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Nos encontramos ante un volumen, coordinado por los profesores Gonzalo Fernández 

Suárez y  Dolores Fer nández Ti lve ( Universidad de S antiago de C ompostela), que 

recoge múltiples aportaciones (18 capítulos) elaboradas por un total de 26 autores y 

autoras de diferentes instituciones y países (España, Argentina, Francia, China y 

Japón). 

A lo largo del l ibro se reflexiona en pr ofundidad sobre dos aspectos clave de nue stra 

sociedad actual. Por un lado, los procesos de gestión cultural, abordados desde 

diversas per spectivas (social, a cadémica, pr ofesional…) y , por  otr o, el  s entido de  l a 

tecnología digital en el tratamiento de los fenómenos culturales (tanto para la creación, 

como para la comunicación y, por supuesto, para su gestión), especialmente tras la 

pandemia producida por la Covid-19. 

El primer capítulo presenta la conformación de la gestión cultural como una disciplina, 

nacida hace unos  años , contrastando l a s ituación entre España y  F rancia en l o que  

respecta a su código deontológico, como aspecto sobre el que del imitar el campo de 

actuación de sus profesionales frente a otros especialistas que trabajan sobre la 

misma temática, con objeto de es tablecer las competencias profesionales que deben 

desarrollarse. 

https://orcid.org/0000-0002-0190-5739�
https://doi.org/10.26754/ojs_clio/clio.2022487379�
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/clio�


481 
 

CLIO. History and History teaching (2022), 48. ISSN: 1139-6237 

El segundo capítulo conecta la gestión cultural con el patrimonio, desde la perspectiva 

de la sostenibilidad y de la transformación social. Todo ello se plantea en el sentido de 

la coparticipación en la gestión patrimonial, capacitando a la ciudadanía para la toma 

de dec isiones  respecto a l as po líticas culturales (tal como se es tablecía e n l a 

Convención de Faro de 2005) en el marco de la agenda 2030, respecto a los objetivos 

de desarrollo sostenible.  

La conexión entre la gestión cultural y las políticas de innovación para el desarrollo es 

el obj eto de  tr abajo del  ter cer c apítulo. Se a bordan l os p roblemas ex istentes en  l a 

actualidad para l levar a  cabo procesos de dem ocratización de l a cultura, planteando 

diversas propuestas y perspectivas que puedan solventar los obstáculos existentes en 

esta línea, basándose en la formación, la participación social, la innovación y el 

emprendimiento, en conexión con la planificación y transformación del territorio. 

Tras es tos pr imeros capítulos, más de c arácter i ntroductorio, q ue v ersan s obre 

aspectos ge nerales con r especto al  sentido de l a ges tión c ultural, e ntramos en otro 

aspecto clave, en relación con la formación de los profesionales de la gestión cultural a 

lo largo de los capítulos 4, 5 y 6. 

De esta manera, el cuarto capítulo analiza la formación de estos profesionales en las 

universidades, dentr o de l os par ámetros es tablecidos e n el  E spacio E uropeo de 

Educación Superior. A sí, es te c apítulo r eflexiona s obre l os pr ocesos for mativos de 

estos profesionales, tanto en lo metodológico como en el sentido de las competencias 

que deben desarrollar en el ejercicio de su práctica laboral, presentando un análisis de 

los planes de estudio de grado y posgrado en las diferentes universidades españolas. 

El quinto capítulo discurre en una línea similar, centrándose en este caso en la 

formación ac adémica de l os g estores/as culturales en  el ám bito de l os p aíses 

latinoamericanos, des de l a per spectiva de l as nec esidades de ofer ta y  de manda 

profesional en este campo de trabajo, así como las características de los planes de 

estudio que abordan esta labor formativa. 

Ese análisis de los procesos formativos se presenta en el sexto capítulo, pero en esta 

ocasión sobre el caso de Asia Oriental, planteando el s entido y las c aracterísticas 

generales de los procesos de formación académica en gestión cultural, centrándose 

posteriormente en los dos modelos prioritarios en este ámbito, el orientado al mercado 

(representado por China) y el orientado a la comunidad (representado por Japón). 

