

  

Muy   pocos   han   sido   los   errores   que   han   generado   marcha   atrás   en   alguna  

propuesta  técnica,  teniendo  la   información  es  difícil  equivocar  el  camino.  Sí  que  ha  

habido   diversas   interpretaciones   según   quién   asumiera   la   responsabilidad   de   la  

dirección,  en  poner  más  énfasis  en  una  u  otra  demanda,  pero  es  absolutamente  cierto  

que  el  SARC  ha  llevado  una  línea  ascendente  constante,  en  algunos  momentos  más  

activa  y  en  otros  más  ralentizada  pero  siempre  ascendente  hasta  el  inicio  de  su  ocaso  

que  se  produce  para  finales  de  2009  y  principios  de  2010.  Un  modelo  que  basa  su  

estrategia  en  la  inversión  pública  lo  basa  en  una  economía  pública  en  expansión,  poco  

puede  desarrollar  cuando  el  período  se  convierte  en  restrictivo  como  el  que  se  produce  

en  la  actual  crisis,  hecho  que  veremos  cuando  desarrolle  el  ocaso  del  modelo.  

  

VII.2.-  CRECIMIENTO  

  

Esta  fase  es  la  más  creativa  del  SARC,  durante  ella,  con  la  ayuda  del  estudio  de  

territorio  y  las  visitas  personalizadas,  se  generan  las  raíces  en  la  que  se  sustentará  

toda  la  fase  de  plenitud  del  servicio.  Podemos  indicar  que  esta  fase  va  desde  el  año  

1993  hasta  el  año  1999.  
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VII.2.1.-  ELABORACIÓN  DE  PROGRAMAS  

  

Una  de  las  grandes  dificultades  con  las  que  tenía  que  luchar  el  SARC,  que  lleva  una  

gestión  gerencial   dentro  de  una  administración  burocrática,   era   la   de  demostrar   la  

necesidad  de  su  existencia.  

  

Ante  esta  situación  el  diseño  de  los  programas  de  difusión  cultural  fue  asentando  la  

idea  de  que  la  única  línea  de  control  presupuestario  serio  era  la  de  gestionar  de  forma  

directa   los   programas,   pese   a   ello,   aún   hay   responsables   de   otros   servicios   en   la  

Diputación  de  Valencia  que  siguen  creyendo  que  el  SARC  gasta  todos  sus  recursos  

en  subvenciones,  sin  analizar  que  la  acción  más  importante  del  SARC,  en  el  sector  de  

agentes  culturales,  ha  sido   la  creación  de  puestos  de  trabajo  tras   la  generación  de  

demanda  cultural.  

  

Las  subvenciones  son  positivas,  y  aún  continúan,  pero  tienen  tres  dificultades  muy  

serias  que  generaban  un  retroceso  en  los  presupuestos  a  finales  de  legislatura:  

  

El  control  del  gasto  es  muy  difícil,  aunque  se  justifique  con  documentos  contables.  

Las  partidas  presupuestarias  de   los  ayuntamientos  no  se  ven  aumentadas  con   las  

aportaciones  económicas  de   las  subvenciones  ya  que  no  existen  partidas  abiertas.  

Esto  significa  que  el  conceder  dinero  a  un  municipio  no  es  un  efecto  multiplicador  de  

mayor  actividad.  Hay  que  pensar  que  un  25  %  de  los  municipios  en  1989,  según  los  

datos  que  obran  en  el  SARC,  no  justificaban  completamente  el  gasto  con  lo  que  el  

dinero  dedicado  a  cultura  se  perdía.  

  

La  subvención  es  una  tentación  constante  para  convertir  un  servicio  técnico  en  un  

servicio  político,  aunque  existan  bases  de  convocatoria  aprobadas.  
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La   elaboración   de   programas   propios   permite   por   una   parte   ahorrar   del   gasto  

municipal  un  porcentaje  considerablemente  importante  y  por  otra  generar  un  efecto  

multiplicador  real  ya  que  si  disponemos  de  10  para  gastos  en  cultura  y  obtenemos  un  

ahorro  de  5  porque  la  Diputación  asume  el  pago  de  este  porcentaje,  podremos  gastar  

al  final  del  año  por  valor  de  15.  A  nivel  interno  la  elaboración  de  programas  generaba  

la   imagen   de   necesidad   de   la   existencia   de   este   tipo   de   servicio   que   permitía  

relacionar  oferta  y  demanda  especialmente  para  los  municipios  con  menor  número  de  

habitantes  y  pingües  recursos  económicos  que  en  el  caso  de  nuestro  territorio  son  el  

78%  del  total  de  pueblos.  

  

Si   pensamos   en   línea   política,   las   subvenciones   generan   una   imagen   única   en  

artículos  de  prensa  y  noticias.  Se  evapora  la  acción  política  en  un  territorio  sólo  en  un  

día,   en   cambio,   en   los   programas  de  gestión   propia,   los   aciertos   y   desaciertos   se  

manifiestan   diariamente   durante   todo   el   año   tal   como   veremos   en   el   análisis   de  

impactos  mediáticos.  

  

Ante   esta   situación   se   diseñaron   los   primeros   programas   de   gestión   propia   que  

detallaremos  a  continuación.  

  

VII.2.1.1.-  Teatro,  danza,  circo  y  música  

  

Sin  olvidar   la  definición  del  servicio  que   fija   los  objetivos  esenciales  al  hablar  de  

intervención,   hábito   de   consumo  cultural   y   de   redistribución,   en  1990   se  diseña   la  

primera  propuesta  que  tenía  como  objetivo  generar  demanda  en  un  período  del  año,  

el  invierno,  en  donde  la  actividad  cultural  se  ralentiza.  

  

Mayoritariamente  las  actividades  que  realizaban  los  pueblos  con  menores  recursos  

se  producían  en  verano  para  sus  fiestas  patronales,  así  se  diseña  un  programa  contra  

tendencia   de   la   demanda   en   el   cual   los   municipios   pequeños   podían   solicitar  

actuaciones  de  teatro,  danza,  circo  y  música  para  todo  el  año,  pero  que  en  invierno  
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reducirían  su  porcentaje  de  pago  a  unas  cifras  mínimas.  Cuanto  más  pequeño  fuera  

el  municipio  menor  porcentaje  paga  (se  cumplen  los  objetivos).  

  

Otro  elemento  fundamental  en  el  diseño  de  este  programa  era  la  generación  de  un  

nuevo  mercado  de  contratación  que  era  el  de  los  municipios  medios  y  pequeños,  esto  

generará  una  estabilidad  en  la  oferta  y   la  consolidación  de  varios  grupos  de  teatro,  

danza,  circo  y  música  en  empresas  ya  que  la  demanda  es  constante  de  forma  anual.  

  

La  redistribución  no  sólo  se  hace  patente  en  el  ámbito  económico,  sino  también  en  

el  técnico.  Con  este  tipo  de  propuesta  un  municipio  de  interior  puede  tener  acceso  a  

obras  de  teatro,  danza,  circo  o  música  que  antiguamente  sólo  podían  exhibirse  en  las  

grandes  ciudades  cercanas  a  la  capital  alcanzando  un  equilibrio  con  los  municipios  

menos  desarrollados  en  exhibición  cultural  de  la  provincia.  De  esa  forma  se  cumple  el  

objetivo  de  vertebrar  territorio.  

  

Con   este   programa,   que   da   origen   a   todos   los   posteriores,   hay   un   cambio  

importantísimo  en  los  sistemas  de  gestión  anteriores:  

  

Se  cambia  el  concepto  de  subvención  por  el  de   trabajo.  La  colaboración  con   los  

agentes  culturales  se  realiza  a  través  de  contrataciones  y  no  de  subvenciones.  Este  

elemento  genera  un  movimiento  económico  en  el  sector  que  no  se  hubiera  soñado  en  

años  anteriores  tal  como  lo  veremos  en  las  gráficas  que  se  acompañan.  

  

Se  facilita  notablemente  la  gestión  ya  que  el  municipio  solo  tiene  que  elegir  ante  una  

propuesta   de   grupos   (en   los   últimos   años   más   de   600)   qué   es   lo   que   desea,  

interviniendo   y   no   haciendo   intervencionismo,   ya   que   la   oferta   es   tan   amplia   que  

prácticamente  no  hay  grupos  que  estén  fuera  de  la  misma  si  tienen  calidad.  
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Se   mantiene   el   equilibrio   de   contratación   eliminando   viejos   vicios   de   puertas  

cerradas  para  unos   y   abiertas  para  otros.  Se   instaura  un   sistema  de   selección  de  

grupos  midiendo  calidad,  precio  y  sistema  rotativo.  No  existe  ningún  grupo  que  haya  

participado  en  más  del  90%  de  los  programas  elaborados  desde  la  creación  del  SARC  

aunque  su  calidad  sea  indiscutible  gracias  a  un  sistema  rotativo  equilibrado.  

  

Los  grupos  ven  una  opción  de  promocionar  su  creación  sin  grandes  esfuerzos  y  

pueden  incluso  amortizar  sus  productos  con  mayor  número  de  actuaciones  ya  que  sus  

obras  antiguas  siguen  en  cartel,  debido  a  que  aún  hay  muchos  pueblos  que  no  las  

han  exhibido.  

  

Se  mantiene  el  derecho  a  la  libre  competencia,  sin  cuotas  de  mínimos  o  máximos  

de  actuaciones.   Los  grupos  que  posean  más   calidad  o  que   tengan  un   sistema  de  

promoción  más  apropiado  serán  los  que  más  trabajo  desarrollen.  

  

Se   potencia   el   apoyo   a   los   grupos   que   inician   su   actividad   cultural   y   no   tienen  

circuitos  que  den  cabida  a  sus  creaciones.    

  

Se   provee   de   equilibrio   la   oferta   cultural   con   una   pluralidad   de   modalidades  

artísticas.  

  

Anualmente  se  realiza  una  evaluación  tanto  para  el  usuario  como  para  el  realizador  

y  se  realizan  cambios  con  la  finalidad  de  mejorar  la  oferta.  

  

Es  absolutamente  necesaria  la  creación  de  sistemas  correctivos  para  que  los  estilos  

artísticos,  que  a  priori  son  menos  demandados,   tengan   incentivos,  animando  a   los  

municipios  a  su  contratación.  Este  es  uno  de   los  elementos  claves  del   sistema  de  

intervención  SARC,   existe   una   libertad   a   los   juegos   del   libre  mercado,   pero   como  

administración  pública  intervenimos  con  un  cierto  control  para  facilitar  el  desarrollo  de  
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aquellas  propuestas  que  no  son  tan  conocidas  por  los  programadores  y  que,  por  lo  

tanto,   quedan   en   un   segundo   plano   de   demanda.   Se   eliminan   todos   los   extraños  

conceptos  de  espectáculo  de  riesgo  o  de  demanda  social  limitada  que  son  esgrimidos  

para   no   contratar   actividades   que,   en   muchos   casos,   no   son   del   agrado   del  

programador.  

  

Es   de   destacar   las   reuniones   que   se   realizaban   con   los   grupos   o   artistas  

seleccionados,   se   reunían   todos   en   el   salón   de   plenos   de   la  Diputación,   para   dar  

solemnidad  al  acto,  se  explicaba  la  forma  de  funcionamiento  del  programa  y  lo  más  

importante,  se  les  transfería  la  responsabilidad  de  ser  nuestros  cómplices  para  el  éxito  

del  programa,  se  mostraba  que  ellos  eran  nuestros  agentes  en  el  municipio,  que  lo  

que  hicieran  bien  sería  un  éxito  para  el  SARC  y  que  todas  las  trampas  que  hicieran  

sería  una  derrota  del  SARC  y  si  el  servicio  desaparecía  porque  eran  más  las  trampas  

que  los  aciertos  los  únicos  que  se  verían  perjudicados  serían  ellos  ya  que  nosotros  

seguiríamos  cobrando  igual  por  hacer  eso  o  tramitar  expedientes  de  subvención.  Esta  

es  una  frase  poco  académica  y  quizá  muy  dura,  pero  tenía  su  eco  muy  positivo  en  el  

sector.  Todavía  hoy,  después  de  casi  treinta  años,  los  históricos  aún  se  acuerdan  de  

estas  reuniones  y  lo  positivo  que  eran  para  la  vertebración  del  sector  artístico.  

  

Como  sistema  de  control  se  realiza  un  muestreo  de  actuaciones  que  son  visitadas  

para  ver  el  funcionamiento  de  las  mismas.  
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Gráfica  7:  Programa  de  Difusión  de  Teatro,  danza  y  música  

  
Cantidad  total:  24.696  actuaciones    



Aproximación  a  un  modelo  de  gestión  cultural  territorial.  El  SARC           Pinotti  Baldrich,  José  Luis  
 

 174  

  
Cantidad  total:  39.156.759  €  

Fuente:  SARC  vint  anys  culturals  (Archivo  administrativo  del  SARC)  
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Vemos   claramente   en   la   gráfica   7   la   tendencia   de   consumo   cultural   en   nuestra  

provincia:  las  artes  escénicas.  

  

A  priori  es  un  elemento  que  contradice   la  expresión  popular  de  que   la  Comunitat  

Valenciana  es  la  tierra  de  la  música.  Por  ello  nos  preguntamos  ¿por  qué  se  consume  

más  teatro?  

  

El  movimiento  teatral  que  aflora  en  todos  los  estudios  es  el  profesional,  pero  detrás  

de   éste,   tenemos  un  movimiento   de   teatro   de   base  muy  amplio.   La   federación   de  

teatro  amateur  de   la  Comunitat  Valenciana  cifraba  en  el  año  2004,  un   total  de  133  

compañías  adheridas  a  dicha  Federación.  Indudablemente  es  inferior  a  los  datos  de  

la  Federación  de  Sociedades  Musicales  pero  es  un  dato  que  generalmente  no  aflora  

en  los  estudios.  

  

También  es   real  que   la  progresía  cultural  de  nuestra   tierra  siempre  apostó  como  

concepto   de   “nivel   cultural”   de   la   sociedad   a   dos   sectores,   el   teatral   y   el   literario,  

invirtiendo   fundamentalmente  en   teatro   (lo  hemos  visto  en  el   informe  del  CTV  que  

comentamos  anteriormente).  

  

En   el   caso   del   SARC,   circuito   de   oferta   polivalente,   se   ve   claramente   como   los  

técnicos  o  políticos  de  turno  apuestan  por  la  contratación  de  temas  relacionados  con  

el  teatro.  

  

Ahora  bien,  de  esta  gráfica  también  se  desprende  un  dato  ¡espectacular!  Las  24.696  

actuaciones  que  se  realizaron  en  20  años.  Como  hemos  dicho  en  otras  ocasiones,  la  

continuidad  del  proyecto  generó  la  confianza  en  el  mismo  y  por  ende  la  estabilidad  de  

consumo.  
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Este  proyecto  que  es  el  primero  y  el  más  importante  en  número  de  actuaciones,  fue  

un   aliciente  magnífico   para   la   industria   cultural   valenciana   en   todos   sus   sectores.  

Podemos  afirmar  que  generó  un  número  muy  amplio  de  puestos  de  trabajo  directos  e  

indirectos.  Estos  últimos  poco  a  poco  fueron  integrándose  en  los  diversos  programas  

para  que  las  empresas  dispusieran  de  un  soporte  para  sus  actividades  (alquileres  de  

equipos,  tarimas,  sillas,  etc.).  

  

VII.2.1.2.-  Fiestas  populares  

  

Cuando  en  un  territorio  surgen  programas  con  la  finalidad  de  su  dinamización  y  el  

interés  de   incentivar  ámbitos  o   temporalidades  que  no  se  encuentran   tratados  con  

profundidad,  es  necesario  dar  un  respiro  a  la  demanda  y  generar  un  programa  que  

permita  satisfacer  las  necesidades  primarias  de  los  municipios.  

  

Por   tal  motivo  se  diseñó  este  ámbito  de   intervención  en  donde  no   fue  necesario  

realizar  el  trabajo  de  campo  de  explicación.  

  

Este  programa  tiene  una  imperiosa  necesidad  que  consiste  en  organizar  la  oferta  

en  temas  lúdicos  festivos,  controlar  los  abusos  empresariales  que  al  respecto  existen,  

y   permitir   que   grandes   montajes   musicales   de   espacios   abiertos   puedan   ser  

redistribuidos  territorialmente.  Como  se  observa,  el  SARC,  pese  a  abordar  un  tema  

que   no   le   es   inherente   por   objetivos,   lo   trabaja   en   la  misma   línea   de   su   columna  

vertebral,   permitiendo   que   los  municipios  más   desfavorecidos   puedan  disponer   de  

acciones  lúdicas  de  mayor  envergadura  y,  en  algunos  casos,  de  ostensible  calidad.  

Cuando  comenzó  la  crítica  a  este  programa,  que  se  realizó  a  través  de  personas  o  

empresas   con   intereses   en   el   sector,   se   argumentó   que   no   era   posible   que   un  

municipio  de  1000  habitantes  tuviera  en  sus  fiestas  una  macro  orquesta  destinada  a  

las  grandes  plazas.  
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Demostrar  a  los  responsables  municipales  de  fiestas,  a  las  comisiones  de  fiestas  o  

a  aquellos  que  se  encarguen  de  coordinar  este  tipo  de  actividad  en  el  municipio,  que  

las   manifestaciones   festivas   no   se   tienen   que   circunscribir   estrictamente   a   las  

orquestas   de   baile,   es   otro   de   los   objetivos   planteados   por   esta   intervención.  

Indudablemente  no  es  la  empresa  más  fácil  que  se  ha  planteado  el  SARC,  pero  con  

satisfacción  podemos  manifestar  que  después  de   los  estudios  realizados  (y  que  se  

verán  en  la  gráfica),  observamos  que,  pese  a  ser  a  priori  un  programa  que  surge  de  

una  demanda  ya  existente,  si  lo  comparamos  con  el  programa  de  difusión  de  la  música  

y  las  artes  escénicas,  se  encuentra  en  una  inferior  demanda.  Este  hecho,  que  parece  

una  simple  información,  demuestra  que  la  intervención  realizada  por  el  SARC  en  los  

últimos  veinticinco  años  ha  conseguido  un  cambio  de  mentalidad  importante  a  la  hora  

de  la  planificación  municipal,  primero  se  programan  las  actividades  culturales  con  una  

gran   inversión   económica   y,   luego,   aunque   la   inversión   sea   superior  

cuantitativamente,   se   programan   las   actividades   festivas   que   son   inferiores  

numéricamente.  No  hay  que  olvidar  que  cuando  se  crea  el  SARC,  en  el  año  1.989,  en  

la  mayoría  de  los  ayuntamientos  sólo  se  realizaban  las  actividades  festivas  del  verano  

o  de  los/las  patronos/as.  

  

Las  características  son  las  siguientes:  

Intento  de  organización  de  una  oferta  anteriormente  trabajada  de  forma  anárquica  y  

con  un  concepto  de  clientelismo  poco  positivo  para  la  actividad  de  carácter  público.  

  

Informar   sobre   las   diversas   opciones   festivas   y   dinamizar   la   pluralidad   de  

contrataciones.  

  

Dar  respuesta  a  una  demanda  municipal  e  intentar  que  no  se  convierta  en  populismo  

la  política  cultural  de  los  municipios  de  esta  provincia.  Si  se  genera  un  equilibrio  entre  

lo  cultural  y  lo  festivo,  conseguimos  que  se  trabaje  el  territorio  de  forma  global  y  no  

parcial.  
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Dotar   de   contenido   festivo   el   crecimiento   de   tiempo   de   ocio   de   los   ciudadanos  

durante  los  meses  estivales.  Existe  un  gran  número  de  ayuntamientos  que  triplican  

sus  habitantes  durante  esta  época  del  año.  

  

Diversificar  la  oferta  de  actividades  en  el  ámbito  festivo.  

  

Gráfica  8:  Programa  de  Fiestas  Populares  

  
Cantidad  total:  9.786  actuaciones    
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Cantidad  total:  21.262.844  €  

Fuente:  SARC  vint  anys  culturals  (Archivo  administrativo  del  SARC)  
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Ante  todo  cabe  destacar  que  este  programa  se  crea  con  la  finalidad  de  satisfacer  

una   propuesta   de   un   Presidente   de   la   Diputación   de   Valencia,   el   SARC   siempre  

conoció  esta  demanda  pero  consideraba  que  debía  participar  de  propuestas  que  sin  

la   participación   económica   nuestra,   no   se   hubieran   realizado   o   hubieran   sido   una  

mínima  expresión,  y  no  en  el  programa  de   fiestas  que   tanto  dinero   tenía  asignado  

desde  el  ayuntamiento.  

  

Al   observar   la   gráfica   8   vemos   que   la  mayor   demanda   de   este   programa  es   de  

orquestas   de   baile.   Poco   a   poco   los   municipios   fueron   olvidando   las   fiestas  

tradicionales   a   cambio   de   las   fiestas   de   verano.   Para   ello   era   necesario   que   la  

orquesta  fuera  cada  vez  más  importante  y  por  ende  cara.  El  otro  número  que  destaca  

es  el  de  los  parques  infantiles,  hay  una  tradición  en  el  sector  de  empresarios  festivos  

de   regalar   los   parques   (pasados   dos/tres   años   de   su   compra   el   parque   esta  

amortizado  por  lo  que  es  una  moneda  de  cambio  para  la  venta  del  paquete  festivo).  

Como  decíamos  la  práctica  era  ofrecer  que  se  pidiera  el  parque  por  el  SARC  y  así  se  

disponía  de  más  dinero  para  llevar  una  orquesta  más  grande.  

  

Pese   a   conocer   la   picaresca   del   programa   fue   imposible   intervenir   como   lo  

demuestra  la  gráfica.  La  negociación  generalmente  se  realizaba  con  comisiones  de  

fiestas   y   el   ayuntamiento,   que   no   quería   problemas   con   los   festeros,   pagaba   las  

facturas  que  fueran  necesarias  hasta  el  límite  del  presupuesto  sin  preguntar  si  había  

alguna  práctica  irregular  detrás  de  ellas.  

  

Como  se  observará  en  la  segunda  gráfica  el  dinero  gastado  en  orquestas  de  baile  

es  realmente  exponencial  en  relación  a  los  otros  estilos  artísticos.  

  

Cabe   destacar   que   este   programa   tuvo   muchas   críticas   por   la   ausencia   de  

complicidad   de   muchas   de   las   empresas   del   sector   festivo,   que   veían   que   la  

manipulación  de  los  precios  que  realizaban  no  la  podían  realizar  al  fijar  un  precio  en  

un  catálogo  y  por  la  ausencia  de  colaboración  de  algunos  responsables  municipales  
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o  de  comisiones  de  fiestas  que  compraban  “duro  por  peseta”  haciendo  caso  omiso  a  

las  solicitudes  del  SARC  para  que  denunciaran  irregularidades.  

  

El  SARC,  con   información  comprobada  por   los   técnicos  en  sus  visitas  de  control  

aleatorias  que  realizaba,  comprobó  dos  alteraciones  del  contrato  y  expulso  a  sendas  

empresas  del  programa  con  una  penalización  de  dos  años  de  no  poder  participar  tal  

como  indicaban  las  bases    

  

VII.2.1.3.-  Tradiciones  folclórico  culturales  

  

La  aparición  de  este  programa  de  difusión  pretende  recuperar  tradiciones  culturales  

que  se  encontraban  con  un  nivel  de  consumo  muy  bajo.  Es  muy   importante  hacer  

mención   a   que   no   estamos   hablando   de   la   defensa   del   tradicionalismo   como  

movimiento  cultural  arcaico  que  niega   la  posibilidad  del  modernismo  y  el  progreso.  

Simplemente   que   en   una   sociedad   es   necesario   que   cohabiten   tradición   y  

contemporaneidad  sin  interferir  una  sobre  otra.  

