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En las últimas décadas, han aparecido nuevas formas de hacer turismo. En este caso, 

hablamos del turismo creativo, basado en experiencias más inmersivas y en el que el 

patrimonio y la cultura tienen un papel clave. Además, la UNESCO está estrechamente 

ligada a esta forma de hacer turismo.  

La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO significa una transformación en las ciudades 

pertenecientes a ella, por lo que, particularmente, estudiaremos los casos de Sevilla y 

Granada, y su impacto en cuanto a actividad turística se refiere. 
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1. INTRODUCCIÓN 

¿Qué entendemos por creatividad? La Real Academia Española define “creatividad” como la 

capacidad o facultad de crear. Se trata de uno de los rasgos que poseemos las personas y 

nos capacita para producir ideas o comportamientos originales, nuevos o inusuales. 

Las personas, en mayor o menor medida, somos seres creativos. Podemos ver la creatividad 

reflejada en su máximo esplendor tanto en las actividades o acciones que tienen los niños 

pequeños como en las obras o piezas de grandes artistas. 

La creatividad se ha convertido en un elemento primordial para el desarrollo personal de los 

sujetos. Las personas buscan experiencias cada vez más auténticas que les permitan explotar 

su creatividad en todos los ámbitos de su existencia. Por este motivo, el fomento de la misma 

cobra un sentido especial en la vida de los individuos, que tienen unas necesidades 

específicas que suplir.  

No se trata solo de un factor fundamental para el desarrollo personal, sino que se ha 

convertido en una nueva forma de hacer turismo, mucho más inmersiva y donde las relaciones 

con las personas juegan un papel muy importante.  

1.1. OBJETIVO, FIN Y MOTIVACIONES 

En los últimos años han aparecido nuevas formas de vivir y concebir el turismo. Esto es debido 

a que la demanda turística ha experimentado numerosos cambios a causa de alteraciones en 

los comportamientos de los individuos y sus nuevas necesidades. En lo que respecta a la 

situación de la actividad turística de Sevilla y Granada, es necesario conocer qué cambios 

han percibido estas ciudades y cómo ha evolucionado su escenario en el contexto en el que 

nos encontramos.  

El presente proyecto tiene como objetivo final comprender y valorar la evolución en el número 

de visitas, la estancia media, y el gasto medio diario de las ciudades de Sevilla y Granada 

antes y tras su declaración como Ciudades Creativas por la Unión de las Naciones Unidas. 

Para ello, analizaremos los datos publicados por instituciones oficiales como el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía o los respectivos Ayuntamientos de las ciudades 

estudiadas.  

En primer lugar, se explicarán los antecedentes acerca del turismo creativo y su creciente 

demanda. Al mismo tiempo, durante el desarrollo del trabajo, se analizará qué influencia tiene 

en el turismo pertenecer a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, así como los 

diferentes eventos y actos llevados a cabo. A tal efecto, acudiremos a las estadísticas de los 

organismos oficiales con el fin de evitar la manipulación o información errónea que pueda 

existir, además de contar con la bibliografía de profesionales expertos en la materia.  

Finalmente, se analizará mediante una serie de comparaciones estadísticas (ANOVA y HSD 

Tukey) la situación de las Ciudades Creativas de Sevilla y Granada.  

En definitiva, el fin de este trabajo es contrastar la repercusión que tiene en el turismo formar 

parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, qué factores influyen y si existen 

diferencias entre las variables comparadas. 

Por lo que respecta a las motivaciones para la elección y desarrollo de este tema: en primer 

lugar, se trata de un tema interesante e innovador, en el que la creatividad juega un papel 
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clave en las experiencias de los individuos. Otro de los motivos para su elección fue la 

cercanía del estudio en el ámbito territorial, ya que estudiamos dos ciudades de Andalucía: 

Sevilla y Granada.
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2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1. INICIO Y DESARROLLO 

A lo largo de los años, el turismo ha experimentado un profundo crecimiento y 

diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos 

de más rápido crecimiento del mundo. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define turismo como “las actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual durante 

un período de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros” (OMT, 1994). En 

caso de no realizar pernoctación, estos son considerados excursionistas. Los turistas y los 

excursionistas forman el total de visitantes. 