Los siguientes capítulos entran ya a abordar las conexiones entre le gestión cultural y 

el uso de tecnologías, dentro de la denominada era digital. De esta manera, el capítulo 

7 r eflexiona s obre l a relación entre el  us o d e r ecursos tec nológicos de di versas 



482 
 

CLIO. History and History teaching (2022), 48. ISSN: 1139-6237 

características y los p rocesos de  c omunicación y  apr endizaje, v inculados a l as 

demandas que reclama un nuevo tipo de ciudadanía perteneciente a la sociedad de la 

información y el  conocimiento. Todo el lo se enmarca en l a caracterización de cuatro 

escenarios donde se producen los aprendizajes en la comunicación cultural (formal, no 

formal, informal y autodidacta) dentro del concepto de ecología del aprendizaje. 

Tras este capítulo encontramos varios trabajos que abordan cuestiones concretas del 

uso de la tecnología en relación con las manifestaciones socioculturales. El capítulo 8 

presenta el  papel  del  videojuego c omo i ndustria c ultural y s u v alor des de di versas 

visiones, s u s entido educativo o el  tr atamiento de l a perspectiva de género. E l 9 s e 

centra en el  us o de l as r edes s ociales, c omo un fenóm eno de hom ogeneización 

cultural, reflexionando s obre su repercusión e n el r econocimiento de la diversidad 

social y cultural.  

Los capítulos 10 y  11 anal izan casos concretos de ges tión cultural innovadora en el  

ámbito de l a comunidad autónom a de Galicia. En pr imer lugar, se ex ponen las 

relaciones entre l as i ndustrias c ulturales y  s u pr oyección en el  s istema es cénico 

gallego, y en el segundo lugar, se presenta el caso de los efectos de la pandemia en el 

Xacobeo y l a i mportancia de tr abajar e l concepto de l a r esiliencia en  las r elaciones 

entre patrimonio y territorio. 

Los s iguientes c apítulos ( 12 y  13)  v uelven a c onectar c on l as tec nologías di gitales, 

primero par a r evisar l as r elaciones entr e l a ges tión c ultural y  el  m arketing di gital, 

centrado e n el  us o d e l a w eb, l as r edes sociales, l os s ervicios de mensajería 

instantánea y el email, que permitan la atracción, interacción, conversión y fidelización. 

El siguiente capítulo trata la “tokenización” de la cultura, en el que se analiza el valor y 

papel de l os ar chivos c riptográficos en l os pr ocesos de c reación, c omercialización y  

divulgación del ar te di gital, fac ilitando enor memente el  acceso l ibre a c ontenidos 

digitales. 

El emprendimiento, como elemento clave para la creación y la gestión cultural y las 

necesidades de m ejorar l os pr ocesos de for mación de l os agentes  culturales, e s el  

objeto de estudio del capítulo 14. El 15, por su parte, aborda otro aspecto relevante en 

los procesos culturales de la actualidad, la necesidad de trabajar en la gestión cultural 

desde una perspectiva feminista e inclusiva. 

Los capítulos 16 y 17 tratan el papel de la educación dentro de los procesos de gestión 

cultural. En el pr imer caso se valora el  sentido que l os procesos culturales suponen 

para la participación de la ciudadanía en la gestión patrimonial y cómo las tecnologías 

digitales facilitan las interacciones entre la ciudadanía y el patrimonio. En el segundo 
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caso, se presenta la exposición como ejemplo concreto en el que se llevan a cabo los 

procesos de educación, comunicación y disfrute de la cultura, explicando las diferentes 

fases de organización de una exposición. 

Finalmente, en el último capítulo del volumen se realiza un diagnóstico de las políticas 

culturales que s e han implementado tr adicionalmente y  de los aspectos que han  de  

tenerse en cuenta en l a línea de l o establecido en l a agenda 2030. A sí, se reflexiona 

sobre cuestiones c lave par a el  fut uro de l as políticas c ulturales, entr e las que se 

destaca las relaciones entre la ciudad y el territorio, lo presencial y lo digital, la 

precarización del  em pleo c ultural, l a fi nanciación, l a s olidaridad y  l a s ostenibilidad, 

entre otras. 

Como conclusión, este l ibro pone de r elevancia el  papel  de l a gestión cultural, en s u 

relación con las industrias culturales (desde una amplia visión del término) y las 

manifestaciones patr imoniales, como di sciplina ac adémica par a abor dar c uestiones 

clave de nu estra ac tualidad, l igada a l os des afíos que nos  pl antean l os O DS y l a 

agenda 2030, vinculado al desarrollo sostenible desde perspectivas socioeconómicas, 

la creatividad, la innovación, la diversidad, la inclusión, la socialización, la educación y 

el patrimonio cultural y natural. 
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