  

En  contadas  ocasiones  las  tradiciones  han  sido  consideradas  un  sector  menor  o,  en  

el  peor  de  los  casos,  un  nido  en  donde  se  afincan  las  aves  más  reaccionarias  de  la  

sociedad.   Ahora   bien,   cuando   pasamos   de   esta   primera   etapa   de   análisis   pueril,  

encontramos  motivos   altamente   suficientes   para   apostar   por   el   desarrollo   de   este  

sector  a  nivel  cultural.  Así  lo  piensa  por  ejemplo  el  investigador  Antonio  Ariño  (1988)  

que  dedica  un  gran  esfuerzo  de  investigación  a  las  creaciones  tradicionales  de  nuestra  

tierra,  por  cierto,  con  un  gran  éxito.  No  somos  ajenos  a  tristes  épocas  históricas  de  

este   país   en   donde   el   folclore   se   utilizaba   para   la   consolidación   de   la   conciencia  

nacional  española,  este  hecho  ha  sido  responsable,  en  innumerables  ocasiones,  de  

que  el  folklore  sea  juzgado  como  peligroso  para  el  progreso  de  la  cultura.  

  

También  debemos  señalar  nuestra  sorpresa  al  analizar  que  el  folklore  era  sinónimo  

de  división,  las  raíces  culturales  del  pueblo  dividían,  unos  consideraban  que  unas  eran  
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las  válidas  y  otros  las  otras.  No  seremos  los  que  juzguemos,  solamente  realizamos  

esta  explicación  para  que  se  comprenda  porque  no  existía  desde  el  inicio  del  SARC  

un  programa  de  apoyo  a  las  tradiciones  como  tales  y  los  grupos  estaban  ofrecidos  a  

través  de  otros  programas  (música  y  artes  escénicas,  fiestas,  por  ejemplo).  

  

Hoy  podemos  afirmar  que  ya  nos  encontramos  en  el  sitio  idóneo  de  gestión  de  las  

tradiciones  folclóricas,  por  una  parte,  nos  permite  recuperar  rasgos  culturales  propios  

e   identificativos  de  nuestro   territorio,  y  por  otra,  es  un  arma   firme  para  disminuir   la  

globalización   cultural   que  pretenden   imponernos.  Hay  que  enfocar   la   globalización  

cultural   impuesta   no   como   una   unificación   cultural   forzada:   local   y   global   no   son  

incompatibles.   Así   pues,   las   tradiciones   pueden   plantearse   como  manifestaciones  

locales  que  forman  parte  de  lo  global,  entendiendo  lo  global  desde  una  perspectiva  

múltiple  y  plural.  

  

Es  muy  importante  comprender  que  este  programa  fue  diseñado  para  permitir  seguir  

creciendo  en  el  conocimiento  de  nuestra  rica  cultura  tradicional.  

  

Las  características  del  programa  son:  

Recuperar  el  valor  cultural  de  las  tradiciones  y  transmitirlo  a  nuestra  sociedad  actual.  

  

Colaborar  para  que  el  tradicionalismo  sea  sepultado  en  aras  de  la  verdadera  cultura  

tradicional   mediterránea   de   Valencia   fruto   de   la   investigación   etnológica   de   la  

vestimenta,  el  canto,  la  danza  y  la  música.  

  

Completar  la  oferta  cultural  de  la  Diputación  para  los  municipios  de  la  provincia.  
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Gráfica  9:  Programa  de  Difusión  de  las  Tradiciones  folklórico  culturales  

  

  
Cantidad  total:  5.528  actuaciones    
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Cantidad  total:  6.628.188  €  

Fuente:  SARC  vint  anys  culturals  (Archivo  administrativo  del  SARC)  
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Si  comparáramos  todas  las  gráficas  de  los  programas  de  forma  conjunta  con  esta  

gráfica  9,  el  programa  de  tradiciones  folklórico  culturales  es  el  más  equilibrado  en  su  

consumo.   Es   una   realidad   que   los   pasacalles   de   tabal   y   dolçaina   son   lo   más  

demandado  y  también  podemos  destacar  el  incremento,  en  estos  últimos  años,  de  las  

ferias  medievales.  

  

Antiguamente   las   ferias   solo   se   realizaban   en   grandes   ciudades   y   alrededor   de  

fiestas  de  gran  tradición  popular.  Hoy  en  día  en  cualquier  municipio  pequeño  podemos  

encontrar   un   mercadito   medieval.   Fruto   de   este   incremento   fue   que   hubo   una  

disminución  del  precio  con  productos  más  pequeños  y  que   finalmente   las   ferias  se  

están  convirtiendo  mucho  más  en  feria  de  productos  artesanales  (a  los  comerciantes  

no  se  les  paga  por  asistir).  

Gráfica  10:  Ingresos  totales  de  todos  los  programas  artísticos  durante  los  años  de  la  

tesis  (1989-2010)  

  
Fuente:  SARC  vint  anys  culturals  (Archivo  administrativo  del  SARC)  
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En   la   gráfica   10   se   ve   de   forma  manifiesta   que,   pese   a   que   la   tendencia   de   la  

demanda  potenció  el  programa  de  fiestas,  la  intervención  del  SARC  en  programas  de  

carácter   cultural   con   los   límites   económicos   correspondientes   a   este   programa   ha  

generado  que  la  demanda  sea  mayoritariamente  cultural  y  no  festiva.    

  

VII.2.1.4.-  Artes  plásticas        

  

Si  desarrollar  un  programa  de  teatro,  danza,  circo  y  música  fue  complicado  en  sus  

inicios  hasta  que  se  comprendiera  su  funcionamiento,  iniciar  este  programa  de  artes  

plásticas  en  donde  ni  siquiera  existía  una  demanda,  fue  un  poco  más  complejo.  

  

El  sector  de  artistas  plásticos  no  está  organizado  como  colectivo  y  surge  de  diversos  

ámbitos  (autodidacta,  estudios  no  reglados,  estudios  reglados,  artistas  locales,  etc.)  

por  este  motivo  existían  inconvenientes  mayores  para  su  desarrollo.  

  

En  el  proceso  de  visitas  municipales,  y  recorriendo  los  espacios  de  que  se  dispone  

en  los  municipios  para  realizar  actividades  culturales,  se  detectó  la  existencia  de  más  

de   cien   espacios   en   donde   era   idóneo   la   realización   de   exposiciones   y   por  

desconocimiento  de  la  oferta,  por  ausencia  de  iniciativa  o  por  temor  a  aportar  obras  

sin  calidad,  por  ausencia  de  comprensión  del  sector,   los  programadores  de  centros  

culturales  o  el  político  de  turno  no  tenían  como  prioritario  la  exhibición  de  arte.  

  

Sobre  esta  realidad  hay  que  sumar  otra  más  dura,  si  lo  que  buscamos  es  el  cambio  

de   mentalidad,   como   es   el   hecho   de   que   no   estaba   bien   visto   o   suficientemente  

comprendido   que   un   artista   plástico   tiene   sus   costes   a   la   hora   de   elaborar   una  

exposición  y  por  lo  tanto,  tiene  todo  el  derecho  a  requerir  un  pago  por  exponer.  En  el  

mejor   de   los   casos   en   muchas   salas   públicas   existían   ordenanzas   de   alquilar   el  

espacio  para  exponer.  
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Como   la  mayoría   de   las   exhibiciones  de  arte   que   se   realizaban  eran  de  artistas  

locales,  se  creó  la  idea  de  que  el  artista  debía  estar  agradecido  de  la  cesión  de  un  

local  para  hacer  una  exposición.  

  

Si  los  diversos  sistemas  de  intervenciones  territoriales  tienen  sus  complicaciones  a  

la   hora   de   su   puesta   en  marcha,   un   programa   como  este,   que   a   su   vez   busca   la  

concreción  de  un  cambio  social  en  la  conceptualización  del  artista  no  consagrado  (que  

no  ausente  de  calidad  o  dedicación),  es  considerablemente  mucho  más  complejo.  

  

Una  vez  estudiado  el  territorio  y  las  necesidades  de  los  diversos  sectores,  en  el  año  

1996  se  concretó  un  programa  que  ofrecía  exposiciones  itinerantes  de  pequeño  y  gran  

formato.  Dentro  de  este  programa  existen  las  siguientes  características:  

  

El  municipio   ve   satisfecha  su  necesidad  de   tener  una  oferta   cultural  más  amplia  

durante   el   año.   Fue   necesario   un   proceso   formativo   para   que   comprenda   que   la  

ausencia   de   una  masificación   en   la   asistencia   a   contemplar   las   obras   de   arte   no  

implicaba   una   propuesta   no   valorada.   Fue   necesario   realizar   estudios   que  

demostraban   que   al   final   de   los   quince   días   de   exposición   (preguntábamos   al  

responsable  cuánta  gente  acudía  a  la  inauguración  y  cuanta  por  día,  multiplicábamos  

por  los  15  días  y  su  resultado  nos  orientaba  a  una  presencia  de  unos  90/110  asistentes  

que  eran  mucho  más  que  en  la  mayoría  de  las  actuaciones  musicales  que  realizaban,  

así  se  creyó  en  el  programa)  ,  ésta  era  visitada  por  la  misma  cantidad  y  en  algunos  

casos  mayor  que  los  que  asistían  a  una  obra  de  teatro  y  que  la  actividad  plástica  era  

a  un  coste  infinitamente  inferior.  

  

El  cambio  de  mentalidad  hubo  que  trabajarlo  para  que  el  programador  comprendiera  

la  necesidad  de  pagar  al  artista  por  exponer  ya  que  éste  no  solo  tenía  el  coste  de  la  

elaboración  de   la  obra,  sino   también   la  del   transporte,  montaje  y  desmontaje  de   la  

misma.  
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En  el  estudio  del  territorio  del  propio  sector  se  determinó  que,  además  de  la  creación  

de  nuevos  mercados  y  salas  para  exponer,  el  artista  necesitaba  material  gráfico  que  

pudiera   servirle   para   formar   un   currículum   superior   y   así   el   SARC   asumió   la  

responsabilidad  de  la  edición  de  postales  de  difusión  de  cada  una  de  las  exposiciones  

concertadas.  

  

Es   muy   importante   analizar   las   diferencias   entre   un   programa   y   otro   para  

comprender  que,  ante  un  mismo  territorio,  hay  que  dar  respuestas  diferentes,  aunque  

basadas  en  propuestas  teóricamente  similares.  En  el  primer  programa  no  se  trataba  

de  generar  un  cambio  de  mentalidad  (excepto  en  la  contratación  de  invierno),  en  este  

último   sí,   por   este  motivo   las   formas   de   puesta   en  marcha   fueron   absolutamente  

diferentes.  En  el  primero  fue  necesario  asegurar  la  pluralidad,  presionar  la  demanda,  

realizar   ajustes   para   equilibrar   los   estilos,   pero   en   ningún  momento   fue   necesario  

hacer   comprender   la   necesidad   de   su   realización.   En   el   segundo   programa   fue  

necesario   comenzar   desde   estados  más   iniciáticos   para   que   fuera   comprendido   y  

solicitado.  

  

El  día  que  se  realizó  la  primera  reunión  con  todos  los  artistas  seleccionados  (dicha  

selección  la  hacían  artistas  plásticos  o  historiadores  del  arte),  al  finalizar  la  misma  en  

donde   se   explicaba   el   funcionamiento   del   programa,   algunos   asistentes   acabaron  

llorando  diciendo  que  era  la  primera  vez  que  una  institución  pensaba  en  ellos.  Increíble  

ya  que  estábamos  en  el  año  1996.  
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Gráfica  11:  Programa  de  Difusión  de  Artes  plásticas  

  

  
Cantidad  total:  1.862  exposiciones    
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Fuente:  SARC  vint  anys  culturals  (Archivo  administrativo  del  SARC)  
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Estas  gráficas  11  nos  demuestran  que  cuando  las  acciones  de  diseño  de  estrategias  

en  la  intervención  de  un  territorio  son  las  correctas,  como  se  dice  en  las  técnicas  de  

Gestión  del  Conocimiento,  la  PSE  (posibilidad  segura  de  éxito)  es  una  realidad.  

  

Se  ve  claramente  en  las  gráficas  como  el  crecimiento  de  la  demanda  y  la  asistencia  

a  las  diversas  actividades  expositivas  crece  con  los  años,  motivo  más  que  suficiente  

para  afirmar  que  el  criterio  de  que  “la  continuidad  educa  el  consumo”  es  totalmente  

real.  Nosotros  somos  testigos  en  este  programa  que  no  solicitaba  nadie  y  que  surge  

en  contra  de  la  tendencia  de  la  demanda  y  se  convierte  en  un  programa  con  demanda  

propia.  

  

VII.2.1.5.-  Talleres  didácticos  y  conferencias  culturales  

  

Si   observamos   lo   expuesto   hasta   este  momento   con   respecto   a   los   programas,  

observaremos  que  la  difusión  se  está  basando  fundamentalmente  en  problemáticas  

de  gestión.  Ahora  bien,  el  programa  que  vamos  a  desarrollar  en  este  ítem  es  el  que  

denomino  como  el  programa  socio-cultural  por  excelencia  que  comenzó  a  ofertar  el  

SARC  en  el  año  1999.  

  

¿Cuántas  casas  de  cultura  ofertan  talleres  en  sus  salas  polivalentes?  Puedo  afirmar  

que  la  mayoría.  ¿Por  qué?,  la  respuesta  es  fácil,  porque  hay  una  demanda  social  al  

respecto   y   porque   hay   un   verdadero   desequilibrio   del   sistema   educativo   en   el  

aprendizaje  de  asignaturas  de  carácter  creativo.  Ahora,  si  nos  preguntamos  ¿cómo  se  

eligen  los  talleres  para  impartirse?  Ya  tenemos  que  dar  una  respuesta  menos  técnica.  

En   los  municipios  grandes  no  hay  dificultad,  ahora  en   los  pequeños  depende  de   la  

existencia   de   algún   tallerista   (generalmente   un   maestro   del   pueblo   que   tiene  

capacidades  artísticas  especialmente  en  manualidades)  que  pueda  impartirlo,  por  lo  

tanto,   no   responde  a  una  demanda   social   sino  por   el   contrario   a   un  determinismo  

social.  
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Ante   esta   situación   y   viendo   la   ausencia   de   una   propuesta   organizada   en   este  

campo,  se  diseñó  un  programa  socio-cultural  de  difusión  de  talleres  y  conferencias  

con  el  objetivo  de  generar  nuevos  aficionados  o  públicos  a  las  diferentes  creaciones  

artísticas.   Este   último   objetivo   consigue   que   este   programa   sea   el   primero   que   el  

SARC  ofrece  directamente  a  los  colegios  que,  junto  con  los  ayuntamientos,  son  los  

destinatarios  de  los  talleres.  

  

Deducimos  de  las  palabras  anteriores  que  este  programa  surge  con  dos  tendencias  

diferentes,  por  una  parte,  para  dar  respuesta  a  una  demanda  (casa  de  cultura)  y,  por  

otra,  a  generar  una  demanda  que  aún  no  estaba  estructurada  (colegios),  incidiendo  

en   la   dimensión   educativa   de   la   cultura.   Desde   que   André  Malraux,   como   primer  

ministro  de  cultura  francés,  separó  en  1959  el  Ministerio  de  Cultura  del  Ministerio  de  

Educación   se   inició   un   distanciamiento   entre   ambas   realidades   en   aras   de   una  

supuesta  democratización  cultural,  obviando  las  profundas  relaciones  entre  ambas.  Si  

bien   por   supuesto   estamos   de   acuerdo   totalmente   con   la   separación   de   ambas  

estructuras  (con  la  crisis  se  volvieron  a  unir),  tampoco  creemos  que  la  ruptura  tenga  

que  ser  como  para  que  no  haya  colaboración  entre  ambos.  

  

Hay  un  tercer  elemento  que  entra  en  juego  en  este  programa  que  es  la  apuesta  del  

SARC  por  la  diversificación  de  los  ingresos  del  sector  cultura.  

  

La   diversificación   de   ingresos   se   explica   de   forma  muy   simple.   Si   una   empresa  

teatral  cuyo  servicio  central  es  la  exhibición  de  obras  de  teatro,  obtiene  la  posibilidad  

de  diversificar  sus  ingresos  en  servicios  periféricos  pero  relacionados  con  su  oferta  

central,  como  es  el  hecho  de  dar  clases  de  teatro  a  alumnos  de  colegio  o  de  impartir  

una  conferencia  sobre  el   teatro  de  autor,  obtendremos  un  doble  resultado,  por  una  

parte,   satisfacer   la  demanda  o  crearla  y,  por  otra,  permitir  que   la  empresa  cultural  

obtenga  unos  ingresos  extras  a  su  servicio  central.  Este  último  punto  en  la  concepción  

de   la  cultura  como  económicamente  rentable  es  fundamental  para  el  desarrollo  del  

sector   como  motor   económico.   Los   grandes   especialistas   en   economía   aconsejan  
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esta  diversificación  que  desde  el  SARC  se  pretende  a   través  de   la  elaboración  de  

programas  que  están  vinculados  unos  con  otros.  

  

Este   mismo   proceso   se   produce   cuando   una   asociación   cultural   o   una   ONG,  

presenta  en  el  programa  de  artes  plásticas  una  exposición  para  realizar  la  itinerancia  

de  sus  obras  para   toma  de  conciencia  o   sensibilización  social,   si   a  ello   le  pueden  

incluir  una  conferencia  que  pueda  ser  solicitada  por  el  otro  programa,  diversifica  sus  

ingresos.  

  

Ahora   bien,   además   de   la   diversificación   de   ingresos   para   aquellas   empresas  

culturales,  este  programa  permite  la  creación  de  nuevas  empresas  relacionadas  con  

el  sector  cultura  como  son   las  empresas  de  servicios.  El  primer  año  existían  dos  y  

siete  asociaciones  culturales  (que  son  la  antesala  de  la  empresa).  En  el  año  2002  se  

presentaron  más  de  diez  empresas  y  alrededor  de  cincuenta  asociaciones.  En  el  año  

2006  tenemos  39  empresas  y  62  asociaciones.  

  

Como  se  puede  ver  el  resultado  de  abrir  mercados  estables  de  demanda  cultural  

siempre  dará  un  mismo  fruto,  la  consolidación  de  un  sector  rentable  que  permita  que  

la  cultura  también  mueva  recursos  económicos  que  generen  un  sector  fuerte  dentro  

de  una  sociedad,  y  no  un  sector  que  esté  constantemente  en  subsidiariedad  de  los  

existentes.  

  

No  sólo  el  programa  consigue  el  objetivo  del  desarrollo  empresarial,  existe  también  

un  porcentaje  elevado  de  los  talleristas  o  conferenciantes  que  imparten  sus  clases  en  

este  programa,  que  surgen  del  anonimato  y  por  lo  tanto  obtienen  una  posibilidad  de  

transmitir  a   la  sociedad  sus  conocimientos  adquiridos  de  forma  reglada  o  de  forma  

autodidacta.   Este   sector   de   personas   que   supera   el   50%   de   los   talleristas  

participantes,  en  algunos  casos  se  nutre  con  personal  en  paro  que  no  encuentra  su  

primer   trabajo   y   comienzan   su   relación   social-laboral   a   través   de   este   programa.  

Considero  que  es  el  programa  que  cumple  con  mayor  número  de  objetivos  que  se  
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plantea  una  Administración,  y  lo  más  importante,  sin  la  necesidad  de  subvenciones.  

Al  cambiar  la  ley  de  contratos  del  estado,  un  particular  con  su  DNI  no  puede  contratar  

por  lo  que  este  objetivo  desaparece.  Una  pena.  

  

El  programa  se  caracteriza  por  lo  siguiente:    

Es   el   primer   programa   divulgativo   de   carácter   estrictamente   cultural   o   educativo  

cultural.   Hasta   el   momento   todos   los   programas   de   este   ámbito   se   basaban   en  

temáticas  relacionadas  con  los  servicios  sociales.  

  

Consolida   un   nuevo   sector   económico   en   el   mundo   de   la   cultura   como   son   las  

empresas   de   servicios   culturales   formativos   con   una   gran   diversidad   de   estilos   y  

temáticas  para  satisfacer  todas  las  necesidades  latentes.  

  

Genera  diversificación  de  ingresos  en  los  agentes  culturales.  

  

Colabora  en  la  creación  de  nuevos  públicos.  

  

Genera  la  recuperación  de  nuevos  profesionales  o  profesionales  en  anonimato.  

  

Colabora  con  la  Ley  Educativa  en  los  ejes  transversales  de  la  educación.  

  

Permite   la   presencia  en   colegios  de  profesionales  que   trabajan  directamente   las  

temáticas  que  los  profesores  no  pueden  abordar.  

  

Estimula  e  inicia  en  la  creatividad,  base  indiscutible  de  la  cultura.  
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Reitera   el   carácter   cultural   de   la   educación   como   un   servicio   esencial   a   la  

comunidad.  

  

Refuerza  la  equidad  en  el  sistema  educativo.  

  

Gráfica  12:  Programa  de  Difusión  de  Talleres  Didácticos  y  Conferencias  Culturales  

  
Cantidad  total:  17.499  talleres  y/o  conferencias    
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Fuente:  SARC  vint  anys  culturals  (Archivo  administrativo  del  SARC)  

  



Aproximación  a  un  modelo  de  gestión  cultural  territorial.  El  SARC           Pinotti  Baldrich,  José  Luis  
 

 197  

Si   de   las   gráficas   12   tomáramos   sólo   la   cantidad   de   asistentes   a   los   talleres   o  

conferencias   (389.720)  ya  estaríamos  hablando  de  éxito  absoluto.  Pero  si  además  

analizamos  cuantas  personas  pudieron  impartir  sus  conocimientos  de  forma  legal,  con  

estructura  clara  de  precios  y  con  calidad  en  sus  productos,  podemos  afirmar  que  esta  

actuación  socio-educativa  organizada  desde  los  parámetros  de  la  gestión  cultural,  ha  

generado  un  movimiento  económico  sin  precedentes.  

  

Pensemos  que  este  era  un  sector  que  pese  a  utilizar  espacios  públicos  en  muchos  

casos   su   gestión   era   en   negro   sin   aportaciones   a   la   Seguridad   Social   o   con  

contrataciones  como  mínimo  poco  claras.  Los  17.499  talleres  y/o  conferencias  fueron  

contratados  con  su  aportación  clara  a  las  arcas  públicas,  sea  como  retención  de  IRPF  

o  como  empresa  y  los  pagos  de  hacienda.  También  hay  que  destacar  la  cantidad  de  

ONGs  que  encontraron  en  este  programa,  fórmulas  para  incrementar  sus  ingresos  de  

forma  directa.  

  

No  estamos  en  condiciones  de  saber  cuál  ha  sido  el  sector  que  más  contrataciones  

tuvo,  sí  que  podemos  afirmar  después  de  la  lectura  de  los  catálogos  que  se  ofrecieron  

59  variables  diferentes  de  carácter  temático.  

  

VII.2.1.6.-  Programa  de  Difusión  del  Cine    

  

Este   programa   no   tiene   más   objetivos   que   recuperar   una   tradición   cultural   de  

carácter  mediterráneo   como   es   el   encuentro   familiar   para   disfrutar   del   cine   en   las  

plazas  de   los  pueblos  durante  el  verano.  Como  objetivos  menores  también  pueden  

medirse  la  posibilidad  de  recuperar  las  tertulias  de  cine  forum  que  se  realizaban  hace  

treinta  años,  o  que  una  película  sirva  como  hilo  conductor  de  la  presentación  de  una  

conferencia,  un  debate,  una  exposición  etc.,  en  un  centro  cultural.  

  

Y  no  tiene  más  objetivos  que  los  anteriormente  expuestos  debido  a  que  los  costes  

de  gestión  del  sector  audiovisual  son   tan  elevados,  que  concurrir  a  este  programa  
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para   colaborar   en   el   desarrollo   económico   del   sector,   implicaría   una   dedicación  

presupuestaria  muy  notable  que  la  administración  provincial  no  está  en  condiciones  

de  asumir  y  por  ende  debe  ser  una  competencia  de  la  administración  autonómica.  No  

cabe  duda  que  el  programa  generó  un  buen  movimiento  económico  para  las  empresas  

de  gestión  de  cine  ambulantes,  lo  que  provocó  incluso  que  se  crearan  dos  nuevas.  