Durante las últimas dos décadas, la demanda turística se ha vuelto cada vez más exigente, 

además de segmentada y en continuo cambio. Surge así, un nuevo perfil turístico y, en 

consecuencia, un nuevo modelo de consumo orientado al empleo de la creatividad como 

alternativa al turismo cultural de masas (Remoaldo y otros, 2020).  

A mediados de los años noventa (1993) Pearce y Butler fueron los primeros en hacer mención 

al turismo creativo como una forma potencial de turismo. Sin embargo, no fue hasta el año 

2000, cuando los investigadores Greg Richards y Crispin Raymond lo definieron como “aquel 

turismo que ofrece a los visitantes la oportunidad de desarrollar su potencial creativo a través 

de la participación activa en cursos y experiencias de aprendizaje, las cuales son 

características del destino de ocio al que son acogidos” (Richards y Raymond, 2000). 

Posteriormente, la UNESCO, en el año 2006, definió este tipo de turismo como “un turismo 

en el que el visitante tiene una interacción educativa, emocional, social y participativa con el 

lugar, su cultura y sus autóctonos. Los turistas se sienten en estos destinos como ciudadanos” 

(UNESCO, 2006). 

El desarrollo del turismo creativo está vinculado directamente al turismo cultural, es decir, a 

aquel tipo de actividad turística en la que los visitantes desean aprender, descubrir, 

experimentar y consumir los atractivos/productos culturales, tangibles e intangibles, de un 

destino turístico concreto (OMT, s.f.). Sus orígenes se remontan al Grand Tour (s. XVII), 

concretamente a 1820. Los jóvenes aristócratas británicos realizaban viajes por Europa como 

parte de su educación y formación (Heafford, 2006). 

Esta modalidad surgió como respuesta a un mercado con necesidades específicas. Este 

turista busca disfrutar de una experiencia más auténtica y cercana a la cultura local y a su 

población (Guerreiro y Marques, 2017).  

Se trata de un nuevo nicho de mercado que nace por la insatisfacción de los modelos clásicos 

de turismo y de la constatación de que la creatividad es un importante recurso potencial para 

el desarrollo sostenible del turismo (Richards y Wilson, 2007).  

En la Figura 2.1 podemos observar la evolución hacia la creatividad en las experiencias 

turísticas. 
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Figura 2.1. Changes in drivers of tourism overtime 

Fuente: Richards y Wilson, 2007 

Los modos de consumo turístico reflejados en la Figura anterior han ido desarrollándose y 

cambiando, de forma que la distinción cada vez se encuentra más próxima al desarrollo 

personal, es decir, a convertirse en la propia experiencia turística en lugar de consumir bienes 

y servicios.  

En cuanto a las características más relevantes de estos turistas, podemos destacar: 

• El grado de intensidad de sus motivaciones para vivir nuevas experiencias, así como 

la interacción que establecen con la comunidad local (Smith, 2016) 

• Buscan disfrutar de manera participativa en experiencias auténticas (Prahalad y 

Ramaswamy, 2004) 

• Están interesados en aprender más sobre la cultura de la población local a través de 

su participación y desarrollar actividades creativas en talleres y otras actividades 

(Remoaldo y otros, 2020) 

Indiscutiblemente, el turista creativo tiene tendencia a valorar la autenticidad y está interesado 

en conocer de manera más próxima la cultura de los lugareños.  

Además de hacer uso y disfrute de los recursos tangibles del destino, así como de los lugares 

de interés histórico, explota sus recursos intangibles, sus tradiciones y costumbres. De esta 

manera, fomenta la participación de los turistas en la creación de sus experiencias.  

El turismo creativo ha experimentado una creciente demanda, exigiendo una renovación de 

las ofertas existentes en el mercado. De acuerdo con esta afirmación, la creatividad se 

convierte en una característica clave para la atracción turística y el desarrollo de los destinos. 