  

Si  durante   todo  este  estudio  he  estado  afirmando  que   la  Administración  no  debe  

interferir  en  la  gestión  de  la  actividad  privada  en  el  mundo  de  la  cultura  cuando  ésta  

es  económicamente  rentable,  debo  aclarar  cómo  fue  negociado  este  programa  para  

que   se   comprenda   que   no   tiene   interés   de   competencia   en   ningún   caso   con   la  

iniciativa  privada.  

  

En  los  últimos  años,  con  el  auge  de  los  multicines,  las  actividades  cinematográficas  

se  han  multiplicado  notablemente.  El  hábito  de  ir  al  cine  se  ha  instalado  en  la  juventud  

que  es  la  mayor  consumidora  de  este  producto.  

  

Ahora  bien,  existe  un  sector  de  la  sociedad  que  no  tenía  acceso  a  esta  propuesta  y  

debía  esperar  a  que  este  producto  se  encuentre  en  formato,  audiovisual  doméstico  

(Vídeo   y   posteriormente   DVD)   para   poder   consumirlo   o   que   sea   emitido   por   una  

televisión  de  las  pocas  que  existían  en  los  años  de  investigación  de  esta  tesis,  este  

sector  normalmente  se  encuentra  en  los  municipios  más  pequeños  y  alejados  de  las  

cabeceras  de  comarca.  Para  ellos  va  destinada  fundamentalmente  esta  propuesta.  

  

Luego  de  conversaciones  con  el  sector  para  demostrar  que  no  se  pretendía  entrar  

a   competir   con   fondos   públicos,   sino   por   el   contrario,   se   deseaba   la   creación   de  

nuevos  públicos  en  entornos  que  no  se  encontraban  bajo  la  influencia  de  ninguna  sala  

privada,  se  llegó  a  la  concreción  de  este  programa.  

  

Las  características  son  las  siguientes:  
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Creación  de  nuevos  públicos.  

  

Recuperación  de  costumbres  olvidadas  del  cine  en  la  plaza  de  los  pueblos,  por  los  

costes  de  realización.  

  

Recuperación  de  un  cine  de  autor,  ajeno  a  las  limitaciones  de  los  grandes  estudios  

comerciales   y   de   clásicos   que   no   son   exhibidos   por   los  medios   de   comunicación  

masivos.  Hay  que  destacar  que  ninguna  película  puede  estar  en  cartelera  cuando  es  

ofertada  al  SARC.  

  

Desarrollo  de  una  incipiente  estructura  empresarial  de  exhibición  ambulante  con  la  

consiguiente   creación   de   puestos   de   trabajo   en   los   operadores   y   exhibidores   de  

películas,  fundamentalmente  al  aire  libre.  

  

Eliminación  de  una  de  las  grandes  trabas  que  tenían  los  ayuntamientos  a  la  hora  

del  alquiler  de   los   títulos,  esta   traba  era   la  de   tener  que  alquilar  un   lote  con  cinco  

películas  por  el  interés  de  una  sola.  Esta  es  una  intervención  que  consideramos  fue  

revolucionaria,  aunque  hoy  parezca  que  la  selección  de  título  haya  existido  siempre.  
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Gráfica  13:  Programa  de  Difusión  de  Cine  

  
Cantidad  total:  1.730  proyecciones  cinematográficas  
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Cantidad  total:  692.000  público  asistente  a  las  proyecciones  

Fuente:  SARC  vint  anys  culturals  (Archivo  administrativo  del  SARC)  
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De  estas  gráficas  13  lo  más  destacable  es  la  participación  del  público.  Muchas  veces  

se  habla  en   tertulias   informales  sobre  el   individualismo  de   la  sociedad,  este  es  un  

ejemplo  de  que  cuando  una  comunidad  (un  municipio,  un  barrio)  tiene  una  oferta  que  

apetece  por  las  características  de  la  misma,  es  participativa.  

  

Recuperar  la  tradición  del  cine  a  la  fresca  mediterránea  es  el  mayor  éxito  y  observar  

que  participaron  de  ello  692.000  personas  es  altamente  satisfactorio  para  el  proyecto.  

  

VII.2.1.7.-  Tour  de  ofertas  culturales  (TOC)  

  

  En  el  año  2001  se  crea  este  programa.  Hablar  del  TOC  es  hablar  de  la  modernidad.  

Este  programa  fue  diseñado  para  que  se  genere  una  relación  entre  Cultura,  medio  

ambiente,   turismo,   patrimonio   y   economía   que   permita   un   desarrollo   de   sector  

especialmente  en  las  zonas  rurales.  

  

La  Administración  ha  realizado  un  gran  esfuerzo  inversor,  especialmente  la  local,  en  

la  recuperación  del  patrimonio  arquitectónico,  la  creación  y  mantenimiento  de  museos,  

el  desarrollo  del  turismo  ecológico  y  el  senderismo,  la  potenciación  de  los  alojamientos  

rurales  y  el  estímulo  para  el  desarrollo  de  la  hostelería  local.  Era  necesario  crear  un  

circuito  que  permitiera  la  rentabilización  económica  y  social  de  estos  espacios.  

  

Este  programa  abarata  los  costes  del  traslado  asumiendo  íntegramente  los  gastos  

del  autobús  utilizado  para  el  viaje.  

  

El  TOC  motiva  a  los  sectores  técnicos,  público  y  privado,  del  mundo  de  la  cultura  y  

el  turismo  a  crear  rutas  visitables  y  didácticas  con  dos  finalidades,  por  una  parte  la  de  

la  difusión  de  nuestra  cultura  patrimonial,  entendiendo  por  tal  la  edilicia  y  la  natural;;  y  

por   otra   parte   la   económica,   generando   puestos   de   trabajo   tanto   directos   como  
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indirectos  en  el   sector,  e   incentivando   la  creación  de  empresas  dedicadas  a  estas  

actividades.  

  

El  TOC  permite   también  que   los  colectivos  sociales,  asociaciones,  colegios,  etc.,  

puedan  solicitar  y  generar  un  disfrute  de  nuestro  patrimonio,  con  una  simple  solicitud.  

Conocer,  comprender,  en  síntesis,  aprehender  nuestro  acervo  cultural  es  fundamental  

para  dar  valor  a  nuestras  creaciones  sean  tradicionales  o  contemporáneas.  

  

Este  programa  es  una  apuesta  por  un  nuevo  aspecto  del  turismo  que  es  el  modelo  

selectivo.  Aquí  no  se  está  estructurando  una  oferta  destinada  a  los  grandes  públicos,  

por  el  contrario,  se  pretende  generar  un  movimiento  segmentado,  controlado  para  no  

afectar  al  patrimonio,  de  grupos  humanos  que  obtengan  un  conocimiento  añadido  al  

del  disfrute  del  tiempo  de  ocio.  

  

Realizar  el  intercambio  de  características  culturales  de  las  diversas  comarcas  de  la  

provincia   ayuda   también   a   una   mayor   vertebración   territorial,   permitir   que   los  

ciudadanos  aprehendan  los  valores  tradicionales  y  culturales  de  cada  comarca,  ayuda  

a  generar  una  mayor  defensa  de  nuestro  patrimonio.  

  

Las  características  del  programa  son:  

Facilitar  las  visitas  turísticas  para  convertirlas  en  un  valor  cultural.  

  

Segmentar  el  público  objetivo  para  dar  mayor  rentabilidad  a  las  rutas  culturales.  

  

Acercar  la  oferta  cultural,  turística  y  patrimonial  a  los  ciudadanos  de  la  provincia.  

Colaborar  en  la  conversión  de  un  territorio  deprimido  en  rentable,  sólo  utilizando  sus  

bienes  patrimoniales  y  naturales.  
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Generar  puestos  de  trabajo  ya  que  favorece  la  formación  de  empresas  de  turismo  

encargadas  de  las  rutas  culturales.  

  

Colaborar  pedagógicamente  con  la  elaboración  de  las  guías  de  las  rutas  del  TOC  

para  que  sean  previamente  trabajadas  por  los  alumnos  de  los  colegios  que  solicitan  

los  viajes.  
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Gráfica  14:  Programa  de  Difusión  Tour  de  Ofertas  Culturales  (TOC)  

  
Cantidad  total:  7.234  autobuses  
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Cantidad  total:  325.530  personas  participantes  

Fuente:  SARC  vint  anys  culturals  (Archivo  administrativo  del  SARC)  

  



Aproximación  a  un  modelo  de  gestión  cultural  territorial.  El  SARC           Pinotti  Baldrich,  José  Luis  
 

 207  

Esta  gráfica  14  demuestra  numéricamente  que  el  concepto  de  turismo  cultural  es  

real,  necesario  y  controlable  sin  dificultad  si  se  organiza  su  oferta.  Completaremos  

esta  afirmación  cuando  hablemos  del  pasaporte  cultural.  

  

En  referencia  a  este  programa  es  digno  destacar  si  se  hubiera  apostando  por  él,  

podía  haberse  convertido  en  una  sección  individualizada  en  si  misma.  

  

La  demanda  que  se  demuestra  en  esta  gráfica  con  un  incremento  constante  hasta  

que   se   decidió   su   cierre,   los   325.530   ciudadanos   que   viajaron   en   estos   viajes  

culturales   (que   tenían   prohibido   asistir   a   centros   comerciales   una   vez   acabada   la  

visita)  que  muchos  de  ellos  generaron  consumo  en  restaurantes  para  comer  y  que  

tenía  un  diseño  para  ampliar  a  nocturno  con  pernoctación.  

  

Verdaderamente   no   tuvimos   tiempo   de   hacer   un   estudio   de   cuantos   puestos   de  

trabajo  indirectos  habíamos  conseguido  crear,  sólo  con  la  cifra  de  7.234  autobuses  lo  

podemos  ver.  

  

Esto  sí  que  es  una  oportunidad  perdida  por  la  administración,  este  programa  podía  

haber  sido  el  punto  de  inicio  de  una  propuesta  público-privada  que  hubiera  generado  

un  turismo  controlado,  nuestra  idea  era  crear  cupos  de  visitantes  negociando  con  los  

espacios  a  visitar  (a  este  municipio  no  pueden  venir  más  de  3.000  personas  año  o  no  

pueden   venir  más   de   70   personas   por   día   para   que   no   se   rompa   el   equilibrio   de  

tranquilidad  de  sus  gentes,  por  ejemplo).  

  

Intervención,  redistribución,  estabilización  de  mercados,  ofertas  y  demandas  y  otras  

tantas  palabras  claves  son   las  que  se  encuentran  cohabitando  constantemente  en  

todos   los   programas   elaborados   en   el   SARC.   Los   resultados   de   estos   programas  

están   a   la   vista   en   las   gráficas   presentadas,   indudablemente   ésta   es   la   columna  

vertebral  de  este  estilo  de  gestión  que  es  aplicable  a  cualquier  ámbito  del  saber  y  que  

por  supuesto  no  tiene  el  inconveniente  característico  de  los  bienes  intangibles.  



Aproximación  a  un  modelo  de  gestión  cultural  territorial.  El  SARC           Pinotti  Baldrich,  José  Luis  
 

 208  

VII.2.2.-  COLABORACIÓN  ECONÓMICA  

  

Al  ver  los  diferentes  modelos  de  gestión  económica  analizamos  los  graves  errores  

que  se  pueden  cometer  si  se  acomete  este  sistema  de  colaboración  de  una   forma  

arcaica  y  sin  organización.  

  

Pese  a  ello  debemos  afirmar  que  para  la  colaboración  económica  es  absolutamente  

necesario  ser  respetuoso  con  las  diversas  concepciones  que  de  tal  estilo  tengan  los  

municipios  de  un  territorio,  por  ello,  a  pesar  de  que  es  necesario  la  existencia  de  unas  

bases  de  distribución,  éstas  deben  tener  la  suficiente  flexibilidad  como  para  que  un  

proyecto  no  quede  nunca  excluido  si  se  presenta  en  tiempo  y  forma.  

  

La  elaboración  de  unas  bases  claras  es  fundamental  para  que  el  municipio  se  pueda  

planificar  correctamente.  Para  ello  es  imprescindible  el  programa  de  visitas  en  el  que  

se  explican   todas   las  posibilidades  que  dispone  un  municipio  para  obtener  ayudas  

económicas.  

  

Aunque  parezca  una  visión  extraída  de  un  cuento  imaginario,  cerca  del  50%  de  los  

municipios  de   la  provincia  de  Valencia  en  el  año  1987  no  solicitaban  subvenciones  

porque  no  sabían  cómo  hacerlo,  o  porque  no  comprendían   las  bases  pese  a  estar  

redactadas  de  una  forma  muy  simple  o  porque  les  reportaba  demasiado  esfuerzo  de  

planificación   para   el   poco   dinero   que   se   les   transfería.   Las   visitas   personalizadas  

solucionaron   esta   dificultad,   y   ahora   solamente   quedan   excluidos   de   la   solicitud  

aquellos  que  no  desean  realizar  ninguna  actividad  cultural  extra  a  los  programas  de  

difusión  antes  descritos.  Es  tarea  de  los  trabajadores  de  una  institución,  que  brinda  

servicios  a  otras   instituciones,  conseguir  que  el  presupuesto  se  reparta  entre  todos  

aquellos  que  lo  requieran  y  necesiten,  hay  una  conceptualización  en  la  administración,  

que  viene  de  una  antigua  escuela  de  gestión  (modelo  franquista  de  gestión  pública),  

que  da  gran  valor  a  aquellos  responsables  de  servicio  que  ahorran  presupuesto  y  no  

lo  gastan.  En  nuestro  caso,  en  referencia  a  las  subvenciones,  siempre  hemos  hecho  



Aproximación  a  un  modelo  de  gestión  cultural  territorial.  El  SARC           Pinotti  Baldrich,  José  Luis  
 

 209  

fórmulas  aritméticas  de  reparto  para  que  el  presupuesto  se  agotara  y  llegara  al  usuario  

solicitante.  

  

El  SARC,  excepto  en  los  tres  primeros  años,  nunca  apostó  por  el  esfuerzo  inversor  

de   las   subvenciones   económicas,   sino   por   el   desarrollo   de   programas   que   lo  

implicaban  en  el  sector  para  un  mayor  desarrollo  económico  del  mismo.  

  

La  redacción  de  las  bases  y,  especialmente,  la  facilidad  a  la  hora  de  completar  un  

modelo   tipo   de   petición   son   dos   elementos   claves   de   cualquier   programa   de  

subvenciones  organizado.  No  es  posible  que  un  ayuntamiento  pequeño   tenga  que  

completar  varios  folios,  o  deba  elaborar  un  programa  con  una  extensa  memoria.  La  

fórmula  de  facilitar  incluso  la  instancia  de  solicitud  es  la  única  que  puede  asegurarnos  

la  participación  de  todo  aquel  que  lo  desee  (si  analizamos  el  concepto  pese  a  estar  

hablado  de  una  estructura  organizativa  de  la  gestión,  la  filosofía  es  absolutamente  de  

animación  a  la  participación).  

  

La  estructura  organizativa  de  las  campañas  de  ayudas  económicas  busca  primero  

la  estabilidad  de  las  propuestas,  segundo  la  optimización  de  los  recursos,  tercero  la  

no  exclusión  de  ningún  proyecto   y  por  último   la  difusión  de   los  productos  propios.  

Como  se  puede  observar  no  es  sólo  cumplir  el  trámite  de  conceder  dinero.  

  

Su  descripción  es  la  siguiente:  

  

VII.2.2.1.-  Campañas  mancomunadas  

  

Esta   campaña   tiene   por   finalidad   buscar   la   ruptura   de   los   individualismos  

municipales   para   obtener   una   optimización   de   recursos   económicos   y   humanos  

destinados  a  la  actividad  cultural.  
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Toda  propuesta  presentada  por  tres  municipios  o  más,  que  se  unen  para  realizar  

actividades  conjuntamente,  tiene  acogida  en  este  tipo  de  ayudas  (Europa  también  las  

concede  así).  

  

Está  totalmente  comprobado  que  contratar  a  un  tallerista,  una  película  de  cine,  un  

grupo  de  música,  o  el  alquiler  de  una  furgoneta,  es  mucho  más  rentable  si  se  distribuye  

el  coste  entre  varios  pueblos  y  si  se  le  aseguran  varias  actuaciones,  o  en  un  mismo  

día   se   le   agrupan   varias   horas   de   clases.   Esta   es   la   mejor   opción   (fuera   de   los  

programas  de  difusión  del  SARC)  para  contratar  a  bajo  coste  las  actividades  de  las  

casas  de  cultura.  

  

Por  este  motivo  y  siempre  pretendiendo  cumplir  el  objetivo  de  diversificar  la  oferta  y  

rentabilizar   los   recursos,   se   elaboran   unas   bases   para   que   los   ayuntamientos  

encuentren  una  rentabilidad  económica  añadida,  como  así  también  realicen  la  práctica  

del  trabajo  conjunto  que  siempre  es  enriquecedor.  

  

Este   programa   ha   permitido   el   crecimiento   de   propuestas   muy   dispares,   pero  

siempre  con  los  criterios  antes  expuestos.  Así  podemos  ver  que  circuitos  que  unen  las  

actividades  de  más  de  quince  pueblos  han  sido  apoyados  por  esta  propuesta  (circuito  

cultural   de   La   Safor),   municipios   que   se   unen   con   la   finalidad   de   realizar   una  

itinerancia  de  sus  grupos   locales  de   teatro,  danza  o  música   (circuito  de   les  Valls),  

ayuntamientos   que   determinan   profundizar   en   una   temática   específica   como   por  

ejemplo  el  teatro  infantil  para  centros  escolares  (campaña  Anem  al  Teatre  de  l´Horta  

Nord,  l´Horta  Sud,  El  Camp  de  Turia  y  La  Ribera  Baixa)  y  otras  propuestas  conjuntas  

que  normalmente  surgen  con  una  duración  solo  de  un  año.  Ya  hemos  explicado  todas  

estas  propuestas  en  el  apartado  de  circuitos.  

  

No  ha  sido  cuantificado  el  abaratamiento  de  costes  que  estos  programas  generan  

si  comparativamente  se  realizaran  de  forma  individual,  podemos  dar  una  cifra  cercana  
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al  20%  que  no  es  descabellada  (esta  cifra  se  calcula  según  el  conocimiento  de   las  

negociaciones  de  caches  con  los  grupos  de  teatro  infantil  para  la  campaña  Anem  al  

Teatre  que  de  media  se  ahorra  un  veinte  por  ciento).  

  

VII.2.2.2.-  Proyectos  singulares    

  

En  la  introducción  comentaba  que  las  bases  de  concesión  de  subvenciones  deben  

ser   suficientemente   amplias   y   cerradas   al   mismo   tiempo   que   no   impidan   que   un  

municipio   quede   excluido   pero   que   obligue   al   ayuntamiento   a   programar,   esta  

campaña  es  la  que  caracteriza  a  esta  afirmación.  

  

Los  proyectos  singulares  son  aquellos  que  los  ayuntamientos  van  a  realizar  durante  

un  año  determinado  y  que  pueden  tener  continuidad  en  el  tiempo  o  no,  por  ejemplo:  

una  exposición  por  el  centenario  de  la  torre  de  la  Iglesia  (que  se  realizaría  sólo  ese  

año)  o  la  novena  edición  de  un  festival  de  jazz  (que  tendría  continuidad  en  el  tiempo),  

ambos  ejemplos  tienen  su  singularidad  municipal.  Si  nos  retrotraemos  al  pasado,  este  

tipo  de  proyectos  era  el  que  generaba  las  visitas  de  los  responsables  municipales  de  

cultura   a   los   equipos   de   gobierno   respectivos   solicitando   ayudas   de   una   forma  

anárquica  y  como  si  de  una  peregrinación  mendicante  se  tratara.    

  

Como  se  puede  observar  estos  proyectos  siguen  siendo  absolutamente  amplios  en  

su  concepción,  pero  organizativamente  claros  a  la  hora  de  la  solicitud  y  ya  no  depende  

del  estado  de  ánimo  de  un  político  conceder  o  no  una  ayuda,  como  tampoco  depende  

del  ánimo  de  un  político  o  un  técnico  realizar  el  proyecto  cuando  le  venga  en  gana.    

  

Estos   proyectos,   que   eran   el   arquetipo   del   “pensat   i   fet”,   hoy   deben   tener   una  

planificación  en  el  tiempo  y  deben  estructurarse  para  poder  obtener  una  aportación  

económica.  
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Vemos  aquí  que  este  sistema  organizado  de  reparto  económico  no  sólo  beneficia  a  

la  previsión  de  gasto,  sino  que,  como  objetivo  más  importante,  dignifica  la  profesión.  

Ya  no  se  “mendiga”  una  ayuda,  sino  que  se  ajusta  a  una  campaña.  Es  por  supuesto  

absolutamente  discutible  la  estructura  interna  de  las  bases  de  subvenciones  (como  en  

cualquier  convocatoria),  pero  por  ningún  motivo  es  discutible  su  esencia  contrastada  

con  sus  resultados.  

  

VII.2.2.3.-  Proyectos  estables  

  

Si   la   organización   de   las   solicitudes   anárquicas   de   los   proyectos   singulares   era  

necesaria  por   rigor  científico,   tal  vez   la  estructura  de   las  propuestas  estables  en  el  

tiempo  lo  sean  más.  

El  modelo  SARC  sabe  que  deben  seguir  existiendo  las  propuestas  singulares,  pero  

su  apuesta  está  por  la  estabilización  del  sector  y  por  supuesto  de  las  programaciones  

específicas  de  cada  municipio.  

Volviendo  al  concepto  de  que  la  continuidad  es  la  que  educa  el  hábito  del  consumo,  

la  seguridad  que  otorga  un  ayuntamiento  que  demuestra  que  su  programa  cultural  

anual  lleva  una  estabilidad  en  los  últimos  años,  tanto  en  su  planificación  como  en  su  

inversión   económica,   debe   tener   un   apoyo   superior   por   parte   de   este   modelo   de  

intervención  ya  que  en  las  campañas  económicas  como  en  los  programas  de  gestión  

directa,  es  lo  que  busca  conseguir.  

Las  programaciones  estables  deben  ser  apoyadas  a  través  de  convenios  que,  año  

tras  año,  se  prorroguen  en  la  medida  en  que  continúen  en  su  línea  estable.  No  pueden  

estar  al  arbitrio  de  ver  si  hay  presupuesto  o  no,  las  programaciones  estables  se  tienen  

que  hacer  con  una  programación  a  medio  plazo  como  mínimo,  por  ello  el  convenio  es  

una  línea  de  gestión  importante  ya  que  si   tengo  claro  cuánto  dinero  dispondremos,  

podremos  planificar  mejor.  Este  modelo  utilizado  en  los  PPos  (planes  provinciales  de  

obras),  que  explicamos  en  páginas  anteriores,  no  fue  un  formato  entendido  por   los  

responsables  culturales  y  los  convenios  estuvieron  en  vigor  sólo  6  años.  
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VII.2.2.4.-  Ayudas  a  la  difusión  

  

Cuando  hablamos  de  las  actividades  mancomunadas  hicimos  referencia  a  uno  de  

los   peores   problemas   que   tiene   la   cultura   en   su   relación   con   los  municipios.   Esta  

dificultad  se  puede  definir  como  Localismo.  

  

El  localismo  genera  grandes  esfuerzos  económicos  para  el  disfrute  de  unos  pocos.  

Dentro   del   programa   de   visitas   en   el   estudio   del   territorio   se   detectaron   unas  

necesidades  que  básicamente  se  pueden  resumir  en  tres:  

Las  actividades  de  los  municipios  no  encuentran  carriles  de  difusión  para  que  los  

ciudadanos  de  otras  poblaciones,  sean  cercanos  o  no,  puedan  disfrutar  de  sus  ofertas  

(de  este  tema  hablaremos  más  adelante).  