A pesar de que este tipo de turismo esté creciendo vertiginosamente, aún no cuenta con una 

profunda investigación debido a su flamante desarrollo (Galvagno y Giaccone, 2019).  

Prácticamente cualquier lugar que cuente con rasgos culturales muy característicos y 

distintivos, podría considerarse un posible candidato a llevar a cabo esta forma de realizar 

turismo (Vargas Sánchez, 2019).  
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3. DECLARACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL 

MARCA UNESCO Y TURISMO 

En el ámbito del turismo, el place branding o marcas territoriales, se considera un fenómeno 

muy significativo. En este caso, el concepto “valor de marca” añade o resta valor a un territorio. 

Podríamos considerar la UNESCO como una marca. Asimismo, además de la etiqueta de 

“Patrimonio Mundial”, la UNESCO tiene una marca específica para aquellos bienes 

considerados Patrimonio Cultural Inmaterial. De esta manera, se han llevado a cabo 

numerosos estudios sobre la relación existente entre el título de Patrimonio Cultural y las 

motivaciones de los turistas de un espacio geográfico determinado. Los análisis sobre 

branding de la UNESCO han señalado la importancia que tiene para los turistas poseer el 

renombre de Patrimonio Cultural. Esto supone grandes ventajas, aunque también 

inconvenientes. Una de las ventajas más destacables es en el incremento del número de 

visitantes. A su vez, la práctica de experiencias relacionadas con la inmaterialidad, ayudan a 

romper con la característica estacionalidad del turismo, permitiendo desarrollarse en cualquier 

época del año. Por otra parte, con el incremento del turismo, se observa un aumento, a su 

vez, del sector servicios, hostelería, restauración, etc. En contraste con lo anterior, estas 

acciones pueden derivar en que el patrimonio se puede ver distorsionado hasta llegar a perder 

su significado tradicional y adquirir uno diferente para los turistas (Jiménez de Madariaga y 

Seño Asencio, 2019). 

La declaración de Patrimonio de la UNESCO de un destino turístico se ha convertido en una 

herramienta indispensable para el desarrollo estratégico y turístico de un área determinada. 

El motivo principal por lograr integrarse en esta lista es incrementar el flujo turístico y, en 

consecuencia, crear un impacto económico positivo en los espacios declarados como tal 

(Jiménez de Madariaga y Seño Asencio, 2018).   

Desde el punto de vista turístico, se podría decir que el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) 

es utilizado para la promoción del turismo de un territorio como parte de una estrategia de 

marketing (Roigé, del Mármol y Guil, 2019). 

El turismo asociado al patrimonio cultural ha experimentado un enorme crecimiento dentro del 

mercado turístico. Los turistas se sienten atraídos por la historia, el patrimonio arquitectónico 

y urbanístico, y la cultura. En las ciudades históricas, el aprovechamiento de los recursos 

turísticos de las mismas supone uno de los principales medios para revalorizar el patrimonio 

cultural (de la Calle Vaquero y García Hernández, 1998).  

Las ciudades nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO cuentan con múltiples 

recursos y atractivos para el turismo cultural y de masas (Morales-Fernández y Lanquar, 

2014). Para configurar los destinos turísticos patrimoniales, es oportuno contar con la 

participación de sectores y agentes implicados, así como de una gestión responsable del 

patrimonio (Troitiño Vinuesa y Troitiño Torralba, 2018). En ocasiones, los destinos han visto 

desbordadas sus capacidades de acogida, causando daños irreparables en el patrimonio, 

debido a que los modelos de gestión patrimonial deben sufrir un cambio por la presión que 

ejerce el turismo sobre ellos (Villafranca Jiménez y Chamorro Martínez, 2007).  
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Por ello, la creciente afluencia turística en los destinos patrimoniales implica riesgos y requiere 

colaboración tanto en la gestión como en la conservación activa y responsable del patrimonio 

cultural (Troitiño Vinuesa y Troitiño Torralba, 2016). 

Existen numerosos debates sobre la conservación, valorización y uso turístico del patrimonio, 

ya que los conjuntos monumentales o las Ciudades Patrimonio de la Humanidad se han 

convertido en focos de atracción para los turistas.  

En un contexto internacional, la UNESCO se encarga de fomentar la identificación, 

salvaguardia y conservación del patrimonio cultural y natural especialmente preciado para la 

humanidad. Surge así la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural, en 1972 (Ministerio de Cultura y Deporte, s.f.).  Participan cuatro diferentes 

agentes (Ministerio de Cultura y Deporte, s.f.):  

• El Comité del Patrimonio Mundial, cuya función principal consiste en inspeccionar 

el estado de preservación de los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial 

(LPM), decidir sobre la inscripción de nuevos bienes candidatos o no, etc. 

• El Centro de Patrimonio Mundial, cuyas tareas principales se basan en organizar las 

reuniones del Comité, así como asesorar a los Estados Parte 

• Los Estados Parte, son aquellos países que han ratificado la Convención y pueden 

proponer bienes para su inscripción en la LPM 

• Los Organismos Consultivos, encargados de evaluar candidaturas y comunicar el 

seguimiento del estado en que se encuentran los bienes. Estos son: 

1. Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales (ICRROM). 

2. Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS)  

En 1965 se creó ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios). Es 

el órgano asesor del Comité del Patrimonio Mundial, cuya función está 

dedicada a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio 

cultural. Sus tareas se basan en los principios de la Carta Internacional de 1964 

sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios: Carta de 

Venecia (ICOMOS ESPAÑA, s.f.).  

3. Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) 

A nivel regional, en España, la conservación del patrimonio español es responsabilidad del 

Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Es un organismo encargado de la 

investigación, conservación y restauración de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural 

(Ministerio de Cultura y Deporte, s.f.). Sus ejes de trabajo son:  

• La conservación y restauración de los bienes que forman parte del Patrimonio Cultural 

español 

• La investigación y formación sobre Patrimonio Cultural 

• La conservación y gestión del fondo documental tramitado por el Instituto 

• La difusión de proyectos de la institución  

En el ámbito de la comunidad autónoma, Andalucía colabora en los Planes Nacionales de 

Patrimonio Cultural del estado a través del IPCE (Junta de Andalucía. Consejería de Cultura 

y Patrimonio Histórico, s.f.). 



TFG-Grado en Turismo. La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Los casos de Sevilla y Granada. 

 

7 

Destacan las ciudades de Sevilla, Granada y Córdoba en cuanto a la concentración de 

recursos y elementos culturales. Hablaremos de dos de ellas: Sevilla y Granada.  

Sevilla es una ciudad con una importante presencia a lo largo de la historia. Pueden 

encontrarse en ella valiosas huellas culturales o restos históricos, algunos reconocidos como 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Castillo-Manzano, López-Valpuesta y 

Marchena-Gómez, 2015).  El 11 de diciembre de 1987, el Real Alcázar de Sevilla, el Archivo 

de Indias y la Catedral fueron inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 

la UNESCO (UNESCO, s.f.).  

Los estudios estadísticos subrayan que la Catedral y el Alcázar son los espacios más 

frecuentados por los turistas (Fernández-Baca Casares,Rodríguez Oliva y Sanjuán Ballano, 

2009). 

Una de las tareas fundamentales de las que debe hacerse cargo un municipio es salvaguardar 

y gestionar el Patrimonio Histórico que posee. Por este motivo, el Ayuntamiento de Sevilla 

puso en marcha en 2018 la contratación de un Plan Director del Patrimonio Histórico 

Municipal, que recogiera las pautas a seguir para lograr una gestión perspicaz y sostenible de 

los bienes que forman parte de tal patrimonio. El Plan cuenta con unos 115 bienes 

arquitectónicos del Patrimonio Municipal de Sevilla (Ayuntamiento de Sevilla. Gerencia de 

Urbanismo y Medio Ambiente, s.f.) y tendrá una vigencia de diez años. A pesar de que el 

proceso tuviera inicio hace más de dos años, aún no está definitivamente aprobado 

(Ayuntamiento de Sevilla, s.f.).   