  

Los   esfuerzos   técnicos   se   repiten   por   desconocimiento   de   que   “aquello   ya   está  

hecho”.  

  

Los  productos  municipales  elaborados  tienen  una  distribución  local  o  protocolar  con  

el  consiguiente  almacenamiento  de  las  unidades  sobrantes.  

  

Sobre  este  último  punto  es  donde  se  centra  la  campaña  de  ayudas  a  la  difusión.  Se  

pretende   comprar   libros,   CD’S   de   música   o   DVD’S   que   hayan   sido   editados   o  

grabados  por  los  municipios  con  la  finalidad  de  darles  difusión  en  otros  ámbitos  fuera  

de  lo  local.  

  

La  pregunta  es  simple  ¿para  qué  se  edita  un  libro?  Pues  para  que  sea  leído  por  los  

lectores  sería   la   lógica   respuesta.  Lamentablemente   la   respuesta  no  es  siempre   la  

adecuada.  En  algunos  ayuntamientos  un  libro  se  edita  para  cumplir,  por  compromiso,  

por   un   acto   político...  No   es   lo   habitual,   aunque   es  más   frecuente   de   lo   deseado.  

Igualmente,  aunque  la  respuesta  a  la  pregunta  fuera  que  un  libro  se  edita  para  difundir  
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una  parte  de  la  cultura  del  municipio,  las  vías  de  distribución  suelen  ser  mínimas,  es  

por  ello  que  el  SARC  diseñó  esta  estrategia  de  colaborar  en   la  difusión  y  no  en   la  

edición.  Cuando  alguna  institución  ha  realizado  una  campaña  para  edición  de  libros  

locales,  la  producción  ha  sido  muy  amplia  y  los  problemas  de  distribución  continuaban  

siendo  los  mismos.  Con  la  propuesta  del  SARC  el  producto  cultural  editado  o  grabado  

llega  a  quien  corresponde  (bibliotecas,  radios  o  TV  locales)  para  su  correcta  difusión.  

  

Incluso   en   los   años   1998-2000   se   gestaron   convenios   con   el   colegio   oficial   de  

licenciados  en  filosofía  e  historia,  el  colegio  de  médicos  y  la  universidad  politécnica  

para   distribuir   (no   existían   las   redes   actuales   a   través   de   las   nuevas   tecnologías)  

ejemplares  del  catálogo  de  publicaciones  municipales.  El  éxito  de  adquisiciones  de  

libros  especializados  de  las  historias  de  los  municipios  o  de  los  premios  literarios  o  

catálogos  de  exposiciones  de  los  mismos  fue  magnífico.  Según  consta  en  los  archivos  

del   SARC   en   un   año   llegaron   a   distribuirse   1.328   ejemplares   por   petición   de   los  

lectores  hecho  que  no  había  ocurrido  nunca.  

  

VII.2.3.-  DOTACIÓN  DE  EQUIPAMIENTO  

  

Se   percibe   dentro   de   la   descripción   del   modelo   de   intervención   SARC   que   hay  

palabras  o  ideas  que  son  constantes  en  todas  las  campañas  o  los  programas.  Una  de  

ellas  es  el  abaratamiento  de  costes  o  la  optimización  de  recursos  económicos.  

  

Con  los  planes  provinciales  de  obras  se  construyeron  las  casas  de  cultura  pero  ni  

los   municipios,   ni   otras   instituciones,   tuvieron   la   previsión   de   que   este   tipo   de  

infraestructura  necesita  de  un  equipamiento  idóneo  para  su  utilización.  Equipamiento  

que,   con   el   paso   del   tiempo,   queda   absolutamente   obsoleto,   requiere   y   exige  

recambios  constantes.  

  

Los   costes   de   mantenimiento   y   reequipamiento   son   difíciles   de   abordar   en   los  

municipios,  sean  pequeños  o  grandes.  La  tecnología  avanza  muy  rápidamente.  
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Es   así   que   dentro   de   las   visitas   personalizadas   del   territorio   se   detectó   una  

necesidad,   que   a   su   vez   implicaba   un   incremento   importante   de   los   costes   de   la  

realización   de   cada  una  de   las  múltiples   actividades  que   se   realizan  en  un   centro  

cultural,   esta   necesidad   estaba   relacionada   de   forma   directa   con   el   equipamiento  

fundamentalmente  de  luces,  sonido,  tramoya,  material  audiovisual,  etc.  

  

El  incremento  del  coste  de  las  actuaciones  en  algunos  casos  ha  llegado  al  50%  por  

tener  que  alquilar  material  específico  para  las  actuaciones  (por  ejemplo,  el  linóleo  para  

la   danza)   según   consta   en   la   información   oral   extraída   de   los   técnicos   del  SARC.  

Indudablemente  esta  problemática  decanta  a  favor  o  en  contra,  la  realización  o  no,  de  

ciertas  actividades.  

  

¿Cuántas  casas  de  cultura  no  podían  realizar  una  conferencia  por  no  disponer  de  

un  retroproyector?  ¿Cuántos  cursos  de  inglés  se  impartían  de  forma  mediocre  por  la  

ausencia  de  un  buen  equipo  de  sonido  o  reproducción?  

  

En  la  era  digital,  cuántas  casas  de  cultura  tienen  que  pedir  favores  a  las  empresas  

locales  o  incluso  a  los  trabajadores,  para  disponer  de  un  equipamiento  idóneo  para  la  

realización  de  una  actividad.  

  

En   promedio   podemos   asegurar   que   el   alquiler   de   equipamiento   técnico   ha  

encarecido  durante  estos  años  en  un  25%  la  mayoría  de  las  actividades  culturales  de  

los  pueblos.  Cuando  el  SARC  comenzó  a  ofrecer  espectáculos,  con  o  sin  equipo,  se  

comprobó  esta  cifra  

  

Ante   esta   situación,   y   en   la   búsqueda   de   una   intervención   en   defensa   de   la  

optimización   de   los   recursos,   se   diseñó   el   programa  de   equipamiento   técnico   que  

consiste  en  comprar  material  para  los  centros  culturales,  en  un  proceso  planificado,  
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que  permita  en  fases,  equipar  toda  la  casa  de  cultura.  Para  abaratar  más  los  costes,  

éste   programa   compra   íntegramente   las   peticiones  municipales   que   surgen   de   un  

listado  previamente  consensuado  y  de  ésta  forma  ya  se  parte  de  un  ahorro  por  mejor  

precio  de  aproximadamente  un  15%  del  costo  total.  

  

Tras   dos   años   de   continuidad   del   programa   de   equipamiento,   como   efecto  

multiplicador   en   la   reducción   de   costes,   los   programas   de   difusión   comenzaron   a  

realizar  la  oferta  de  los  grupos  artísticos  con  dos  caches  diferentes;;  uno  con  el  equipo  

incluido  y  el  otro  sin  éste,  ya  que  el  centro  cultural  ya   lo  dispone.  Con   los  mismos  

recursos  económicos  se  está  generando   la  posibilidad  de   realizar  un  25%  más  de  

actividad  cultural.  

  

VII.3.-  PLENITUD  

  

Podemos  decir  que  esta  fase  del  SARC  está  contemplada  en  los  primeros  años  del  

siglo  XXI  (del  2000  al  2008,  en  que  ya  comienza  a  notarse  los  primeros  pasos  de  la  

crisis   económica),   todos   los  programas  de  difusión  estaban  en   funcionamiento.   La  

formación  y  la  difusión  ya  estaban  consolidadas,  lo  que  permitía  pensar  en  propuestas  

más  sectoriales  que  luego  iremos  analizando.  

  

VII.3.1.-  DIFUSIÓN  
  

Finalizado  el  análisis  de  intervención  en  optimización  económica  con  los  programas  

y  campañas  de  subvenciones,  hay  que  hacer  un  análisis  detallado  de  todos  aquellos  

recursos  que  el  SARC  pone  o  puso  a  disposición  de  sus  clientes  que  no  implican  una  

aportación  económica  directa,  pero  que  si  se  saben  utilizar,  son  un  abaratamiento  de  

esfuerzos  técnicos  y  una  disposición  de  información  que  permiten  asentar  el  concepto  

de  redistribución,  ya  que  ésta  misma  sería  imposible  que  se  pudiera  disponer  si  no  es  

en  las  grandes  ciudades.  
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Aplicando   las   técnicas   de   la  Gestión   del  Conocimiento,   el  SARC  desarrolló   esta  

propuesta  de  difusión  de  forma  interna  y  externa,  analizamos  aquí  la  fórmula  utilizada.  

  

En  lo  que  se  refiere  a  su  propia  organización  es  sabido  que  en  la  Administración  

Pública  es  muy  común  que  el  funcionario  de  la  izquierda  no  conozca  lo  que  hace  el  

de   la  derecha  y  a   la   inversa,  bajo   la  puesta  en  conocimiento  de   la   información,  se  

diseñó  un  circuito  de  la  misma  en  diferentes  subdivisiones  para  que  cada  miembro  del  

grupo  supiera  en  tiempo  real,  todo  aquello  que  le  fuera  de  utilidad  para  asesorar  al  

cliente-usuario   y   para   el   normal   desarrollo   de   su   trabajo.  Así   los   32  miembros   del  

equipo   de   trabajo   del   SARC   tenían   la   información   básica   diariamente   y   cualquier  

campaña,  escrito  o  propuesta  que  se  estuviera  gestando  o  gestionando,  se  conocía  

al  instante  y  por  ende,  se  implicaba  a  todo  el  grupo  además  de  permitir  que  el  usuario  

que  consultara  sus  dudas,  tuviera  una  información  inicial  que  fuera  superior  al  nunca  

olvidado  “vuelva  Ud.  mañana  que  mi  compañero  no  está”  .  

  

En  el  ámbito  de  la  aplicación  de  la  gestión  del  conocimiento,  en  la  creación  de  los  

productos  de  difusión  cultural  que  realizó  el  SARC,  siempre  primó  la  necesidad  de  que  

su  Know  How  (saber  hacer)  fuera  que  los  productos,  que  se  pusieran  a  disposición  

del  usuario,  se  elaboraran  según  las  necesidades  del  mismo.  Iremos  viendo  que  en  

cada  época  histórica,  los  productos  de  difusión  que  se    usieron  en  marcha  tenían  una  

explicación   lógica   según   los   desafíos   que  generaba  el   territorio   y   el   propio   tiempo  

histórico.    

  

Convertir  la  ingente  información  que  circula  sobre  temas  culturales  en  Conocimiento  

fue  el  gran  desafío  y   la  gran  atracción  de  esta  época,  denominada  de  plenitud  del  

modelo.  Lo  iremos  viendo  en  el  análisis  siguiente.  

  

La  difusión  se  basa  en  diversos  criterios  organizativos.  Por  una  parte,  la  difusión  de  

los   productos   propios   del   ayuntamiento,   por   otra,   generar   el   conocimiento   de   los  
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programas  culturales  municipales  y,  por  último,  generar  un   flujo  de   información  de  

ámbitos  muy  variados  para  la  utilidad  de  todos  los  usuarios.  

  

VII.3.1.1.-  Revista  Parlem    

  

Dentro   del   incipiente   ámbito   editorial   del   SARC,   se   encuentra   su   producto   más  

elaborado  técnicamente  hablando  cuyo  nombre  comercial  es  Parlem.    

  

Esta  publicación  comenzó  desde  el  inicio  del  SARC  en  un  formato  diferente,  con  el  

nombre  de  full  de  diàleg  cultural  y  siendo  la  publicación  difusora  de  las  actividades  del  

SARC,  sumado  a  algunas  realizaciones  municipales  que  se  querían  destacar.  Según  

el  análisis  anterior  de  la  Gestión  del  Conocimiento,  en  esta  época  histórica  de  cambio  

de  un  modelo  arcaico  de  reparto  de  subvenciones  a  un  modelo  de  distribución  por  

objetivos,   era   necesario   que   la   publicación   que   editaba   el   SARC   tuviera   como  

elemento  central  la  explicación  de  todos  los  productos  que  comenzaban  a  aplicarse  y  

que  eran  muy  innovadores  (incluso  revolucionarios)  para  la  época.  

  

Como   tal,   este   periódico   no   tenía   una   posibilidad   de   larga   vida.   Fue   así   que   la  

segunda  etapa  editorial,  antecedente  del  actual  Parlem,  puso  énfasis  en  la  realización  

de  una  revista  que  reuniera  las  actividades  que  los  diferentes  servicios  culturales  de  

la  Diputación  ofrecían  a  sus  públicos.  Desapareció  por  falta  de  participación  de  estos  

servicios.  

  

La   siguiente   etapa   del   Parlem   ofrece   la   difusión   de   reflexiones   culturales   muy  

variopinta.  Ya  no  es  una  revista  basada  sólo  en  las  actividades  propias  del  gobierno  

provincial,   sino  que   integra   información   relacionada  con  segmentos  culturales  muy  

variados.  

  



Aproximación  a  un  modelo  de  gestión  cultural  territorial.  El  SARC           Pinotti  Baldrich,  José  Luis  
 

 219  

La   revista  Parlem,  que  poseía  más  de  5.300  suscriptores,  era  bimensual  y   tenía  

información   sobre:   publicaciones,   gestión   cultural,   teatro,   cine,   música,   arte,  

experiencias   municipales,   turismo   cultural,   patrimonio,   arqueología,   etc.,   lo   que  

demuestra  que  el  espectro  de  públicos  al  que  iba  destinada  era  muy  amplio.  

  

Si  fuera  necesario  definirla  podría  afirmar  que  era  una  revista  de  gestión  cultural,  

abierta  a  las  colaboraciones  técnicas  para  la  reflexión  sobre  temáticas  culturales.  Era  

especializada  en  la  reflexión  cultural  y  polivalente  en  la  temática.  Su  final  se  produjo  

porque   sus   suscriptores   crecían   y   no   era   posible   mantener   también   el   amplio  

crecimiento   del   coste   que   ello   generaba   (tanto   en   edición   como   en   envíos),   no  

debemos   olvidar   que   se   hacía   en   dos   lenguas   por   lo   que   el   costo   también   se  

incrementaba  por  este  motivo  y  era  gratuita  para  el  ciudadano.  Hubo  algún  intento  de  

hacerla  en  formato  digital,  pero  se  adelantó  a  los  tiempos  y  no  tuvo  éxito.  Desapareció  

en  el  2003.  

  

VII.3.1.2.-  Línea  editorial  

  

Finalizada  la  línea  de  edición  del  Parlem,  y  potenciada  la  presencia  del  SARC  en  la  

formación,  se  determinó  crear  una  nueva  línea  editorial  que  tuviera  dos  ejes  centrales  

o  colecciones:  Esfera  y  Pirámide.  

  

La  colección  Pirámide  tenía  carácter  teórico,  para  que  sirviera  de  reflexión  en  temas  

de   gestión   cultural.   Se   editaron   4   títulos   “Espectáculos,   actividades   recreativas   y  

establecimientos   públicos”   de   Vicente   Ivars;;   “Operatividad   y   utopía   en   la   gestión  

cultural”  de  Carlos  Villavieja;;    “Guía  para  la  elaboración  de  un  plan  de  empresa”  de  

Dolores  Garzón  Benítez  y  Cristina  Santandreu  Mascarell;;  y  “Bajo  el  signo  de  Narciso”  

de  Pedro  Vives.  Estaba  escrita  en  castellano  y  su  distribución,  que  era  gratuita,  se  

realizó   por      la   provincia   de  Valencia   y   el   resto   de  España,   por   eso   se   editaba   en  

castellano.  
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La  colección  Esfera  era  la  práctica  llevada  al  texto,  pretendían  ser  ejemplos  claros  

de  propuestas  empíricas  para  que  sirvieran  como  modelo  para   los  alumnos  de   los  

masters  o  de  los  cursos  de  formación  del  SARC.  Se  editaron  2  títulos  “L’elaboració  de  

guies  didàctiques”  de  Pep  Carceller;;  y  “L’elaboració  d’itineraris  culturals”  de  Raquel  

Valero.  Estaba  escrita  en  valenciano,  su  distribución  gratuita  y  se  realizó  por  todo  el  

territorio  de  habla  valenciana.  Razones  de  costes  impidieron  que  se  continuara  con  

esta  línea  a  partir  del  año  2007.  

  

VII.3.1.3.-  Catálogo  de  publicaciones  

  

  Cuando   hablábamos   de   la   campaña   de   subvenciones   de   ayudas   a   la   difusión  

describíamos   la   realidad   de   los   productos   elaborados   por   los   municipios  

(especialmente  publicaciones)  que  con  el  paso  del  tiempo  se  van  acumulando  en  los  

despachos  municipales  sin  distribución.  Excepto  los  pueblos  que  tienen  línea  editorial  

propia  (Gandia,  Ontinyent,  Alzira  entre  otros)  y  convenio  de  distribución  con  empresas  

privadas,   la   mayoría   de   los   municipios   edita   su   libro   y   lo   distribuye   entre   sus  

habitantes.    

  

Mientras  se  realizaban  las  visitas  personalizadas  que  permiten  detectar  carencias,  

se  percibió  la  necesidad  de  dar  respuesta  a  esta  problemática  pese  a  que  no  existía  

una  demanda  municipal  para  ello.    

  

Detectamos   en   el   año   1994   la   existencia   de   algo   más   de   seiscientos   títulos  

diferentes  que  no  habían  tenido  líneas  de  distribución  y  que,  por  lo  tanto,  no  habían  

llegado  al  usuario  de  forma  directa.  

  

Con   este   panorama   territorial   se   diseñó   la   estrategia   de   editar   un   catálogo   que  

reuniera  a   todas   las  publicaciones  que  se  hubieran   realizado  en   los  pueblos   y  así  

poder  poner  en  marcha  una  difusión  específica  en  aquellos  colectivos  que  más  interés  

pudieran  tener  en  la  adquisición  de  dichas  ediciones.    
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La  forma  de  gestionar  el  envío  de  los  ejemplares  era  muy  simple,  el  SARC  recibía  

la   solicitud   del   ciudadano-empresa-institución   y   la   remitía   al   ayuntamiento   para   su  

cobro  y  envío.  La  Diputación  era  el  canal  de  comunicación,  pero  no  recibía  dinero  ni  

enviaba  ejemplares.  El  motivo  de  este  formato  nos  aseguraba  el  cumplimiento  de  tres  

objetivos,  el  primero  era  que  el  ciudadano  se  relacionaba  con  nosotros  y  por  ende  nos  

conocía;;  el  segundo  es  que  no  teníamos  todo  el  problema  de  gestionar  ingresos,  que  

en   el   caso   de   una   institución   como   la   Diputación   en   aquellos   años   era  

considerablemente  complejo;;  y  el  tercero  es  que  el  municipio  podía  seguir  informando  

al  ciudadano  de  futuras  publicaciones  de  la  misma  colección  si  existiera.  

  

Por  supuesto  que  requería  también  del  SARC  la  comprobación  evaluativa  del  envío  

del   libro  que  se   realizaba  con  el   responsable  municipal,   cuyo  contacto  nos  habían  

facilitado  en  la  ficha  de  inscripción  de  los  libros.  Tal  vez  hubiera  sido  necesario  crear  

una  evaluación  enviada  al  lector  para  ver  si  el  libro  había  satisfecho  su  curiosidad.  

  

Ante  esta  situación,  el  SARC  tenía  un  nuevo  desafío  en  un  territorio  no  trabajado  

como  era  el  de  la  difusión  como  servicio  terminal,  y  no  intermediario.  El  primer  proceso  

fue  decidir  qué  colectivos  podían  tener  interés  en  este  tipo  de  edición  y  así  se  concretó  

una  oferta  específica  a  los  colegios  profesionales  (que  anteriormente  mencioné)  que  

podían  verse  representados  de  una  forma  más  numerosa  en  el  tipo  de  ediciones  que  

se  publicarían  en  el  catálogo.  Previamente  se  hizo  una  negociación  con  los  municipios  

para  que  comprendieran  la  importancia  de  la  distribución  y  aceptaran  un  descuento  

especial   para   todos   los   colegiados   de   aquellos   colegios   profesionales   y   que   se  

comprometieran  en  el  envío  del  catálogo  a  sus  asociados.  

  

De  forma  espectacular  podemos  asegurar  que  fueron  distribuidos  2.128  ejemplares  

de   diversos   títulos   a   personas   físicas   que   jamás   hubieran   conocido   este   tipo   de  

publicaciones  sin  la  iniciativa  del  catálogo.  De  esta  cantidad,  1.922  ejemplares  fueron  

solicitados  gracias  a  nuestra  presencia  en  ferias  que  comentaremos  más  adelante  
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Indudablemente  este  tipo  de  servicio  no  es  cuantificable  para  los  municipios,  pero  

el   sólo   hecho   de   que   se   conozcan   sus   ediciones   en   un   colectivo   cercano   a   las  

dieciocho  mil  personas  (que  fueron  los  que  recibieron  en  mano  el  catálogo  editado,  ya  

que   fue  el  número  de  ejemplares  editados),  es  un  esfuerzo  de  gestión  que  ningún  

ayuntamiento  estaría  en  condiciones  de  realizar.  

  

El  SARC  pretende  en  todo  momento  la  satisfacción  de  su  cliente  (el  municipio),  es  

verdad  que  indirectamente  ha  beneficiado  a  quien  adquirió  el  libro,  pero  no  debemos  

olvidar   lo   dicho   anteriormente,   el   objetivo   no   es   ese   y   si   se   pierde   la   claridad   del  

camino,  en  cinco  años  el  SARC  puede  estar  colaborando  en   las  ediciones  que   los  

ciudadanos  exijan.  Ha  habido  demasiadas  teorías  en  el  mundo  de  la  gestión  que,  por  

motivos  muy  variopintos,   aunque  siempre   relacionados   con  promociones  humanas  

personales,  han   fracasado  por  dar   la  espalda  al   territorio  que   tenían  como  objetivo  

único  y  primordial.  

  

Pese   a   ello,   es   importante   hacer   una   comparación.   Si   la  miopía   del   SARC   nos  

condujera  SÓLO  a  mirar  al  cliente,  alcanzaría  con  comprarle  todos  los  libros  sobrantes  

al  municipio  y  con  ello  ya  estaría  satisfecho,  el  hecho  de  hacer  fuerza  en  la  idea  del  

respeto   al   objetivo   prioritario,   no   implica   que   en   segundo   plano   no   se   tengan   que  

prefijar  otros  objetivos  que  a  su  vez  beneficien  al  sector   implicado,  en  este  caso  el  

usuario.  Nuevamente   se   ve   la   importancia   de   la   gestión   del   conocimiento   en   esta  

propuesta.  
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Gráfica  15:  Publicaciones  Municipales  distribuidas  

  
Fuente:  Sarc  vint  anys  culturals  (Archivo  administrativo  del  SARC)  

  

La   gráfica   15   nos   demuestra   que   existe   un   mercado   de   consumidores   de   las  

publicaciones   municipales,   el   esfuerzo   de   la   gestión   cultural   (como   en   todos   sus  

campos  temáticos)  es  encontrarlo  y  facilitar  el  flujo.  

  

En  un  tema  tan  específico  como  este  haber  repartido  y  vendido  2.128  ejemplares  es  

una  muestra  clara  que  se  puede  encontrar  el  ciudadano  que  disfrute  de  cada  hecho  

cultural.  La  gráfica  podía  haber  continuado  su  curva  ascendente  si  hubiéramos  podido  

llegar  a  otros  sectores  como  son  los  universitarios.  

  

VII.3.1.4.-  Guía  de  recursos  culturales    

  

Ha  pasado  por  varias  fases  evolutivas  esta  guía  de  recursos  y  en  cierta  manera  ha  

estado  subordinada  al   crecimiento  de   los  programas  de  actuaciones  que  el  SARC  

organiza.  
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Su  nacimiento  fue  como  una  guía  de  recursos  artísticos,  pero  como  hoy  en  día  los  

programas  de  difusión  ofrecen  más  de  quinientos  grupos  de  teatro,  danza  y  música  

para  ser  contratados,  ya  no  tiene  sentido  su  existencia  como  tal.  