Respecto a Granada, fue, en 1984 cuando la Alhambra junto con los jardines del Generalife 

se inscribieron en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En 1994 se añadió a la 

misma el barrio del Albaicín (Ministerio de Cultura y Deporte, s.f.).  

Para contrastar la influencia del turismo en elementos culturales pertenecientes a la lista del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO, en la siguiente Figura, observamos la evolución del 

número de visitantes de 2008 a 2019 al conjunto de la Alhambra y el Generalife de Granada, 

extraída a través del sitio web Statista. 
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Figura 3.1. Evolución anual del número de visitantes al conjunto monumental de la Alhambra y 

el Generalife en Granada (España) de 2008 a 2019 

Fuente: Statista. Consultado el 03 de Mayo de 2021. Elaboración propia 

Se observa una clara y creciente evolución en el número de visitantes entre los años 2008 y 

2019. El conjunto monumental, una de las mayores atracciones turísticas de Andalucía y de 

España, aglutinó en 2019 a 2,7 millones de visitantes, suponiendo un leve descenso 

respecto al año anterior, en el que se registró el número máximo de visitantes.   

Por su parte, el Ayuntamiento de Granada también lleva a cabo acciones encaminadas a 

investigar, proteger, conservar y difundir el patrimonio a generaciones futuras, facilitando el 

acceso y disfrute de la sociedad (Ayuntamiento de Granada, s.f.). 

Además, Sevilla y Granada cuentan con bienes de interés cultural pertenecientes al 

Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (Junta de Andalucía. Consejería de 

Cultura y Patrimonio Histórico, s.f.).
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4. LA RED DE CIUDADES CREATIVAS 

Con el objetivo de posicionar la creatividad, así como fomentar la cooperación entre las 

ciudades que consideren la creatividad como factor estratégico de desarrollo, la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en octubre 

de 2004, creó la Red de Ciudades Creativas. Está formada actualmente por 246 ciudades 

(UNESCO, s.f.). 

Según la UNESCO, la Red de Ciudades Creativas ofrece oportunidades a las ciudades para 

aprovechar los procesos de aprendizaje entre ellas y colaborar con el fin de atesorar 

completamente sus activos creativos y utilizarlos como base para un desarrollo sostenible, 

inclusivo y equilibrado en ámbitos económico, cultural, y en términos ambientales y sociales 

(UNESCO). 

Esta Red abarca siete ámbitos: Artes Populares, Artes Digitales, Cine, Diseño, Gastronomía, 

Literatura y Música. 

De esas 246 ciudades creativas, España cuenta con 9 (Ministerio de Asuntos Exteriores). 

Según el año de inscripción a la lista, Sevilla fue la primera ciudad inscrita, otorgándosele el 

título de Ciudad de la Música en el año 2006. Hasta el año 2014 no se incorporaron las 

siguientes ciudades a la lista: Bilbao, como Ciudad de Diseño y Granada, como Ciudad de la 

Literatura. En 2015, hubo tres incorporaciones más: Burgos y Dénia como Ciudades de la 

Gastronomía y Barcelona como Ciudad de la Literatura. Posteriormente, Terrassa se 

convirtió, en 2017, en la primera Ciudad Creativa de Cine en España. Las últimas 

incorporaciones surgieron en el año 2019, con Llíria como Ciudad de la Música y Valladolid 

como Ciudad del Cine. 

 

Figura 4.1. Mapa de Ciudades Creativas españolas 

Fuente: Elaboración Propia a través de ZeeMaps 

En cuanto al procedimiento de inscripción, para poder formar parte de alguna temática, las 

ciudades deben justificar su solicitud a través de una serie de criterios. 
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La convocatoria para formar parte de la Red permanece abierta para todos los estados 

miembros y miembros asociados de la UNESCO, mediante su marco de cooperación 

específico (UNESCO, s.f.).  

En primer lugar, se precisa el dictamen de la Comisión Nacional del país para la UNESCO. 

En caso de ser favorable, el expediente de solicitud es revisado por un comité de expertos 

de diferentes regiones y es el encargado de asesorar al director general de la UNESCO en 

su decisión final (UNESCO, 2007). 