  

Por  este  motivo  se  realizó  un  estudio  territorial  en  las  visitas  personalizadas,  para  

determinar   cuáles  eran   las   informaciones  que  un  municipio   solicitaba  a   la   hora  de  

organizar  alguna  actividad,  sumado  a  aquellos  datos  que  desde  el  propio  SARC  se  

creía  que  podían  ser  importantes  que  se  conociesen  para  un  ciudadano.  

  

Así  salió  a   la   luz  en  el  año  1996  una  guía  de   recursos  culturales  muy  amplia  en  

donde   además   de   enunciar   los   datos   artísticos   que   anteriormente   poseía,   se  

encontraba  información  sobre  empresas,  premios,  concursos,  festivales,  diseñadores,  

artesanos,   turismo   cultural,   información   de   interés   cultural,   parajes   naturales   y  

arquitectónicos,  dejando  claro  que  el  patrimonio  es  tanto  edilicio  como  natural.  Esta  

guía   comenzó   con   4.600   registros   y,   con   las   sucesivas   actualizaciones,   llega   a  

disponer  de  unos  23.000  registros.  

  

La  guía  es  denominada  de  forma  vulgar  como  una  “ayuda  gestión”,  si  el  técnico  o  

político   se   acostumbra   a   consultarla,   existirán   muy   pocas   necesidades   que   no  

encuentre   su   satisfacción   en   esta   publicación   (vuelvo   a   recordar   que   no   existía  

Wikipedia).  

  

Como  se  puede  observar,  la  intervención  integral  que  realiza  el  SARC  en  el  territorio  

de   su   competencia   no   se   circunscribe   solamente   a   un   cambio   de  mentalidad   con  

respecto  a  las  subvenciones  sino,  por  el  contrario,  pretende  (y  lo  está  consiguiendo)  

realizar  un  cambio  social  en  la  visión  de  la  gestión  de  los  recursos  culturales  de  un  

territorio  específico,  con  un  sistema  tan  diáfano  y  claro  que  es  aplicable  a  cualquier  

territorio,  sea  cual  fuere  su  condición  organizativa.  
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La  primera  edición  se  realizó  en  papel,  con  un  formato  similar  a   los  catálogos  de  

publicaciones,   con   las   constantes   actualizaciones   finalmente   fue   absorbida   por   la  

página   web.   Cuando   expliquemos   el   mapa   cultural   de   la   Provincia   de   Valencia  

veremos  que  es  la  evolución  de  esta  primera  edición.  

  

Durante   dos   años   se   consiguió   un   éxito   inusual,   se   coordinó   la   edición   con   las  

provincias  de  Castellón  y  Alicante  teniendo  una  guía  de  las  tres  provincias.  

  

VII.3.1.5.-  Agenda  cultural  

    

La  agenda   cultural   llamada  Teuladí   que  editó   trimestralmente  el  SARC  desde  el  

trimestre  octubre-noviembre-diciembre  del  año  1992  hasta  el   trimestre   julio-agosto-

septiembre  de  2010,  tenía  como  objetivo  difundir  las  actividades  que  los  municipios  

de   la   provincia   realizaban  durante   cada   trimestre.  Ahora   bien,   cuando  expliqué  mi  

visión  sobre  el  tema  de  la  difusión,  enuncié  la  poca  importancia  que  en  una  difusión  

podía  tener  una  información  tipo  agenda  de  carácter  trimestral.  

  

Esto  quiere  decir  que  la  agenda  no  sólo  tenía  la  finalidad  de  la  difusión  al  ciudadano,  

sino  que  se  había  planteado  otros  objetivos  también  válidos,  ya  que  ese  sabíamos  

que  no  cumplía   con   la   información   fidedigna  que  por  ejemplo  hoy  en  día  estamos  

acostumbrados  a  consultar  en  los  productos  on  line.  

  

Por   un   lado   estaba   el   objetivo   de   unificar   en   una   sola   publicación   todas   las  

actividades   que   la   propia   Diputación   organizaba   de   forma   directa   o   a   través   de  

ayuntamientos,  a  través  de  los  diversos  programas  (publicidad  encubierta),  por  otra  

parte  es  importante,  ante  cualquier  consulta  ciudadana  o  de  medios  de  comunicación  

que  tenían  una  consulta  periódica  de  esta  agenda,  tener  toda  la  información  recluida  

en   una   única   edición   y,   por   último,   la   importancia   que   tenía   para   los   municipios  

pequeños  que  su  programación  figure  en  el  mismo  nivel  que  la  que  se  realiza  en  las  
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cabeceras  de  comarca,  este  hecho  meramente  simbólico  es  uno  de  los  elementos  que  

dio  fidelidad  a  la  comunicación  de  la  información  realizada  por  los  pueblos.  

  

El  mayor  éxito  que  tiene  esta  publicación,  aunque  parezca  mezquino  el  análisis,  es  

que  se  editó  durante  19  años  de  forma  ininterrumpida.  Este  hecho,  para  una  agenda  

que   no   rentabiliza   económicamente   al   municipio,   no   es   poca   cosa.   ¿Cuál   es   el  

motivo?,  muy  simple,  como  el  interesado  en  la  edición  es  el  SARC,  para  brindar  un  

servicio  más,  continuó  enviando  una  carta  con  un  mes  de  antelación  a  cada  pueblo  

con   las   fichas   para   que   las   complete   y   nos   remitiera   la   información.   Este   sistema  

personalizado  de  motivación  a  la  participación  es  imprescindible  para  este  modelo  de  

trabajo.  

  

Como   se   puede   desprender   de   esta   explicación,   el   SARC   realizó   un   trabajo   de  

animación  constante  para  la  edición.  Los  fracasos  en  todas  las  agendas  de  carácter  

cultural   siempre   son   los  mismos,   la   ausencia   de   tiempo   del   técnico   o   concejal   no  

permite  que  se  siente  a  redactar  informes,  máxime  si  de  ellos  no  se  desprenderá  una  

rentabilidad   económica,   por   este   motivo,   facilitando   las   fichas,   sólo   se   debían  

completar   con   cinco   datos   cada  una,   lo   que  hacía   absolutamente   fácil   y   simple   el  

envío.  Insisto  en  que  todos  los  fracasos  de  este  tipo  de  publicaciones  estuvieron  en  la  

ausencia  de  información;;  o  se  facilita  la  gestión  o  la  agenda  desaparece  de  la  misma  

forma  en  que  nació.  

  

Este  proyecto  ha  sido  muy  bien  valorado  por  la  iniciativa  privada,  por  la  continuidad  

y  seriedad  de  la  información,  lo  que  ha  implicado  que  durante  el  60%  de  los  años  de  

su  existencia  tuviera  una  financiación  privada  (la  CAM).  
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Gráfica  16:  Cantidad  de  ejemplares  editados  

  
Fuente:  SARC  vint  anys  culturals  (Archivo  administrativo  del  SARC)  

  

En  la  gráfica  16  podemos  observar  el  proceso  evolutivo  de  esta  agenda  cultural  en  

papel,   como   se   puede   ver   la   demanda   de   la   misma   era   notable.   Dentro   de   la  

distribución  que  se  realizaba  el  40%  se  distribuía  a  personas  físicas  lo  que  demuestra  

el  uso  real  de  la  agenda.  El  resto  ya  era  institucional  y  material  para  formación.  Hay  

que  recordar  que  esta  agenda  se  reconvierte  al  formato  on  line  no  tanto  por  razones  

de  costes  sino  fundamentalmente  por  la  agilidad  de  la  información  y  por  la  versatilidad  

de   los   cambios   que   se   podían   realizar   constantemente   (lo   escrito,   escrito   esta   en  

cambio  on  line  era  modificable  si  había  suspensiones  o  modificación  de  horarios  etc.)  
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VII.3.1.6.-  Presencia  en  ferias  

  

  Dentro  de  los  productos  de  información  para  que  se  conviertan  en  conocimiento,  la  

presencia   de   los   técnicos   del   SARC   en   las   ferias,   sean   estas   municipales   o  

internacionales,  organizadas  por  distintas  autonomías  españolas,  supuso  un  contacto  

directo  con  el  público-usuario-cliente  que  permitió  ir  mejorando  los  productos  según  

las  necesidades  del  individuo  (nuevamente  el  estudio  y  la  presencia  en  el  territorio).  

  

La  primera  feria  externa  a  la  que  acudió  el  SARC  fue  Fitur  2005  en  Madrid,  luego  

hubo  presencia  en  las  ferias  de  Málaga,  Barcelona,  Bilbao,  Valencia.  El  objetivo  era  

el  de  difundir  tanto  las  actividades  que  organizaba  el  SARC  como  las  que  realizaba  la  

Diputación   en   toda   el   área   de   cultura.   Los   stands   del   SARC   también   ofrecían  

información  de   todos  aquellos  municipios  que  no  acudían  con  stand  propio.  Ahora  

bien,  después  de  tres  años  de  presencia  en  ferias,  el  equipo  del  SARC  consideró  que  

ya   era   hora   de   comenzar   a   medir   si   verdaderamente   esta   difusión   generaba  

movimiento  de  personas  para  disfrutar  de  la  cultura  en  la  provincia.  Es  el  tan  mentado  

turismo  cultural.  A  esta  pregunta  daré  respuesta  cuando  abordemos  la  gestión  cultural  

en  red.  

  

En  referencia  a  la  presencia  en  las  ferias  locales  de  los  municipios,  sean  “porrats”,  

ferias  del  libro,  agroalimentarias,  etc.,  el  objetivo  era  diferente.  La  presencia  del  SARC  

en  estas  ferias  era  estrictamente  para  la  fidelización  de  públicos.  El  trabajo  realizado  

cuando  se  producía  la  explicación  de  los  productos,  consistía  en  la  búsqueda  de  la  

continuidad  de   información  posterior  de   lo  que  desarrollaré  con  más  claridad  en   la  

gestión  cultural  en  red.  

  

En  estas  ferias  también  se  ofrecían  los  catálogos  de  publicaciones  municipales  y  se  

tomaban  encargos  para  el  envío  de  dichos  libros.  

     



Aproximación  a  un  modelo  de  gestión  cultural  territorial.  El  SARC           Pinotti  Baldrich,  José  Luis  
 

 229  

Gráfica  17:  Asistencia  a  ferias  y  visitantes  
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Fuente:  SARC  vint  anys  culturals  (Archivo  administrativo  del  SARC)  

  

Las  ferias  en  la  gráfica  17  muestran  muy  claramente  que  la  información  existe  pero  

que  no  se  encuentra  organizada,  sólo  aquel  que  llegue  a  reunir  en  un  único  marco  

toda  la  información  cultural,  se  asegurará  el  éxito  de  su  gestión.  En  nuestro  caso  la  

cantidad  de  visitantes  para  preguntar  información  sobre  las  actividades  culturales  en  

general  de  la  Institución  (no  sólo  se  informaba  de  lo  que  hacía  el  SARC),  muestra  a  

las  claras  que  la  demanda  de  turismo  cultural  es  una  realidad.  
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En  el  listado  de  ferias  a  las  que  se  asistió  están  reunidas  las  macro  como  las  micro  

(desde  Fitur  hasta  la  feria  agroalimentaria  de  Yátova).  

  

VII.3.1.7.-  Guías  didácticas  

  

Este  producto  editorial  lo  extraigo  de  la  línea  editorial  del  servicio,  ya  que  su  objetivo  

era  la  potenciación  de  un  programa  de  difusión  de  los  que  tenía  el  SARC,  el  TOC  que  

anteriormente  explicamos.  

  

Las  guías  didácticas  eran  la  referencia  histórico-erudito-didáctico  que  se  entregaba  

a  los  grupos  que  asistían  en  los  municipios  para  conocer  el  patrimonio  de  los  mismos,  

por  eso  mismo  no  formaba  parte  de  un  producto  editorial,  ya  que  su  contenido  estaba  

limitado  a  lo  que  se  iba  a  ver  en  la  visita  guiada  en  la  ruta  turístico  cultural.  

  

Estas   guías   fueron   consensuadas   con   los   CEFIRES   (centros   de   formación   del  

profesorado)  y  tenían  la  pretensión  de  ser  un  arma  difusora  importante  para  la  LOGSE  

y  la  asignatura  conocimiento  del  medio.  

  

Fueron  editados  12   títulos  que  reunían  rutas   turístico  culturales  de   los  siguientes  

municipios:  Alpuente,  Carcaixent,  Manises,  Albaida,  Aielo  de  Malferit,  Cofrentes,  Otos,  

Bocairent,  La  Pobla  de  Vallbona,  Genovés,  Algemesí,  Beniarjó.  

  

Cuando  el  TOC   llegó  a  unos  números  de  gestión  muy  amplios,  el   reparto  de   las  

guías  quedó  a  disposición  de  los  municipios.  La  idea  inicial  es  que  el  SARC  enviara  a  

cada  colectivo  que  decidía  visitar  una  ruta  que  tenía  guía,  enviarla  previamente  para  

que  pudiera  trabajarse  pedagógicamente.  No  se  consiguió  nunca  debido  al  desinterés  

de  los  responsables  educativos.  
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VII.3.1.8.-  Gestión  cultural  en  red  

  

El  proceso  de  globalización  en  las  sociedades  contemporáneas,  unido  al  proceso  

de   cambio   en   la   adquisición   de   la   información   y   en   la   gestión   de   documentos  

administrativos  que  realizó  la  sociedad  española  en  los  últimos  veinte  años,  llevó  al  

SARC  a  elaborar  un  modelo  de  gestión  cultural  en  red  que  generó  diversos  productos  

especializados.  No  debemos  olvidar  que  en  el  período  de  análisis  de  esta  tesis,  aún  

hay  un  sector  de  ciudadanos  que  utilizan  la  Administración  Pública  y  que  la  tecnología  

no  forma  parte  de  su  estilo  de  vida,  ahora  bien,  sí  que  podemos  afirmar  que  un  alto  

porcentaje  de  los  usuarios  del  SARC  nos  demandaban  un  avance  en  la  modernización  

para  ahorrar  gestión  y  especialmente  recursos  (papel,  correos  y  tiempo  de  espera).  

  

Por  tal  motivo  hemos  definido  como  gestión  cultural  en  red  los  productos  culturales  

que  gestionamos  sin  papel  aprovechando  la  oportunidad  que  nos  ofrece  Internet  como  

espacio  de  comunicación  e  información,  pero  también  como  espacio  de  cooperación  

e  interacción.  

  

VII.3.1.8.1.-  Portal  Sarc  y  la  apuesta  por  las  TIC  (tecnología  de  la  información  y  
la  comunicación)  

  

El   portal   tenía   como   información   toda   gestión   administrativa   que   se   necesitara  

realizar  para  participar  de   los  productos  del  SARC  o  aquellos  que  eran  meramente  

informativos.  Debemos  aclarar  que  algunos  productos,  por  su  envergadura  o  por   la  

apuesta  que  desde  la  Dirección  se  hizo  por  ellos,  tenían  entidad  propia  con  su  dominio  

propio,  aunque  en  algunos  casos  también  podían  verse  dentro  del  propio  portal.  

Así,  productos  como  el  catálogo  de  publicaciones,  los  catálogos  de  grupos  con  su  

fotografía   que   tan   importantes   fueron   para   este   servicio   y   para   la   selección   de  

actuaciones  en  los  municipios,  pasaron  a  tener  una  presencia  exclusivamente  on-line.  

Una   crítica   importante   que   se   puede   hacer   a   los   portales   de   la   Administración  

Pública  es  la  ausencia  de  actualización,  el  portal  del  SARC  fue  un  magnífico  ejemplo  
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de  gestión  y  de  inmediatez  de  la  información.  El  serio  trabajo  realizado  por  el  equipo  

del  SARC  permitió  que  el  ciudadano  estuviera  informado  en  todo  momento  de  la  última  

noticia  o  información  y  que  no  tuviera  que  navegar  entre  noticias  caducadas  y  noticias  

con   vigencia.   Según   criterios   sensatos   es   preferible   no   tener   un   portal   antes   que  

tenerlo   fuera   de   actualidad   por   falta   de   dedicación.  El   portal   del  SARC   fue   un   eje  

estratégico  de  la  gestión  cultural  en  red  que  diseñó  este  servicio.  

  

Gráfica  18:  Visitas  al  portal  web    

  
Fuente:  SARC  vint  anys  culturals  (Archivo  administrativo  del  SARC)  

  

Vemos  aquí  en  la  gráfica  18  el  proceso  evolutivo  de  las  consultas  al  SARC  desde  la  

creación   de   su   portal.   Las   nuevas   tecnologías   son   el   elemento   dinamizador   por  

excelencia  en  la  búsqueda  de  información.  Este  cambio  generó  una  disminución  muy  

importante  de  las  consultas  telefónicas  de  los  grupos  y  los  ciudadanos  y  por  ende  una  

mayor  disponibilidad  del  personal  para  el  elemento  básico  y  esencial  de  un  portal:  
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estar  actualizado  al  minuto.  Eso  que  generalmente  no  ocurre  en  los  servicios  públicos  

el  SARC  lo  consiguió  ¡siempre!  

  

VII.3.1.8.2.-  Redes  Sociales    

  

Hoy  la  inmediatez  es  el  elemento  básico  de  difusión  en  los  sectores  sociales  que  

tienen  las  nuevas  tecnologías  como  elemento  central  de  su  vida  profesional  e  incluso  

personal.   En   este   sentido,   las   redes   sociales   facilitan   el   desarrollo   de   una   cultura  

amigable  y  participativa  que  tienen  en  la  comunicación  y  la  cooperación  el  elemento  

clave  para  una  puesta  en  común.  Permiten  entrar  en  contacto  directo  con  nuestros  

usuarios  de  un  modo   informal  obteniendo   información  de  primera  mano  acerca  del  

uso  personal  del  ocio  y  tiempo  libre.  

  

Por   tal   motivo,   las   redes   sociales   para   la   difusión   de   eventos,   que   se   están  

produciendo  en  el  momento,  fueron  estrategias  de  difusión  que  el  SARC  utilizó  en  los  

últimos  seis  meses  de  gestión  anteriores  al  desarrollo  de  esta  tesis.  651  amigos  en  

Facebook   y   201   seguidores   en   Twitter   en   sólo   seis  meses   así   lo   demuestran.  No  

podemos  aportar  más  datos  sobre  esta  estrategia  ya  que  se  encuentra  en  fase  inicial  

de  desarrollo.  

  

VII.3.1.8.3.-  Pasaporte  Cultural  

  

El  área  de  turismo  cultural  del  SARC  fue  tomando  fuerza  y  crecimiento  a  través  del  

programa  TOC  (tour  de  ofertas  culturales);;  este  programa,  que  se  completó  con  las  

guías  didácticas  que  anteriormente  comenté,  obtuvo  su  fuente  difusora  a  través  de  la  

presencia  en  ferias  tanto  nacionales  como  locales.  

  

La  necesidad  de  disponer  de  elementos  y  herramientas  de  análisis  que  impulsen  el  

desarrollo   del   turismo   cultural   en   la   provincia   de   Valencia,   junto   con   la   puesta   en  
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marcha  de  iniciativas  encaminadas  a  promover  la  participación  activa  de  los  diferentes  

agentes  en  el  consumo  y  el  fomento  de  la  actividad  turística  cultural,  desde  un  punto  

de  vista  de  rentabilidad  territorial,  son  reflexiones  que  se  encuentran  en  el  origen  de  

este  producto.  

  

Se  ha  hablado  mucho  del  turismo  cultural;;  se  ha  invertido  mucho  más  en  desarrollar  

la  infraestructura  (casas  rurales,  hoteles,  restaurantes,  etc.),  se  ha  invertido  también  

en  la  recuperación  de  patrimonio  edilicio,  en  la  señalización  y  la  recuperación  para  la  

visita   del   patrimonio   natural,   pero   lo   que   no   se   ha   hecho   es   medir   la   verdadera  

repercusión  que  han  tenido  las  ferias  de  turismo  en  el  estímulo  para  la  creación  de  un  

turista  nuevo.  

  

Por   tal  motivo   en   el   año   2007   se   comenzó   a   gestar   la   propuesta   de   realizar   un  

producto  que  permitiera  medir  la  participación  ciudadana  en  el  turismo  cultural  a  través  

de  un  sistema  de  medición  directo  y  no  aproximado.  

  

En   2008   nace   el   primer   Pasaporte   Cultural   destinado   a   dicha   medición   de  

participación.  El  producto  consistía  en   la  edición  en  papel  de  un  pequeño   libro  con  

tamaño  y  formato  de  pasaporte  que  constara  de  productos  y  ofertas  locales  culturales  

de  cada  comarca.  

  

A  la  vez  que  se  apoyaban  las  inversiones  realizadas  por   los  ayuntamientos  de  la  

provincia   en   materia   de   turismo,   el   objetivo   era   que   se   pudiera   medir   cuantos  

ciudadanos  se  trasladaban  a  disfrutar  de  un  turismo  cultural  y  para  ello,  si  se  sellaba  

dicho  pasaporte,  el  usuario  disfrutaría  de  descuentos  y  de  sorteos  mensuales  además  

de   lotes   promocionales   del   turismo   provincial.   Si   la   fidelización   del   público   era  

importante  y  la  cantidad  de  sellos  superaba  los  15  (en  el  primer  año),  el  ciudadano  

participaría  en  sorteos  de  pernoctaciones  con  el  número  que  dicho  pasaporte  llevaba.  
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El  tipo  de  recursos  que  se  difundía  en  las  páginas  del  pasaporte  se  subdividía  en:  

encuentros,  cursos  y  concursos;;  festivales  y  eventos  culturales;;  museos;;  ocio  y  tiempo  

libre;;  patrimonio  y  rutas  turísticas  culturales.  

  

Gráfica  19:  Pasaporte  Cultural    
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Fuente:   SARC   vint   anys   culturals   y   pasaportes   en   edición   papel   (Archivo  

administrativo  del  SARC).  

  

La  gráfica  19  nos  permite   ver   como  en   todas   las   restantes,   el   proceso  evolutivo  

ascendente  de  los  recursos  que  el  SARC  ponía  a  disposición  de  los  municipios  o  de  

los  ciudadanos.  

  

En  este  caso  podemos  afirmar  que  la  gráfica  demuestra  que  el  turismo  cultural  es  

una  realidad,  que  es  un  hecho  que  satisface  al  ciudadano  y  que  si  no  participa  de  él  

en   muchos   casos   en   porque   no   tiene   la   información   suficiente   ni   el   estímulo   del  
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espacio  cultural  para  incentivar  su  participación  (es  un  hecho  constatado  en  el  sector  

museístico   que   su   comunicación   es   muy   baja   en   la   búsqueda   de   la   participación  

ciudadana).  

  

Además  se  puede  observar  en  estas  gráficas  como  este  modelo  permite  un  turismo  

sostenible  ya  que  el  límite  lo  impone  el  propio  recurso  cultural.  

  

Este  pasaporte  fue  editado  durante  4  años  (del  2008  hasta  el  2011).  Su  evolución  

(que  no  llegó  a  ver  la  luz)  se  iba  a  realizar  en  una  tarjeta  en  donde  se  podría  participar  

de  descuentos,  compras,  venta  de  entradas,  reservas  hoteleras  y  en  hostelería,  etc.,  

también   con   el   proceso   de   potenciar   la   fidelización   obtendrá   mayores   beneficios  

cuanto  más  utilice  la  tarjeta  del  turista  cultural.  

  

Con   esta   tarjeta   se   daría   respuesta   a   la   voluntad   de   diseñar   e   implementar   un  

instrumento  útil  que  aúne  la  necesidad  de  promover  la  demanda  de  participación  del  

turista  con  la  iniciativa  de  los  emprendedores  locales  y  su  oferta.  El  producto  se  ha  

concebido  de  manera  dual  puesto  que  reúne:  

-   La  tarjeta  plástica  que  acredita  al  usuario  como  titular  de  la  misma  y  beneficiario  

de  las  iniciativas  ante  los  proveedores  y  entidades  participativas.  

-   El  portal  web  donde  se  encuentra  disponible  la  información  sobre  la  tarjeta  y  

las  actividades  y  recursos  que  se  promocionan.  

  

Hoy  nos  decantaríamos  por  una  aplicación  pero  no  existía  en  aquella  época.    

  

VII.3.1.8.4.-  Mapa  Cultural  de  la  Provincia  de  Valencia  

  

La  lógica  evolución  de  la  guía  de  recursos  culturales  realizada  en  papel,  nos  llevó  a  

diseñar  el  Mapa  Cultural  de  la  Provincia  de  Valencia.  Un  contenedor  de  información  

con  un  usuario  universal.  
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Una  obra  de   tal  envergadura  en  el  mundo  de   la  gestión  cultural  necesariamente  

tiene  que  ser  diseñada  bajo  la  metodología  del  estudio  del  territorio.  Esto  implica  que  

las   51   fichas   con   los   3.102   campos   para   la   recogida   de   datos   se   diseñan   con   un  

conocimiento  básico  de  la  realidad.  

  

Una  vez  diseñadas  dichas  fichas  se  enviaron  a  diferentes  agentes  del  mundo  de  la  

cultura  para  que,  cada  uno  en  su  ámbito  de  acción,  aportara  y  completara  los  campos  

que  consideraba  que  la  ficha  carecía  para  poder  realizar  una  investigación  posterior  

con  rigor.  De  la  respuesta  de  estas  consultas  nacen  los  números  antes  mencionados.  

  

En  el  Mapa  Cultural  se  ven  manifiestas  las  técnicas  de  gestión  del  conocimiento  ya  

que   la   innumerable   información   que   se   registra,   se   organiza   para   convertirla   en  

conocimiento  útil  para  el  usuario.  

  

Su  posicionamiento  on   line  no   fue  necesario  gestionarlo  para  que  se  encontrara  

siempre  en  la  primera  página  de  los  buscadores,  tanto  por  la  cantidad  de  información  

interrelacionada  como  por  el  dinamismo  de  la  consulta.  

  

En  diciembre  del  año  2010  ya  se  habían  trascrito  995.832  campos.  
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Ilustración.  Mapa  cultural  de  la  Provincia  de  Valencia  
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Fuente:  Disponible  en    www.archive.org.  

https://web.archive.org/web/20100701120002/http://www.mapaculturaldevalencia.es/  
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Gráfica  20:  Datos  Mapa  Cultural  

  
Fuente:  Documentos  no  editados  del  SARC  

  

Esta  gráfica  20  es  demoledora  para  aquellos  responsables  políticos  que  decidieron  

no  continuar  desarrollando  este  recurso  cultural  que  abría  a  la  provincia  de  Valencia  

a  los  valencianos,  al  resto  de  españoles  y  al  mundo.  Los  datos  cuantitativos  fueron  

extraídos  del  Google  Analític  por  lo  que  no  hay  error  ni  duplicidad  de  ningún  tipo.  

  

Anteriormente  en  la  presencia  en  ferias  informamos  de  la  importancia  de  tener  toda  

la  información  reunida  en  un  único  contenedor,  en  este  caso  como  podemos  observar  

en  la  gráfica,  esa  era  una  de  las  virtudes  de  este  mapa.  Lamentablemente  al  día  de  

hoy  no  existen  ni  los  datos,  aunque  fueran  desactualizados,  toda  la  información  ¡se  

perdió!  

  

VII.3.1.8.5.-  Agenda  cultural  Teuladí.es  

  

  Dentro  de   la  Gestión  Cultural  en   red,  esta  agenda  es   la  muestra  de  un  servicio  

directo  y  dinámico  que  el  ciudadano  solicita  y  agradece  por  su  utilidad.  

Tal  como  indicamos  en  el  apartado  del  Teuladí  en  papel,  cuando  desaparece  éste  

deja  paso  a  su  “hermana  mayor”  on   line,  que  es  más  ambiciosa  y  dinámica  que   la  

anterior  ya  que  permite  cargar  y  actualizar  la  información  en  tiempo  real.  
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Teuladi.es   nace   con   la   finalidad   de   convertirse   en   la   primera   agenda   cultural  

personalizada,   capaz   de   satisfacer   las   necesidades   concretas   de   los   potenciales  

consumidores  de  actividades  y  eventos  culturales  que  se  programan  en  la  provincia  

de  Valencia,  generados  por  entidades  y  organismos  de  carácter  público  y  privado.  

  

Ilustración    Teuladi.es  

  
Fuente:  disponible  en  

  https://web.archive.org/web/20120328080441/http://www.teuladi.es:80/  

  

Hoy  en  día  el  desarrollo  de  los  móviles  inteligentes  permite  la  decisión  del  consumo  

cultural  con  inmediatez,  por  tal  motivo  tener  en  tu  propio  móvil  u  ordenador  un  mensaje  
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en  el  que   te  presente   todas   las  actividades  culturales  que  puedes  consumir  en   los  

siguientes   siete   días   es   un   proceso   de   fidelización   de   públicos   y   de   servicio   al  

ciudadano  de  una  gran  utilidad.  

  

Esta  agenda  tiene  una  nueva  variable,  la  subida  de  la  información  la  pueden  realizar  

tanto   la   iniciativa  pública  como   la  privada.  Proveedores  de   información  pueden  ser  

todos  aquellos  que  organizan  alguna  actividad  cultural  o  turística  cultural  dentro  de  la  

provincia.  

  

Los  usuarios  pueden  elegir  de  qué  temática  quieren  ser  informados,  por  lo  tanto  se  

trata   de   una   agenda   a   la   carta   de   manera   selectiva   a   partir   de   las   preferencias  

expresadas  por  los  usuarios.  La  información  está  organizada  por  ámbitos  temáticos  o  

geográficos.  

  

Gráfica  21:  Teuladi.es  

  
Fuente:  Documentos  no  editados  del  SARC  (Archivo  administrativo  del  SARC)  

  

De  la  gráfica  21  podemos  preguntarnos:  ¿Cuántas  agendas  culturales  locales  tienen  

57.850  personas  diferentes  que  la  consultan  en  tan  poco  tiempo?    
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El  motivo  es  que  el  SARC  reunió   todas   las  bases  de  datos  que   tenía  el  área  de  

cultura  de  la  Diputación  y  le  informó  del  nacimiento  de  esta  herramienta.  A  ello  se  le  

suma  que  los  proveedores  de  la  información  no  sólo  eran  los  municipios  y  la  propia  

Diputación,  sino  también  la  iniciativa  privada.  

  

VII.3.2.-  FORMACIÓN  

  

Durante   el   transcurso   del   análisis   realizado   del   modelo   de   intervención   SARC  

hemos   presentado   diversos   programas   y   campañas   aludiendo   que   para   su  

conocimiento   era   necesaria   la   formación.   Este   servicio,   desde   su   creación,   se   ha  

preocupado  por  la  formación  de  todos  los  responsables  municipales  de  cultura,  sean  

técnicos  o  políticos,  con  una  finalidad  diferente  según  se  trate  de  un  sector  u  otro,  para  

el   técnico   se   trata   del   perfeccionamiento   y   profundización   de   temas   propios   a   la  

gestión,  para  el  político  se  trata  de  una  iniciación  a  la  gestión  de  recursos  y  un  mínimo  

de  conceptos  básicos  para  poder  interpretar  las  propuestas.  

  

Además  de  estos  sectores,  que  son  los  que  como  servicio  se  tiene  la  obligación  de  

dar   respuesta,   en   los   últimos   veinte   años   surgió   una   importantísima   demanda   del  

sector  universitario  sobre  aspectos  formativos  relacionados  con  este  ámbito  del  saber,  

demanda  que  se  ha  pretendido  responder  con  ofertas  de  formación  específica  para  

este  sector,  aunque  no  sea  el  objetivo  prioritario  de  la  formación  del  SARC.  

Así  las  cosas,  la  propuesta  formativa  se  estructura  de  la  siguiente  forma.  

  

VII.3.2.1.-  Master  de  perfeccionamiento  de  gestión  cultural  

    

Una   profesión   tan   joven   como   es   la   de   gestor   de   recursos   culturales   tiene   las  

virtudes  de  un  sector  que  aún  no  tiene  vicios  adquiridos,  pero  las  dificultades  de  aquel  

que  crece  según  necesidades  y  que  no  está  suficientemente  reconocido  porque  no  

tenía  el  respaldo  de  una  titulación  académica  detrás.  
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Por  este  motivo  el  SARC,  preocupado  por  la  creación  de  puestos  de  trabajo  en  el  

sector,   que   redundaría   en   una   mayor   comprensión   de   sus   propuestas   técnicas  

además  de  un  asentamiento  de  la  profesión,  diseñó  un  master  de  gestión  basado  en  

el   marketing   de   intangibles   y   la   detección   de   mercados   culturales,   pero   como   es  

normal,  adaptado  a  la  administración  pública  local.  

  

Antes  de  crearse  los  masters  oficiales  existían  otros  masters  de  perfeccionamiento,  

el  de  la  universidad  de  Deusto  basado  más  en  la  temática  de  gestión  del  tiempo  libre,  

el   de   la  Autónoma  de  Barcelona   con  una   visión   europeísta   de   la   gestión,   el   de   la  

Complutense   especializado   en   la   gestión   de   agentes   de   la   cultura   y   empresas  

culturales  y  el  de  la  Universidad  Politécnica  de  Valencia  que  presenta  la  gestión  desde  

el  punto  de  vista  de  recursos  culturales,  patrimoniales  y   turísticos,  especial  para  el  

programa  de  difusión  TOC.  

  

Ante  un  mercado  tan  amplio  la  Diputación  firmó  un  convenio  con  la  Universitat  de  

València  para  la  realización  de  un  master  con  la  especialización  de  la  administración  

local  que  era  su  competencia,  y  con   la   finalidad  de  profundizar   la   formación  de   los  

técnicos   que   ya   estaban   trabajando   en   el   sector,   regularizar   una   situación   de  

titulaciones   inexistentes   en   algunos   casos,   y   formar   nuevos   profesionales   que  

pudieran  cumplir  sus  funciones  en  la  administración  local.  

  

De   los   más   de   cien   alumnos   que   acabaron   el   master   de   perfeccionamiento   se  

calcula   que   el   80   %   se   encuentra   trabajando   en   el   sector,   lo   que   implica   que   la  

formación  ha  sido  ejercida  positivamente  a  través  de  esta  propuesta.  

  

El   master   como   tal   no   tendría   una   posibilidad   de   continuidad   futura   si   no   se  

discutiera  definitivamente  una  propuesta   formativa  académica  que  permita  cubrir   la  

ausencia  de  una   formación   reglada  en  un  sector  del  saber  que  está   llamado  a  ser  

fundamental  en  el  siglo  XXI,  que  ya  hemos  demostrado  la  rentabilidad  económica  para  
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la   dinamización   del  mercado,   además   de   que   el   aumento   del   tiempo   de   ocio,   los  

nuevos   ciudadanos   de   nuestro   territorio   y   el   incremento   del   número   de   personas  

mayores,  gracias  al  aumento  de  la  esperanza  de  vida,  harán  necesaria  una  oferta  que  

no   se   puede   basar   solamente   en   viajes   del   IMSERSO.   No   olvidemos   que  

aproximadamente  en  diez  años  las  personas  que  lleguen  a  su  edad  de  jubilación  ya  

tendrán  un  nivel   cultural   superior  que   las  actuales  por   la  evolución  que  sufrió  esta  

sociedad  a  partir  de  la  década  de  los  setenta,  esto  llevará  a  que  como  decíamos  en  el  

inicio  de  esta  tesis  ya  no  alcanzará  con  dar  respuesta  a  una  demanda  de  actividades,  

sino  que  tendrán  que  estar  bien  gestionadas  pues  es  lo  que  se  exigirá  por  parte  del  

usuario.  

  

Hoy   ya   existen   ofertas   de   centros   de   la   tercera   edad   que   han   buscado   como  

actividad  diferenciadora  con  respecto  al  resto  de  residencias,  los  aspectos  culturales  

o  socio  culturales,  con  la  impartición  de  talleres  de  diversos  temas,  no  con  la  finalidad  

de   un   aprendizaje   para   desarrollarse,   sino   para   la   ocupación   del   tiempo   libre   en  

temáticas  que  durante  la  vida  laboral  no  han  podido  realizarse  por  ausencia  de  tiempo.  

  

En  septiembre  de  2006  y  gracias  a  la  fuerza  de  entendimiento  surgida  del  primer  

Congreso   de   formación   de   gestores   culturales,   la   Universidad   Politécnica   y   la  

Universitat  de  València,  con  el  apoyo  técnico  y  económico  del  SARC,  han  puesto  en  

marcha  el  Master  Oficial  de  Gestión  Cultural  que  cierra  definitivamente  la  necesidad  

formativa   y   de   reconocimiento   social   de   nuestra   profesión   del   cual   hablaremos  

posteriormente.  

  

VII.3.2.2.-  Jornadas  divulgativas  

  

  Indudablemente   este   no   es   el   objetivo   prioritario   de   la   formación   que   realiza   el  

SARC  sino,  por  el  contrario,  es  el  efecto  de  una  superdemanda  en  el  sector  de  carácter  

formativo  que  obliga  a  abordar  temáticas  de  forma  más  genérica,  pero  para  un  público  

altamente  variopinto  y  numéricamente  importante.  
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Las   jornadas  divulgativas   tienen  como  objetivo   fundamentalmente  un  aspecto  de  

imagen  de  respuesta  a  la  demanda  y  no  la  visión  del  seminario  técnico  en  donde  la  

formación  profunda  tiene  su  punto  neurálgico.  En  este  tipo  de  jornadas  la  presencia  

de  asistentes  solo  está  limitada  por  el  espacio  o  sala  en  donde  se  realice  y  el  aforo  

que  la  misma  posea.  

  

Como   si   de   una   o   varias   conferencias   se   tratará   las   jornadas   enuncian  

problemáticas  en  sectores,  pero  no  profundiza  ni  en  soluciones  experimentales,  ni  en  

respuestas  específicas.  Sólo  presentan  los  temas.  

  

VII.3.2.3.-  Técnicas  Artísticas  Aplicadas  (TAAS)    

  

Las   TAAS   como   denominábamos   a   las   técnicas   artísticas   aplicadas,   eran   un  

conjunto  de  propuestas  formativas  basadas  en  el  perfeccionamiento  artístico  de  los  

diversos   agentes   del   mundo   de   la   cultura   que   participaban   en   los   programas   de  

difusión  del  SARC.  

  

Este  era  un  sector  formativo  olvidado  por  las  administraciones  y  las  universidades,  

muy   diversificado   y   que   tenía   un   ámbito   de   demanda   muy   importante.  

Lamentablemente  problemas  organizativos  (falta  de  personal  para  esta  gestión  que  

era  muy  ardua)  no  permitieron  que  este  proceso  se  desarrollara  como  esperábamos,  

se  hicieron  muy  pocos  cursos  con  buena  afluencia  de  alumnos,  pero  no  estimuló  a  las  

diversas   organizaciones   participantes   (asociación   de   jocs   tradicionals,   Avetid,  

asociación  del  circo)  y  finalizó  por  falta  de  estímulo.  
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VII.3.2.4.-  Cursos  monográficos  

  

Una  vez  agotada  la  participación  de  los  funcionarios  de  las  administraciones  a  los  

seminarios  técnicos  (que  explicaremos  en  el  siguiente  punto),  se  determinó  comenzar  

con  una  oferta  de  cursos  monográficos,  con  una  mayor  duración,  que  tuvieran  como  

objetivo   una   profundización   en   los   temas   a   abordar,   o   que   permitieran   una  

participación   de   diversos   sectores   con   opiniones   variadas   sobre   los   mismos.   La  

participación  a  estos  cursos  se  obtiene  de  cuatro  sectores  altamente  diferenciados:  

a)     Técnicos   de   cultura   que   se   interesan   por   la   profundización   en   una   temática  

específica   de   la   que   desarrollan   en   sus   centros   culturales   para   comprender   el  

sector  desde  dentro.  

b)     Especialistas  o  agentes  del  sector  específico  que  se  quieran  formar  (por  ejemplo,  

teatro).  

c)     “Busca  currículum”,  esta  es  una  nueva  figura  en  el  sector  social  y  pertenecen  a  

ella   todos  aquellos  que   realizan   todo   tipo  de  cursos  en  búsqueda  de  su  primer  

trabajo  o  de  un  trabajo  moderno  que  le  permita  continuidad  en  el  tiempo.  

d)     Los  recién  licenciados  que  buscan  una  nueva  especialización  dónde  ampliar  sus  

esfuerzos  formativos.  

  

Estos  cursos  monográficos  tienen  diseñada  una  estrategia  para  que  al  finalizar  el  

curso  se  comprenda  con  mayor  profundidad  la  temática  abordada.  

  

VII.3.2.5.-  Seminarios  técnicos  

  

Si  hay  un  formato  de  curso  que  caracteriza  al  SARC  este  es  el  seminario  técnico.  

Con  rotundidad  se  puede  afirmar  que  no  hay  ningún  técnico,  que  esté  trabajando  en  

la  gestión  de  recursos  culturales  en  los  municipios  de  la  provincia  de  Valencia  a  finales  

de  los  años  2000,  que  no  haya  hecho  un  seminario  técnico  en  alguna  de  las  etapas  

formativas  que  ha  tenido  el  SARC.  
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Estas   etapas   formativas   han   dependido   del   estilo   de   dirección   que   ha   tenido   el  

SARC.   Solo   durante   un   período   de   tiempo   92-94   los   seminarios   técnicos  

prácticamente  no  existieron,  pero   fue  más  por  un  motivo  pendular   (el  exceso  de   la  

etapa  anterior)  que  por  una  decisión  técnica.  

  

Esta  formación  ha  permitido  reflexionar  en  dos  días  sobre  los  temas  más  variados  

del  sector  cultura,  todos  ellos  directamente  relacionados  con  la  función  que  un  gestor  

debe   desempeñar   en   su   casa   de   cultura.   Además,   los   seminarios   han   servido  

históricamente  como  un  foro  de  encuentro  de  la  profesión  y  como  un  sitio  para  exponer  

las  últimas  tendencias  llegadas  generalmente  de  la  mano  de  especialistas  europeos.  

  

Sí  que  es  verdad  que  la  participación  de  los  técnicos  de  cultura  en  los  seminarios  

en  este  último  período  no  ha  sido  muy  numerosa,  el  motivo  debe  encontrarse  en  dos  

causas,  por  una  parte  que  el  técnico  ya  está  saturado  de  trabajo  en  su  centro  cultural  

y  asistir  a  un  curso  le  implica  recargarse  de  mayor  trabajo  cuando  regresa,  por  lo  tanto  

selecciona  con  mayor  restricción  la  oferta  formativa,  por  otra  parte  las  nuevas  ideas  

del  sector  tienen  otras  vías  de  difusión  que  son  tan  atractivas  como  la  asistencia  a  un  

curso  (como  es  la  fórmula  on  line).  

  

Por  elección  de  la  actual  dirección  del  SARC  los  seminarios  técnicos  hoy  se  nutren  

de   un   alumnado   mucho   más   variado   (técnicos,   políticos,   agentes   culturales,  

licenciados  en  paro,  TASOCS,  alumnos  de  masters,…)   lo  que  permite  abordar   los  

temas  de  forma  más  amplia  y  no  solamente  desde  el  punto  de  vista  de  la  gestión  de  

una  casa  de  cultura.  Si  esto  no  fuera  así  se  pasaría  a  tener  un  público  asistente  a  la  

formación   sin   regeneración,   lo   que   implicaría   un   grupo   cerrado   sin   posibilidad   de  

acceso  a  él  excepto  los  “elegidos”.    
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VII.3.2.6.-  Seminarios  comarcales  

  

Pese  a  que  no  son  los  cursos  de  formación  lo  que  mayor  prestigio  le  dan  al  modelo  

SARC,   los  seminarios  comarcales  de   formación  para   responsables  municipales  de  

cultura  son  el  know  how  de  la  formación  del  SARC.  

  

Masters,  monográficos,  seminarios  técnicos,  jornadas,  todas  estas  experiencias  son  

realizadas   también   por   otras   administraciones   del   Estado   español,   en   cambio   la  

preocupación  que  tiene  el  SARC  por  sus  interlocutores  en  los  municipios  pequeños  

no  es  abordada  por  ningún  otro  ámbito  de  España.  

  

Como   uno   de   los  mayores   ejemplos   de   definición   del   SARC   en   el   concepto   de  

intervenir  para   redistribuir,   los  seminarios  comarcales   redistribuyen  el  conocimiento  

de  lo  esencial  con  respecto  a  la  programación  y  planificación  cultural  en  aquellos  que  

no  tendrían  acceso  a  estos  conceptos  por  ningún  otro  medio.    

  

Estos  seminarios  se  realizan  en  cada  una  de  las  comarcas  en  que  se  subdivide  la  

provincia  de  Valencia,  a  ellas  se   trasladan   los   técnicos  del  SARC,  su  director  o  el  

propio  diputado  de  cultura  para  demostrar  que  esta  formación  no  es  de  segundo  grado  

sino,  por  el  contrario,  se  considera  básica  al  inicio  de  cada  legislatura.  

  

Además   de   presentar   los   recursos   que   el   SARC   pone   a   disposición   de   los  

ayuntamientos  para   la   legislatura,  se   realiza  una  personalización  que  desmitifica   la  

distancia,  que  acerca  la  gestión  hacia  donde  corresponde,  es  decir,  hacia  el  primer  

interlocutor  municipal  sin  intermediarios.  

  

Conceptos   básicos   sobre   planificación   y   programación   como   ayuda   directa   para  

obtener  recursos,  para  poder  aplicar  una  política  cultural  coherente  y  para  poder  dar  
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respuesta  a  las  demandas  de  los  ciudadanos,  son  las  otras  apuestas  de  la  formación  

dedicada  a  los  responsables  de  los  municipios  (técnicos  o  políticos).  

  

Sólo  hay  que  pensar  que  para  las  elecciones  locales  del  año  1995,  estudiadas  todas  

las  listas  electorales  de  todos  los  partidos  por  los  técnicos  del  SARC,  sólo  78  de  todos  

los  concejales  de  cultura  de  la  legislatura  del  91  al  95  (la  anterior)  estaban  en  listas.  

De  esos  78  gobernaron  sólo  36.  

  

Si  al  inicio  de  la  legislatura  de  1995/1999  sólo  gobernaron  36  concejales  y  por  ende  

231  concejales  eran  nuevos  y  no  conocían  las  ofertas  del  SARC,  esto  nos  demuestra  

la   gran   utilidad   de   los   seminarios   comarcales   en   dónde   se   explicaban   todos   los  

recursos  que  ofrecía  el  SARC  tanto  económicos  como  de  servicio.  

  

VII.3.2.7.-  Congresos  

  

La  organización  de  congresos  por  parte  del  modelo  formativo  del  SARC  tuvo  dos  

formatos  diferentes  por  motivo  de  los  objetivos  que  movían  dicha  organización.  

  

El  primer  congreso  tenía  una  finalidad  de  imagen  y  promoción  fundamentalmente  

en  los  medios  de  comunicación.  Lo  importante  no  era  el  día  después  sino  el  hoy.  

  

A  partir  del  año  2005  la  organización  de  congresos  se  utiliza  para  reflexionar  sobre  

el   tema  más   candente   del  momento   en   la   gestión   cultural   y   para   que   se   asuman  

compromisos  de  futuro  por  parte  de  los  interlocutores  participantes.  Se  realizan  cada  

cuatro  años  y  lo  más  importante  es  el  acta  final  de  conclusiones  (incluso  más  que  las  

propias  conferencias).  
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Así   en   el   2005   se   realiza   el   Congreso   Internacional   sobre   la   Formación   de   los  

Gestores   y   Técnicos   de   Cultura,   en   este   congreso   se   pusieron   las   bases   para   la  

creación  del  master  oficial  de  gestión  cultural  que  anteriormente  cité  y  se  definen  los  

perfiles   curriculares   y   las   competencias   de   cada   puesto   de   trabajo   del   sector   de  

gestores  culturales.  