Expondremos de ejemplo, a continuación, el caso del programa de Ciudades de la Literatura 

y la Música.  

El programa de Ciudades de la Literatura de la UNESCO es uno de los siete que abarca la 

Red de Ciudades Creativas.  

Nació en 2004, el mismo año que cobró vida esta Red. En octubre de ese mismo año, 

Edimburgo se convierte en la primera Ciudad de la Literatura de la UNESCO. Destacan 

autores como Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes) y J.K. Rowling (Harry Potter) 

(UNESCO). Gracias a poseer tal renombre, Edimburgo persigue obtener numerosos 

beneficios a través de la literatura enfocándose en actividades literarias (UNESCO, s.f.).  

Actualmente existen 28 Ciudades de la Literatura que forman parte de las más de 180 

ciudades que conforman la Red de Ciudades Creativas. Estas ciudades tienen como tarea 

cultivar y apoyar el arte, la libertad de expresión y hacer lo posible para transmitir la literatura 

al mayor público posible, tanto nacional como internacionalmente.  

En el caso de España contamos con dos Ciudades de la Literatura: Granada y Barcelona.  

 

Figura 4.2. Mapa de las Ciudades de la Literatura 

Fuente: UNESCO, La Red UNESCO de Ciudades de la Literatura. Barcelona Ciudad de la Literatura  

Para poder integrar este programa, las ciudades deberán cumplir una serie de criterios 

(UNESCO), tales como:  
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• Calidad y diversidad de iniciativas editoriales 

• Programas educativos enfocados en la literatura nacional o extranjera, tanto en 

primaria y secundaria como en la universidad 

• Promover la literatura a través de eventos y festivales literarios  

• Esforzarse por traducir obras literarias de diversas lenguas nacionales y literatura 

extranjera  

En cuanto a la oferta del turismo literario éste se encuentra en auge. En el caso de España, 

en particular, muchas agencias de viajes incluyen en sus ofertas rutas literarias, por ejemplo, 

el Camino del Cid (Burgos) o los Lugares Machadianos (Soria) (Vázquez Añel y Araújo, 2018). 

Con relación al programa de Ciudades de la Música, fue Sevilla, en marzo de 2006, la 

primera Ciudad de la Música de la UNESCO (UNESCO). En la actualidad, está formado por 

47 ciudades de todo el mundo. En España, además de Sevilla, contamos con otra Ciudad de 

la Música: Llíria.  

 

Figura 4.3. Mapa de las ciudades de la música 

Fuente: UNESCO, Creative Cities of Music 

Respecto a los criterios (UNESCO) que deben ser cumplidos para adherirse al programa, las 

ciudades deben: 

• Promover la industria de la música en todas sus formas 

• Contar con espacios culturales apropiados para practicar y escuchar música como 

auditorios al aire libre 

• Poseer experiencia en la organización de festivales y eventos musicales a nivel 

nacional e internacional 

• Disponer de escuelas de música, conservatorios, academias e instituciones de 

enseñanza superior especializadas en música 

La utilización del término “Ciudad de la Música” puede servir como estrategia de marketing a 

la hora de incentivar el turismo. Los festivales son uno de los principales atractivos para el 

turismo musical, permitiendo a sus asistentes disfrutar de numerosos artistas en un espacio 

concreto mediante la adquisición de una entrada. Un festival es una experiencia. Conviene 
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subrayar que este tipo de espectáculos genera cuantiosos ingresos, cada vez mayores, 

debido a la creciente asistencia a los mismos (Rebollo Pacheco y Formoso Martínez, 2016).  

Los elementos definitorios de la nueva economía han colocado la creatividad y la innovación 

en el centro del éxito, suponiendo una ventaja competitiva sostenible a largo plazo (Suciu, 

2009).  

Cada año se celebra la Conferencia Anual de la Red de Ciudades Creativas de la 

UNESCO. En ella se definen los objetivos estratégicos de las ciudades miembro y se 

fortalecen los lazos entre las mismas, propiciando el diálogo y la cooperación. Se celebra de 

forma anual, salvo por algún motivo excepcional, en alguna ciudad perteneciente a la lista. Se 

recomienda a las ciudades miembro que participen en estas reuniones (UNESCO, s.f.). 