  

En  el  2009  se  realiza  el  Congreso  Internacional  sobre  la  Plusvalía  Económica  de  la  

Cultura,  tema  de  total  actualidad  puesto  que  se  reflexiona  sobre  la  organización  del  

sector  y  el  coste  que  tiene  el  mismo,  en  este  congreso  se  pusieron  las  bases  para  la  

creación   del   colegio   profesional   de   gestores   culturales   que   inició   su   proceso   de  

tramitación.  Lamentablemente  concluyó  en  la  paralización  de  la  propuesta.  

  

Las   actas   y   conclusiones   de   los   dos   congresos   fueron   editadas   con   el   título   de  

Declaración  de  Valencia  I  y  II  de  dónde  además  el  SARC  asumía  unos  compromisos  

a   ejecutar   y   desarrollar   en   los   siguiente   4   años   hasta   la   realización   del   siguiente  

congreso,  era  una  forma  de  apostar  por  el  futuro  que  se  había  diagnosticado  por  todos  

los   especialistas   que   se   habían   reunido   y   de   presentar   a   los   nuevos   equipos   de  

gobierno  que  pudieran  venir,  un  acuerdo  de  sector  ya  que  aún  no  existía  el  colegio  

profesional.  

  

Para   el   2013   se   tenía   prevista   la   organización   de   un   congreso   sobre   la  Gestión  

Cultural  en  Red  pero  no  llegó  a  realizarse.  

  

VII.3.2.8.-  Master  oficial  

  

He  dejado  para  el  final  el  master  oficial  en  gestión  cultural  porque  considero  que  es  

una  realidad  que  debe  ser  analizada.    
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Es   la  muestra  de  que   la  Administración  Pública  si   trabaja  codo  con  codo  con   los  

sectores   sociales,   puede   ser   útil   y   motor   de   propuestas   fundamentales   para   las  

diversas   profesiones.   Esta   es   la   muestra   de   que   la   subvención   que   muchas  

administraciones  dan  a  las  universidades  sirve  de  bien  poco  si  no  hay  un  compromiso  

de  la  propia  administración  en  el  desarrollo  posterior  de  dicha  propuesta.  

  

Esta  propuesta,  que  surge  del  congreso  internacional  antes  mencionado,  dio  fuerza  

a  la  unidad  de  las  dos  Universidades  públicas  de  la  Provincia  de  Valencia  (UPV  y  UV)  

para  poner  en  marcha  una  única  titulación  gestionada  en  forma  conjunta  por  ambas  

instituciones.  Aprovechando  los  beneficios  del  Plan  Bolonia,  se  crea  el  master  oficial  

de  gestión  cultural  y  finalmente  se  da  imagen  y  prestigio  a  una  profesión  que  aún  no  

disponía   del   reconocimiento   académico   que   se   merecía   por   los   largos   años   de  

funcionamiento  (en  nuestra  tierra  como  mínimo  treinta  años).  

Gráfica  22:  Programa  de  Formación  del  SARC  
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*Quedan  excluidos  los  masters  tanto  el  de  especialización  como  el  oficial.  

Cantidad  total  acciones  formativas:  203  

Cantidad  total  asistencias:  7.136  

Cantidad  media  de  alumnos  por  acción  formativa:  35,15  

Fuente:  SARC  vint  anys  culturals  (Archivo  administrativo  del  SARC).  

  

  

Después  de  observar  la  gráfica  22  de  los  participantes  al  programa  de  formación  del  

SARC  no  cabe  duda  que,  como  frase  de  uso  cotidiano  podemos  decir  “que  no  existe  

ningún  técnico  de  cultura  de  la  provincia  que  no  haya  recibido  formación  del  SARC”.  

Indudablemente  esto  no  es  contrastable  pero  es  una  verdad  a  voces.  

  

El  gran  trabajo  realizado  por  las  diversas  direcciones  del  SARC  permitió  que  este  

Servicio  de  la  Diputación  fuera  fundamental  a  la  hora  de  la  creación  de  los  masters  

tanto  de  especialización  como  posteriormente  oficiales.  Los  números  así  lo  indican.  

  

Con  superávit  de  alumnos,  este  master  tiene  una  fuerza  institucional  muy  importante  

en   ambas   universidades   y   está   considerado   como   uno   de   los   masters   no  

cuestionables,  lo  que  le  da  posibilidades  de  futuro.  

  

VII.3.3.-  INVESTIGACIÓN  

  

El  proceso  de  investigación,  las  nuevas  tendencias  que  puedan  ir  surgiendo  en  la  

profesión,   las   nuevas   demandas   sociales,   la   apertura   hacia   otros   sectores   tan  

culturales   como  el   del   teatro,   la   danza,   la  música,   las   artes,   como  pueden   ser   las  

bandas  de  música  en  particular,   las  bibliotecas,  el   turismo  cultural,   los  archivos,  el  

patrimonio  edilicio  y  natural,  son  elementos  claves  para  un  servicio  que  desea  tener  

propuestas  de  continuidad.  
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Lamentablemente  no  ha  sido  un  elemento  por  el  que  el  SARC  haya  apostado  en  los  

primeros  diez  años  de  existencia.  Si  bien  existieron  becas  de  gestión  cultural,  dichas  

becas  no  han  sido  suficientemente  difundidas  y  los  proyectos  que  se  han  presentado  

no  siempre  han  sido  trabajados  en  esta  línea.  

  

La  investigación  en  un  servicio  tan  eminentemente  activo  ha  quedado  relegada  a  un  

segundo  plano  y  es  absolutamente  necesario  que  se  dinamice.  

  

Algunos  productos  de  investigación  que  sí  se  desarrollaron  son:  

  

VII.3.3.1.-  Asesoramiento  Técnico  

  

  Esta   línea  de   investigación,   lamentablemente  no  utilizada  por   los  ayuntamientos  

con  la  frecuencia  que  hubiera  sido  deseada,  ha  resuelto  necesidades  fundamentales  

para   los   municipios   pequeños.   Hubiéramos   deseado   que   los   ayuntamientos   no  

hubieran  estado  reinventando  la  rueda  cada  año,  pero  no  fue  posible.  

  

El   área   de   asesoramiento   técnico   se   responsabiliza   de   investigar   y   elaborar   el  

respectivo  informe  a  todos  aquellos  municipios  que  necesiten  poner  en  marcha  una  

propuesta  cultural  nueva  para  su  territorio  o  novedosa  en  la  provincia.  

  

Se   ha   investigado   sobre   la   redacción   de   bases   para   premios,   la   elaboración   de  

jurados  técnicos  y  su  coste,  la  puesta  en  marcha  de  un  cine,  la  utilización  de  DVDs  

para  exhibición  cinematográfica,  los  derechos  de  autor  que  generan  algunas  obras,  la  

creación  de  una  escuela  de  dibujo  y  pintura  entre  otros.  Cada  año  que  correspondía  

realizar  la  formación  de  los  seminarios  comarcales,  el  asesoramiento  técnico  ocupaba  

un  espacio  relevante  en  la  explicación  de  los  servicios  que  el  SARC  ponía  y  pone  a  

disposición  de  los  municipios.  
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VII.3.3.2.-  Centro  de  Recursos  

  

  Este  centro  aún  no  ha  visto  la  luz  ya  que  el  trabajo  interno  para  su  puesta  en  marcha  

es  muy  arduo.  El  centro  de  recursos  pondrá  a  disposición  de  los  usuarios  a  través  del  

préstamo  y   la  consulta  (responsables  municipales  de  cultura,  becarios,  alumnos  de  

master,   investigadores   de   la   gestión   cultural,   historiadores,   etc.),   toda   la  

documentación  que  por  años  ha  estado  reuniendo  el  SARC  en  papelería,  ediciones,  

audio,   documentación   propia,   difusión   de   los   ayuntamientos,   etc.   Se   trata   de  

documentación  fundamental  especializada  para  comprender  los  últimos  30  años  en  

temas  culturales  locales.  

Lamentablemente  con  el  cambio  de  orientación  del  servicio  y  su  traslado,  no  sólo  

no  se  realizó,  sino  que  se  destruyó  gran  parte  de  la  documentación  antigua  por  falta  

de  “valor”  técnico.    

  

VII.3.3.3.-  Plusvalía  Económica  

  

A   raíz   del   congreso   internacional   sobre   la   plusvalía   económica   de   la   cultura   se  

encargó  este  estudio  para  ver  el  grado  de  injerencia  económica  que  genera  el  sector  

de   la   música,   en   el   desarrollo   económico   del   territorio.   Aún   está   en   proceso   de  

realización,  pero  los  objetivos  son  claros:  mostrar  que  la  música  genera  puestos  de  

trabajo  y  por  ello  no  es  deficitaria,  y  poder  extraer  unas   fórmulas  matemáticas  con  

pequeños  márgenes   de   errores   que   puedan   utilizarse   en   cada   estilo  musical   para  

hacer  el  cálculo  de  la  inversión  pública  y  su  repercusión  en  la  economía  territorial.  Los  

resultados  nunca  vieron  la  luz  

  

VII.3.3.4.-  Cátedra  de  Gestión  Cultural  

  

El  Plan  Bolonia  potenció  en  toda  España  la  creación  de  cátedras  de  investigación  

en  diversos  sectores  del   saber.  En  el   tema  de  Gestión  Cultural  no  existía  ninguna  
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hasta   que   el   SARC   en   el   año   2009   firmó   dos   cátedras   con   las   universidades  

valencianas   (UPV   y   UV).   El   motivo   de   las   mismas   era   la   potenciación   de   la  

investigación  de  los  alumnos  de  los  masters,  para  analizar  las  últimas  tendencias  en  

el  sector  de  la  cultura  que  pudieran  generar  nuevos  ámbitos  de  programas  o  acciones  

concretas  desde  lo  público  

  

Estas  dos  cátedras  han  permitido,   incluso,   incrementar   la   información  de  que  se  

dispone  tanto  en  el  mapa  cultural  como  en  la  agenda  de  difusión,  potenciando  de  esta  

forma   la  gestión  cultural  en  red.  En  el  año  2012,  con   la  crisis  no  pudo  continuar   la  

aportación  del  SARC  a  las  mismas  y  desaparecieron.  

  

VII.3.3.5.-  Promoción  de  artistas  

  

Una  vez  que  el  SARC  consiguió  crear  una  demanda  estable  en  los  municipios  de  la  

provincia  con  los  diversos  programas  de  difusión,  consideró  necesaria  la  expansión  

de   todos   aquellos   grupos   profesionales   de   nuestro   territorio   fuera   de   los   límites  

provinciales.  Así,  consensuando  con  los  sectores  afectados,  observó  que  uno  de  los  

grandes  problemas  con  que  se  encontraba  (y  se  encuentra)  un  grupo,  cuando  grababa  

su  maqueta,   era   la   difusión  de   la  misma   (por   su   coste   económico   y   su   capacidad  

organizativa   para   el   desarrollo   de   un   posicionamiento   claro   del   producto);;   por   tal  

motivo  hizo  un  relevamiento  de  datos  de  aquellos  municipios  de  mayor  número  de  

habitantes  del  Estado  español  y  de  todos  los  festivales  que  hubiera  en  las  diferentes  

autonomías  especializados  y  segmentados.  

  

Una  vez  realizado  este  relevamiento  de  datos  se  le  ofreció  a  los  grupos  que  eligieran  

en   que   segmento   querían   difundir   su   creación   artística   y   desde   el   SARC   de   la  

Diputación  de  Valencia,  con  una  carta  de  apoyo,  se  enviaban  las  maquetas  que  ellos  

nos   entregaban.   Cabe   aclarar   que   eran   épocas   en   que   la   difusión   on   line  

prácticamente  no  existía.  Hoy  esta   promoción  está   diseñada  a   través  de  un   canal  
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Youtube  del  SARC  que  estará  consultable  tanto  en  el  mapa  como  en  el  teuladí.es  en  

un  nuevo  producto  convertido  en  gestión  cultural  en  red.  Dicho  canal  no  vio  la  luz.  

  

  

VII.3.4.-  OTROS  PROGRAMAS  

  

A   título   enunciativo   simplemente,   es   bueno   demostrar   que   el   SARC,   cuando   ha  

tenido  que  hacer  alguna  propuesta  específica  porque  se  apostaba  a  nivel  político  por  

propuestas  ajenas  a  las  del  normal  funcionamiento  de  este  servicio,  se  realizaron  y  

algunas  incluso  han  perdurado  más  de  diez  años  en  el  tiempo.  

  

Estos  programas  son:  Ocio  y  tiempo  libre,  que  pretende  trabajar  bajo  la  línea  de  los  

conceptos  de  turismo  cultural;;  la  co-organización  de  festivales  artísticos  (Escénia  de  

teatro  pre  profesional  entre  otros)  en  dónde  se  co-financiaba  y  co-organizaba   junto  

con  los  ayuntamientos  o  mancomunidades;;  colaboración  en  la  formación  y  exhibición  

artística  en  el  Centro  Penitenciario  de  Picassent;;  organización  de  las  actuaciones  de  

teatro   infantil  y  de   talleres  en  el  Centro  Cultural  La  Beneficencia  perteneciente  a   la  

Diputación   de   Valencia;;   y   la   escuela   de   verano   para   hijos   de   funcionarios   en   la  

Diputación.  

  

El  SARC  solidari  se  desarrolló  durante  los  años  1999  hasta  2003,  consistía  en  la  

puesta   en   marcha   de   actuaciones   de   cualquier   estilo   artístico   con   la   finalidad   de  

recaudar   fondo  para  una   catástrofe  natural   internacional.  El  SARC  disponía  de  un  

listado  de  grupos  solidarios  que  se  ofrecían  a  actuar  gratuitamente;;  también  existía  un  

listado  de  espacios  culturales  que  se  ofrecían  sin  coste  con  este  mismo  fin,  luego  sólo  

había  que  interrelacionarlos  con  las  ONGs  que  trabajaban  en  la  zona  de  la  catástrofe  

que  se  quería  ayudar.  Una  de   las  características  del  sector  cultura  es  que  es  muy  

solidario,  pero  siempre  ha  llegado  tarde  y  mal  hasta  que  se  organiza  un  concierto  o  

festival  de  recaudación  de  fondos  (1  o  2  meses)  y  lamentablemente  las  noticias  en  los  

medios  de  comunicación  que  motivan  la  participación  y  la  donación  en  fila  0  no  duran  
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tanto  tiempo.  El  SARC  solidari  permitía  que  las  acciones  se  pudieran  realizar  en  sólo  

10   días.   El   fracaso   y   por   ende   su   final,   estuvo   en   que  muchos   ayuntamientos   se  

conformaban  con  hacer  una  representación  gratuita  y  no  hacían  publicidad  con  lo  que  

se  recaudaba  menos  dinero  que  si  el  grupo  hubiera  donado  su  caché  para  la  causa.  

  

VII.4.-  OCASO  
  

Cuando  me  refiero  al  ocaso,  no  me  estoy  refiriendo  al  ocaso  del  modelo,  éste  es  

aplicable  en  cualquier  territorio  y  en  cualquier  país  ante  las  mismas  circunstancias  que  

le  dieron  origen:  Una  administración  en  tiempos  de  expansión  económica  que  potencia  

para  inversión  pública  para  el  desarrollo  de  sectores  culturales.  

  

En  concreto  me  estoy  refiriendo  a  la  situación  de  crisis  económica  que  afecta  a  los  

diversos  países  europeos  y  en  concreto  a  las  inversiones  públicas  de  los  mismos.  

  

Esta   crisis   ha   generado   la   eliminación   de  múltiples   propuestas   y   en   el   caso   del  

SARC,   no   se   ha   suprimido,   pero   se   ha   obligado   a   cambiar   su   acción   en   una  

meramente  asistencial  hacia  los  ayuntamientos  pero  no  en  un  modelo  de  imbricación  

sectorial  como  era  antes  de  comenzar  esta  fatídica  crisis.  

  

Ya  en  el  año  2010  se  ve  la  necesidad  de  ir  adaptando  el  modelo  y  por  tal  motivo  se  

crea   la  Xarxa  de  Compres  de  productos  culturales.  Esta   red   tenía  el  objetivo  de   ir  

girando  el   rumbo  de   la  carga  económica  de   la  administración  en  exclusividad,  a   la  

coparticipación   con   el   ciudadano   en   el   pago   de   la   entrada   que   permitía   abonar   el  

caché  del  grupo  sea  en  su  totalidad  o  de  forma  parcial.  Los  precios  eran  públicos  no  

de  mercado  y  la  administración  participaba  como  subsidiaria  en  caso  de  que  hubiera  

pérdidas  para  no  castigar  de  forma  directa  a  las  empresas  del  sector  que  veía  en  giro  

demasiado  brusco  en  temporalidad  (sólo  unos  meses  para  el  ciudadano  a  pagar  una  

entrada).  No  olvidemos  que  el  producto  cultura  es  parte  del  ocio  y  por   tanto  de   lo  

primero  que  se  abandona  cuando  hay  una  situación  de  crisis.  
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Si  bien  se  evaluó  este  primer  año  y  se  tenía  elaborada  una  propuesta  para    adaptarla  

a  la  mejora  de  los  efectos  negativos  de  este  primer  año  de  gestión,  la  propuesta  de  

adaptación   del   modelo   expansivo   al   modelo   restrictivo   ni   siquiera   se   estudió.   La  

decisión  política  (como  comentamos  antes)  fue  reconvertir  nuevamente  el  servicio  en  

un  mero   hecho  asistencial  municipal   lo   que   conlleva   la   desaparición   del   incipiente  

sector  empresarial  existente.  

  

La   gestión   cultural   pagó   muy   caro   el   fanatismo   que   generó   el   concepto   de   la  

democratización  de  la  cultura  de  hace  treinta  años,  que  provocó  en  muchos  sectores  

del   ámbito   cultural   (especialmente   el   sector   político   relacionado   con   las   políticas  

culturales)  creer  que  sólo  se  democratizaría  la  cultura  si  la  oferta  que  se  daba  a  los  

ciudadanos   desde   una   casa   de   cultura   era   gratuita.   Con   la   llegada   de   la   crisis  

económica  de  la  administración,  el  ciudadano  no  está  acostumbrado  a  pagar  su  ocio  

si  se  lo  organiza  la  administración  pública  y  esto  es  el  último  eslabón  que  ayuda  a  la  

ruptura   del   sector.   Cómo   evolucionaremos   se   verá   cuando   pasen   estos   años  

convulsos  económicamente  hablando.  

  

En   resumen,   el   SARC   de   la  Diputación   de   Valencia   ha   supuesto   un  modelo   de  

acción   cultural   global   con   capacidad   propia   para   adaptarse   y   dar   respuesta   a   los  

cambios  y  demandas  que  sus  destinatarios  experimentan  y  cuyo  ocaso  no  es  debido  

al  modelo  en  sí,  sino  a   las  transformaciones  que  los  recursos  económicos  públicos  

están  abocados  en  el  día  de  hoy  por  la  crisis  financiera  existente.  Si  la  propuesta  del  

SARC   a   un   nuevo   modelo   de   economía   pública   restrictiva   basada   en   la   co-

responsabilidad   de   los   tres   agentes   implicados   en   la   exhibición   cultural  

(administración-ejecutor-público)  hubiera  sido  una  solución,  no  se  sabrá  nunca  ya  que  

no  se  desarrolló  la  propuesta.  Se  utilizó  la  solución  más  fácil,  volver  a  la  subvención  

anual  ¡sin  intervención  territorial!  
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Cabe  hacer  mención  a  un  error  histórico  de  la  Diputación  de  Valencia  en  todos  los  

años  de  existencia  del  SARC  con  su  modelo  de  conocimiento  del  territorio  y  de  los  

sectores  para  hacer  frente  a  sus  necesidades.    

  

  

Si  el  sector  asociativo  más  importante  en  toda  la  provincia  de  Valencia  es  el  de  las  

Sociedades  Musicales  (lo  que  antes  se  llamaba  las  bandas),    ¿Cómo  es  posible  que  

nunca   se   haya   transferido   la   gestión   del   programa  Retrobem   la   Nostra  Música   al  

SARC?   Técnicamente   hablando   no   es   posible   entender   que   este   programa,   que  

afecta  a  la  mayor  cantidad  de  personas  que  dedican  su  tiempo  a  la  cultura,  se  haya  

gestionado   bajo   el   parámetro   de   la   subvención   y   no   bajo   los  modelos   de   gestión  

cultural  que  desde  la  Universidad  se  ha  demostrado  que  son  los  válidos  para  gestionar  

organizaciones  culturales  sean  lucrativas  o  no  lucrativas.  Se  perdió  un  gran  momento  

histórico  de  grandes  recursos  económicos  para  reconvertir  el  sector  de  las  Sociedades  

Musicales  en  vertebrador  cultural  de  nuestro  territorio  a  través  de  su  modernización  

en  los  modelos  de  gestión.    
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CONCLUSIÓN  
    

  Observamos  en  el  desarrollo  de  la  tesis,  la  evolución  histórica  de  la  gestión  cultural,  

las  dificultades  para  definir  y  acordar  los  conceptos  básicos  de  una  profesión  que  en  

España  era  emergente  en  los  años  80,  y  que  para  finales  de  los  90  ya  era  una  realidad  

con   implicación   directa   de   las   universidades,   formativamente   hablando,   y   de   los  

servicios  públicos,  en  la  potenciación  económica  y  de  gestión.  

  

Esta   intervención   no   hubiera   sido   posible   sin   la   presencia   decidida   de   la  

administración   que,   en   el   caso   valenciano,   se   ve   claramente   en   la   Diputación   de  

Valencia.  

  

La  entidad  provincial  desarrolló  políticas  culturales  que  apostaron  por  la  formación,  la  

creación   de   circuitos   y   de   servicios,   que   impulsaron   la   gestión   cultural   a   niveles  

máximos.  

  

  También  podemos  concluir  que  existía  una  demanda  social  y  sectorial  para  impulsar  

las  políticas  culturales  que  se  desarrollaron  en  las  décadas  de  análisis  de  esta  tesis.  

  

Observamos  también  que  una  carencia  importante  es  la  cogestión  entre  lo  público  y  

lo  privado,  tanto  de  infraestructuras  como  de  productos  culturales.  Los  pocos  acuerdos  

existentes   mostraron   a   una   administración   que   decide   o   subvenciona   pero   no  

cogestiona.  

  

Finalmente  podemos  concluir  la  importancia  que  tiene  en  una  administración,  apoyar  

con  políticas  culturales,  equipos  de  gestión  con  continuidad.  

  

Se   ve   muy   claro   en   el   SARC   que   los   servicios   ofrecidos   fueron   surgiendo  

estratigráficamente  pero  siempre  relacionados  con  el  núcleo  central  y  con  el  grado  de  

importancia   para   satisfacer   las   necesidades   de   este   núcleo.   Nos   referimos   al  

municipio,  al  gestor  cultural  y  al  sector  empresarial,  artístico  y  creativo.  
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Aunque   a   priori   estos   servicios   pudieran   parecer   aislados,   todos   los   productos  

ofrecidos  y  creados  por  el  SARC,  forman  un  TODO  para  satisfacer  las  necesidades  

de  ese  núcleo  y  siempre  por  este  orden:  municipios  (ciudadanos);;  gestores  culturales  

(profesión);;  empresarios,  artistas  y  creadores  (industria  cultural).  

  

Esta  tesis  es  posible  que  permita  nuevas  líneas  de  investigación.  Planteamos  algunas:    

  

-  ¿Cómo  evoluciona  la  infraestructura  cultural  con  el  paso  de  los  años?  

  

-  ¿Cómo  se  adapta  el  modelo  SARC  en  una  administración  con  presupuesto  

restrictivo  en  época  de  crisis?  

  

-  ¿Que  estabilidad  tiene  la  industria  cultural  y  cómo  general  la  liberación  de  la  

dependencia  al  apoyo  público?  

  

-  ¿Cómo  afecta  a  la  creación  de  empleo  y  al  PIB  el  desarrollo  empresarial  del  

sector?  

  

Estas   son   algunas   líneas   que   desearíamos   sean   asumidas   por   algún  

doctorando  para  continuar  esta  tesis,  que  sienta  las  bases  para  su  continuidad.  
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ANUNCIO 
Aprobadas por el Pleno de la Diputación de Valencia, celebrado el 28 de 
febrero de 2006, la convocatoria y bases para la concesión de subvenciones 
del SARC en materia de cultura para 2006, se abre un período de 
información pública y audiencia a los interesados, por plazo de 30 días, para 
presentación de reclamaciones y/o sugerencias, en el bien entendido, que si 
no se presentase alguna, se entenderán definitivamente aprobadas. 
Valencia, 1 de marzo de 2006.-El secretario general, José Manuel Chirivella 
Moret.-V.º B.º, el diputado delegado de Cultura, Vicente L. Ferrer Roselló. 
Bases de convocatoria de concesión de subvenciones en materia de cultura 
2006. 
La Diputación de Valencia convoca las ayudas que se indican de acuerdo 
con las siguientes bases: 
Primera: Introducción. 
Estas normas serán de aplicación a las solicitudes de subvención 
presentadas para llevar a término actividades culturales. 
Segunda: Destinatarios. 
La concesión de subvenciones se divide en una serie de subprogramas a los 
que podrán acogerse ayuntamientos, fundaciones o patronatos municipales, 
entidades locales o mancomunidades de la provincia de Valencia 
dependiendo del tipo de subvención. 
Tercera: Objetivos. 
1. Recuperación de los rasgos característicos de la cultura valenciana. 
2. Promocionar la realización de proyectos culturales municipales. 
3. Difundir las publicaciones y grabaciones en el ámbito local y en los 
diferentes ámbitos especializados. 
4. Fomentar la colaboración entre los propios municipios y los municipios 
con entidades asociativas de ámbito cultural. 
5. Apoyar la confección de una programación cultural estable. 
Cuarta: Plazo de presentación. 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 12 de abril de 2006 
(inclusive). 
Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos o no incorpore la 
documentación exigida, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 
diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su 
petición procediéndose, en consecuencia, a su archivo con los efectos 
previstos en el número 1 del artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Quinta: Programas de subvención. 
La concesión de subvenciones se solicitará para los siguientes apartados: 
A. Proyectos Municipales Singulares 
B. Proyectos Intermunicipales 
C. Ayudas para la difusión de Publicaciones Culturales 
D. Ayudas para la Difusión de Grabaciones Musicales 
El órgano competente que se encargará de resolver dichos apartados será la 
Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia y el plazo máximo previsto 
para la resolución de las solicitudes presentadas 6 meses. En cuanto a la 
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publicación y notificación de las subvenciones concedidas se estará a lo 
dispuesto en los artículos 10 y 26 de la Ley General de Subvenciones. 
A. Concesión de subvenciones para llevar a cabo en el apartado proyectos 
municipales singulares 
1. Requisitos de los beneficiarios. 
Podrán solicitar estas subvenciones los ayuntamientos, fundaciones o 
patronatos municipales de la provincia de Valencia.  
Será indispensable, para optar a la subvención, haber justificado la 
concedida, en su caso, el año anterior. 
2. Objeto de la subvención. 
Los proyectos a subvencionar vendrán referidos a las siguientes actividades 
en materia de: 
1. Recuperación de los rasgos característicos de la cultura valenciana. 
2. Promoción de proyectos culturales innovadores. 
3. Fomento de colaboración entre el municipio y entidades asociativas de 
ámbito cultural. 
4. Actividades culturales de marcada significación para los ciudadanos.  
3. Criterios de concesión. 
Podrán beneficiarse de esta ayuda todos los proyectos municipales que 
resulten considerados de especial interés por alguno de los siguientes 
motivos: 
1. Que el proyecto propuesto tenga valores claramente innovadores y 
experimentales en relación con el conjunto de las políticas culturales 
municipales, o bien en relación con la vida cultural de la localidad en 
cuestión. 
2. Que el proyecto esté basado en un planteamiento de cooperación entre el 
ayuntamiento y entidades o grupos locales culturalmente activos. 
3. Que el proyecto propuesto suponga una acción singular y cualificada en 
el conjunto de la vida cultural de la provincia o municipio y que tenga una 
cierta tradición y/o una clara vocación de continuidad. 
Quedan, expresamente, excluidas de esta subvención las actividades 
taurinas, pirotécnicas, los gastos de comidas o manutención, los talleres 
socioculturales, las relacionadas con la banda de música del municipio, las 
semanas culturales, las ferias del libro, las actividades de fiestas populares 
y patronales, así como las actividades juveniles, deportivas o sociales por 
ser todas estas subvencionadas a través de otras líneas presupuestarias.  
No será considerado proyecto municipal singular aquel que desarrolle 
actividades de carácter social.  
Igualmente, se excluirán todas las subvenciones a asociaciones para 
organizar actos culturales que se otorguen a través del capítulo IV 
(transferencias corrientes) del presupuesto municipal de gastos. 
Asimismo, no podrán ser objeto de subvención las actividades que tengan 
lugar fuera del ámbito territorial de la Diputación de Valencia. 
Si esta subvención fuera solicitada para la edición de un libro, sería 
incompatible con el Programa de Ayudas a la Difusión de Publicaciones, así 
como con la concesión de otra similar con cargo a la dotación 
presupuestaria de esta Corporación Provincial. 
4. Documentación. 
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Las solicitudes de subvención se realizarán mediante la cumplimentación del 
anexo I, debiendo incluir los certificados acreditativos de hallarse al 
corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, tal y como 
dispone el art. 13 de la LGS. 
La documentación requerida podrá ser presentada en el Registro General de 
la Diputación de Valencia directamente, o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 38.4º de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la 
redacción dada por la Ley 4/99. 
5. Crédito presupuestario. 
El importe de las subvenciones que se concedan al amparo de la presente 
convocatoria, se harán efectivas con cargo a la partida 302.45521.46200 
del Presupuesto de Gastos de la Diputación de Valencia de 2006 y al crédito 
aprobado a tal fin por el Pleno de la Corporación. 
A todos los efectos, se considerará un único proyecto por municipio, 
dependiendo de la disponibilidad presupuestaria el porcentaje a 
subvencionar. 
6. Plazo y forma de justificación. 
El plazo para la justificación de la actividad subvencionada finalizará el día 
30 de noviembre de 2006 (inclusive), excepto si el proyecto se realiza en el 
mes de diciembre, que se podrá justificar hasta el día 7 de diciembre de 
2006 (inclusive), debiendo el ayuntamiento beneficiario acreditar la 
realización de los gastos, mediante la presentación de los documentos 
siguientes: 
1. Facturas originales donde se expresen claramente los conceptos a los que 
corresponden, de acuerdo con el presupuesto formulado en la petición; o, 
en su caso, factura original acompañada de fotocopia de la misma a efectos 
de su compulsa y devolución al interesado con diligencia de que ha servido 
de justificación de la subvención concedida. Si los beneficiarios son 
entidades locales, además de la presentación de las facturas en la forma 
señalada deberá de acompañarse del documento contable (original o copia) 
en el que conste la realización efectiva del pago.  
La entidad solicitante deberá justificar, como mínimo, el 100 por ciento de 
la cantidad de la subvención concedida. 
2. Certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social, tal y como dispone el art.13 de la LGS. 
3. Memoria resumen de la actividad realizada. 
La falta de justificación de la subvención producirá su pérdida. 
7. Fiscalización. 
Las entidades subvencionadas se obligan al cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
1. Admitir la presencia, en su caso, de la persona acreditada por la 
Diputación de Valencia, al objeto de facilitar a ésta cuanta información le 
sea requerida, referente a cualquier extremo relativo a la actividad 
subvencionada. 
2. Notificar a la Diputación de Valencia, cualquier propuesta de cambio o 
modificación del programa y gastos presentados, en el momento en que se 
produzca. 
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3. Hacer constar en toda información, documentación y publicidad propia de 
la actividad, que la misma está subvencionada por la Diputación de 
Valencia. A tal efecto, se insertará el texto siguiente: "Patrocinado por la 
Diputación de Valencia. Area de Cultura. SARC". Debiéndose aportar la 
documentación gráfica que acredite el cumplimiento de tal obligación. 
B. Concesión de subvenciones para llevar a cabo en el apartado proyectos 
intermunicipales. 
1. Requisitos de los beneficiarios. 
Podrán solicitar estas subvenciones las entidades locales y mancomunidades 
de al menos tres municipios de la provincia de Valencia.  
Será indispensable, para optar a la subvención, haber justificado la 
concedida, en su caso, el año anterior. 
2. Objeto de la subvención. 
Los proyectos a subvencionar vendrán referidos a las siguientes actividades 
en materia de: 
1. Recuperación de los rasgos característicos de la cultura valenciana. 
2. Promoción de proyectos culturales agrupados. 
3. Programación de actividades culturales estable. 
3. Criterios de concesión. 
El Programa a Proyectos Intermunicipales, está destinado a subvencionar 
proyectos generados por agrupaciones de municipios que tengan por 
objetivo la optimización de los recursos culturales y la estabilización de las 
programaciones culturales locales.  
Para poder acogerse a esta campaña, los proyectos deberán aportar 
actividades para un mínimo de tres municipios. En ningún caso las 
actividades podrán realizarse durante los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre. 
Quedan, expresamente, excluidas de esta subvención las actividades 
taurinas, pirotécnicas, los gastos de comidas o manutención, los talleres 
socioculturales, las relacionadas con la banda de música del municipio, las 
semanas culturales, las ferias del libro, las actividades de fiestas populares 
y patronales, así como las actividades juveniles, deportivas o sociales por 
ser todas estas subvencionadas a través de otras líneas presupuestarias. No 
será considerado proyecto intermunicipal aquel que desarrolle actividades 
de carácter social.  
Igualmente, se excluirán todas las subvenciones a asociaciones para 
organizar actos culturales que se otorguen a través del capítulo IV 
(transferencias corrientes) del presupuesto municipal de gastos. 
Asimismo, no podrán ser objeto de subvención las actividades que tengan 
lugar fuera del ámbito territorial de la Diputación de Valencia. 
4. Documentación. 
Los solicitantes deberán formular una sola petición anual, en la que se 
incluyan todas las actividades culturales que hayan previsto realizar durante 
el ejercicio económico. A tal fin deberá cumplimentarse el anexo II, 
debiendo incluir los certificados acreditativos de hallarse al corriente de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, tal y como dispone el art. 
13 de la LGS. 
La documentación requerida podrá ser presentada en el Registro General de 

99



la Diputación de Valencia directamente, o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 38.4º de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la 
redacción dada por la Ley 4/99. 
5. Crédito presupuestario. 
El importe de las subvenciones que se concedan al amparo de la presente 
convocatoria, se harán efectivas con cargo a las partidas 302.45521.46200 
y 302.45521.46300 del Presupuesto de Gastos de la Diputación de Valencia 
de 2006; no pudiendo ser, en ningún caso, superior al 50% del presupuesto 
total de las actividades programadas. 
A todos los efectos, se considerará un único proyecto por municipio, 
dependiendo de la disponibilidad presupuestaria el porcentaje a 
subvencionar. 
6. Plazo y forma de justificación. 
El plazo para la justificación de la actividad subvencionada finalizará el día 
30 de noviembre de 2006 (inclusive), excepto si la actividad se realiza en el 
mes de diciembre que se podrá justificar hasta el día 7 de diciembre de 
2006 (inclusive), debiendo el ayuntamiento o mancomunidad beneficiario 
acreditar la realización de los gastos, mediante la presentación de los 
documentos siguientes: 
1. Facturas originales donde se expresen claramente los conceptos a los que 
corresponden, de acuerdo con el presupuesto formulado en la petición; o, 
en su caso, factura original acompañada de fotocopia de la misma a efectos 
de su compulsa y devolución al interesado con diligencia de que ha servido 
de justificación de la subvención concedida. Si los beneficiarios son 
entidades locales, además de la presentación de las facturas en la forma 
señalada deberá de acompañarse del documento contable (original o copia) 
en el que conste la realización efectiva del pago. La entidad solicitante 
deberá justificar, como mínimo, el 100 por ciento de la cantidad de la 
subvención concedida. 
2. Certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social, tal y como dispone el art.13 de la LGS. 
3. Memoria resumen de la actividad realizada, donde se hará constar 
claramente las actividades llevadas a cabo y la fecha en que se han 
realizado. 
La falta de justificación de la subvención producirá su pérdida. 
7. Fiscalización. 
Las entidades subvencionadas se obligan al cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
1. Admitir la presencia, en su caso, de la persona acreditada por la 
Diputación de Valencia, al objeto de facilitar a ésta cuanta información le 
sea requerida, referente a cualquier extremo relativo a la actividad 
subvencionada. 
2. Notificar a la Diputación de Valencia cualquier propuesta de cambio o 
modificación del programa y gastos presentados, en el momento en que se 
produzca. 
3. Hacer constar en toda información, documentación y publicidad propia de 
la actividad, que la misma está subvencionada por la Diputación de 
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Valencia. A tal efecto, se insertará el texto siguiente: "Patrocinado por la 
Diputación de Valencia. Area de Cultura. SARC". Debiéndose aportar la 
documentación gráfica que acredite el cumplimiento de tal obligación. 
 
 
C. Concesión de ayudas en el apartado de difusión de publicaciones 
culturales. 
1. Requisitos de los beneficiarios 
El presente Programa va dirigido a todos los ayuntamientos de la provincia 
de Valencia. 
2. Objeto de la ayuda. 
1. Recuperación de los rasgos característicos de la cultura valenciana. 
2. Apoyar la difusión de las publicaciones en el ámbito local y en los 
diferentes ámbitos especializados de los temas de las mismas. 
3. Respaldar la oferta de publicaciones de los ayuntamientos. 
4. Incrementar la comunicación intermunicipal de la oferta cultural en 
materia de publicaciones. 
5. Propiciar una mayor calidad de la oferta por medio de un apoyo técnico y 
de gestión en la oferta de publicaciones municipales. 
3. Criterios de concesión. 
Los ayuntamientos deberán presentar una única publicación anual, que no 
podrá ser sustituida por otra.  
La ayuda económica se destinará a la compra de ejemplares por parte de la 
Diputación de Valencia. Siendo ésta otorgada en función del precio de venta 
de la publicación y en función del coste de su edición. 
Quedan excluidas del presente Programa, las publicaciones municipales 
referidas a fiestas patronales o análogas, edición publicitaria o informativa 
del programa y actividades culturales del municipio, boletines o periódicos 
de información municipal, así como los catálogos de exposiciones y los 
trípticos de difusión y libros que incluyan información sobre gestión 
municipal. Además, este programa es incompatible con los proyectos de 
edición presentados en el Programa de Subvención a Proyectos Singulares. 
4. Documentación. 
Las solicitudes de subvención se realizarán mediante la cumplimentación del 
anexo III, debiendo incluir los certificados acreditativos de hallarse al 
corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, tal y como 
dispone el art. 13 de la LGS. 
En el proyecto se hará constar: 
1. El tema y título de la publicación. 
2. Las características de la edición y número de ejemplares. 
3. Fecha aproximada de publicación que, en todo caso, no podrá exceder 
del 7 de diciembre de 2006. 
4. Presupuesto de gastos, especificando el costo unitario y el precio de 
venta si procede. 
La documentación requerida podrá ser presentada en el Registro General de 
la Diputación de Valencia directamente, o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 38.4º de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la 
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redacción dada por la Ley 4/99. 
5. Crédito presupuestario. 
El importe de las ayudas que se concedan al amparo de la presente 
convocatoria, se harán efectivas con cargo a la partida 302.45521.46200 
del presupuesto de gastos de la Diputación de Valencia de 2006 y al crédito 
aprobado a tal fin por el Pleno de la Corporación. 
6. Plazo y forma de justificación. 
El plazo para la justificación de la publicación acogida a este Programa 
finalizará el día 30 de noviembre de 2006 (inclusive), excepto si la 
publicación se realiza en el mes de diciembre, que se podrá justificar hasta 
el día 7 de diciembre de 2006 (inclusive), debiendo los ayuntamientos 
beneficiarios: 
1. Justificar la subvención con la aportación de las facturas originales, 
donde se expresen claramente los conceptos a los que corresponden, de 
acuerdo con el presupuesto formulado en la petición; o, en su caso, factura 
original acompañada de fotocopia de la misma a efectos de su compulsa y 
devolución al interesado con diligencia de que ha servido de justificación de 
la subvención concedida, o bien, simplemente con el envío de los 
ejemplares que correspondan según la subvención concedida.  
Si los beneficiarios son entidades locales, además de la presentación de las 
facturas en la forma señalada deberá de acompañarse del documento 
contable (original o copia) en el que conste la realización efectiva del pago. 
La entidad solicitante deberá justificar, como mínimo, el 100 por ciento de 
la cantidad de la subvención concedida. 
2. Certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social, tal y como dispone el art.13 de la LGS. 
3. Remitir al SARC la cantidad de ejemplares que surja de dividir el precio 
de venta o coste por la subvención concedida. A tal fin, el SARC les 
notificará el número de ejemplares de la edición que deberán remitirle a sus 
dependencias para su distribución. 
4. Junto con la justificación de la ayuda, los ayuntamientos beneficiarios 
deberán adjuntar dos ejemplares de la publicación beneficiaria. 
La falta de justificación de la ayuda, producirá su pérdida. 
7. Fiscalización. 
Las entidades subvencionadas se obligan al cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
1. Admitir la presencia, en su caso, de la persona acreditada por la 
Diputación de Valencia, al objeto de facilitar a ésta cuanta información le 
sea requerida, referente a cualquier extremo relativo a la actividad 
subvencionada. 
2. En la publicación subvencionada deberá figurar el logotipo de la 
Diputación de Valencia y el SARC, si no se indicara, se procederá a la 
anulación de dicha subvención. 
 
D. Concesión de ayudas en el apartado de difusión de grabaciones 
musicales. 
1. Requisitos de los beneficiarios. 
El presente Programa va dirigido a todos los ayuntamientos de la provincia 
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de Valencia. 
2. Objeto de la ayuda. 
1. Recuperación de los rasgos característicos de la cultura valenciana. 
2. Apoyar la difusión de las grabaciones en el ámbito local y en los 
diferentes ámbitos especializados de los temas de las mismas. 
3. Respaldar la oferta de grabaciones de los ayuntamientos. 
4. Incrementar la comunicación intermunicipal de la oferta cultural en 
materia de grabaciones. 
5. Propiciar una mayor calidad de la oferta por medio de un apoyo técnico y 
de gestión en la oferta de grabaciones. 
3. Criterios de concesión. 
Los ayuntamientos deberán presentar una única grabación anual de 
contenido exclusivamente musical, quedando excluidas aquellas que 
contengan imágenes, y discolibros; que no podrá ser sustituida por otra.  
La ayuda económica se destinará a la compra de ejemplares por parte de la 
Diputación de Valencia. Siendo ésta otorgada en función del precio de venta 
de la grabación y en función de su coste. 
Este programa es incompatible con los proyectos de edición presentados en 
el Programa de Subvención a Proyectos Singulares. 
4. Documentación. 
Las solicitudes de subvención se realizarán mediante la cumplimentación del 
anexo IV, debiendo incluir los certificados acreditativos de hallarse al 
corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, tal y como 
dispone el art. 13 de la LGS. 
En el proyecto se hará constar: 
1. El tema y título de la grabación. 
2. Las características de la grabación y número de ejemplares. 
3. Fecha aproximada de grabación que, en todo caso, no podrá exceder del 
7 de diciembre de 2006. 
4. Presupuesto de gastos, especificando el coste unitario y el precio de 
venta si procede. 
La documentación requerida podrá ser presentada en el Registro General de 
la Diputación de Valencia directamente, o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 38.4º de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la 
redacción dada por la Ley 4/99. 
5. Crédito presupuestario. 
El importe de las ayudas que se concedan al amparo de la presente 
convocatoria, se harán efectivas con cargo a la partida 302.45521.46200 
del presupuesto de gastos de la Diputación de Valencia de 2006 y al crédito 
aprobado a tal fin por el Pleno de la Corporación. 
6. Plazo y forma de justificación. 
El plazo para la justificación de este programa finalizará el día 30 de 
noviembre de 2006 (inclusive), excepto si la grabación se realiza en el mes 
de diciembre que se podrá justificar hasta el día 7 de diciembre de 2006 
(inclusive), debiendo los ayuntamientos beneficiarios: 
1. Justificar la subvención con la aportación de las facturas originales, 
donde se expresen claramente los conceptos a los que corresponden, de 
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acuerdo con el presupuesto formulado en la petición; o, en su caso, factura 
original acompañada de fotocopia de la misma a efectos de su compulsa y 
devolución al interesado con diligencia de que ha servido de justificación de 
la subvención concedida, o bien, simplemente con el envío de los 
ejemplares que correspondan según la subvención concedida.  
Si los beneficiarios son entidades locales, además de la presentación de las 
facturas en la forma señalada deberá de acompañarse del documento 
contable (original o copia) en el que conste la realización efectiva del pago. 
La entidad solicitante deberá justificar, como mínimo, el 100 por ciento de 
la cantidad de la subvención concedida. 
2. Certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social, tal y como dispone el art.13 de la LGS. 
3. Remitir al SARC la cantidad de ejemplares que surja de dividir el precio 
de venta o coste por la subvención concedida. A tal fin, el SARC les 
notificará el número de ejemplares de la grabación que deberán remitirle a 
sus dependencias para su distribución. 
4. Junto con la justificación de la ayuda, los ayuntamientos beneficiarios 
deberán adjuntar dos ejemplares de la grabación beneficiaria. 
La falta de justificación de la ayuda, producirá su pérdida. 
7. Fiscalización. 
Las entidades subvencionadas se obligan al cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
1. Admitir la presencia, en su caso, de la persona acreditada por la 
Diputación de Valencia, al objeto de facilitar a ésta cuanta información le 
sea requerida, referente a cualquier extremo relativo a la actividad 
subvencionada. 
2. En la grabación subvencionada deberá figurar el logotipo de la Diputación 
de Valencia y el SARC, si no se indicara, se procederá a la anulación de la 
misma. 
 
Sexta: Asesoramiento técnico. 
La Diputación de Valencia, a través del su Servicio de Asistencia y Recursos 
Culturales (SARC), asesorará a las entidades locales en la selección y 
programación de las actividades a solicitar, al amparo de las presentes 
bases. 
Séptima: Régimen jurídico. 
Para lo no regulado expresamente en las presentes bases se estará a lo 
dispuesto en el capítulo III, base 100 a la 114, de las de ejecución del 
presupuesto general para el ejercicio económico de 2005, de la Diputación 
de Valencia, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
Para cuanta información se precise: Teléfono 96 388 35 62 (Vanessa 
Jiménez). 
Valencia, a 20 de diciembre de 2005. 
5292 
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ANEXO 15 

 

BASES PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO 
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105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



 

 

 

 

 

ANEXO 16 
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ANEXO 17 

 

PUBLICACIONES. COLECCIONES PIRÁMIDE Y 
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ANEXO 18 

 

GUÍA DE RECURSOS CULTURALES (FILL DIRECTE 
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ANEXO 19 

 

AGENDA CULTURAL TEULADÍ DEL SARC 
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ANEXO 20 

 

GUÍAS DIDÁCTICAS PARA LAS RUTAS DEL 
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ANEXO 22 
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ANEXO 23 

 

AGENDA CULTURAL ONLINE TEULADI.ES  DEL 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN  DEL SARC 
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ANEXO 25 

 

DECLARACIÓN DE VALENCIA I Y II DE LOS 
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