La última conferencia tuvo lugar en Fabriano, Italia, en el año 2019 (XIII Conferencia Anual de 

las Ciudades Creativas de la UNESCO). Reunió a 50 alcaldes entre 480 participantes de unas 

145 ciudades del mundo. Comprometidos con el logro de la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible, el asunto principal se centró en la inversión en cultura 

para el desarrollo sostenible (UNESCO, s.f.).  

Debido a la pandemia de la COVID-19, la XIV Conferencia Anual, cuya ciudad anfitriona iba 

a ser Santos (Brasil), tuvo que ser postpuesta a una fecha posterior (UNESCO, s.f.).  

Estas conferencias, además de reunir a alcaldes, cuentan con la participación de 

responsables de la toma de decisiones y otras partes interesadas. La próxima se celebrará 

en Estambul (XV Conferencia Anual de la Red de Ciudades Creativas) este año 2021, aún sin 

fecha establecida (UNESCO, 2019).   

Cabe mencionar que el 31 de octubre se estableció el Día Mundial de las Ciudades, con el 

objetivo de estimular el interés en la urbanización y fomentar la colaboración entre los países 

y cooperar a conseguir un desarrollo sostenible en el mundo (UNESCO, s.f.).  

4.1. EL CASO DE LA CIUDAD DE BOLDUQUE, HOLANDA  

Muchas de las Ciudades Creativas de la UNESCO se han convertido en grandes ejemplos de 

desarrollo de eventos culturales. Tomaremos como referencia el caso de la ciudad Bolduque 

(Holanda). La creatividad del pintor El Bosco (Hieronymus Bosch) ha sido de inspiración para 

la celebración de eventos creativos con motivo del aniversario de su muerte. Se desarrollaron 

acciones que involucraran más a la población. La ciudad, así como algunos patrocinadores, 

invirtieron treinta y seis millones de euros aproximadamente en un programa plurianual. La 

ciudad acogió a miles de visitantes y generó un impacto económico superior a los cien millones 

de euros. Este programa contó con el apoyo de una red internacional de ciudades que 

albergan obras de arte de El Bosco, como es el caso de Rotterdam, Bruselas, Madrid o Nueva 

York (entre otras). Con todo esto, se observa que hay numerosas ventajas de las que las 

ciudades pueden sacar provecho a la hora de colaborar a nivel mundial, en lugar de centrarse 

en aspectos competitivos de la globalización (Richards G. , 2010).  

4.2. CHENGDÚ, CHINA 

Para ejemplificar algún caso concreto de un evento en el que participó una Ciudad Creativa, 

hablaremos de la ciudad de Chengdú (China).  

Nos centramos de una ciudad que ha cultivado asiduamente la creatividad gastronómica, 

contando con muchos programas de gastronomía e importantes festivales gastronómicos. 
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Chengdú fue nombrada Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO en 2010. Ello 

supuso numerosas oportunidades económicas para la industria alimentaria, con un 

incremento casi un 20% anual en el sector de la restauración. Estas oportunidades se 

tradujeron en mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional. De esta manera, la 

asistencia al Festival Internacional de Alimentación y Turismo de China, organizado por 

Chengdu en 2011 aumentó un 16% el número de visitas (Pearson y Pearson, 2016).  

El principal evento del festival produjo unos ingresos directos de explotación de 430 millones 

de yuanes (39 millones de euros por día, un 31.6% más que el festival anterior). Recibió un 

total de 8,58 millones de espectadores (780.700 por día, lo que supone un 15,58% más que 

el festival anterior). En la EXPO de Shanghái de 2010, 180.000 visitantes fueron atraídos al 

puesto de comida de Chengdú, incluyendo a 120.000 extranjeros. (UNESCO, 2012). 

En cuanto a la esponsorización, Chengdú realizó acciones de marketing que consistieron en 

la creación de una página web y la publicación de manuales con guías y fotos simbólicas. 

Además, los medios de comunicación publicitaron la ciudad de manera gratuita a través de 

reportajes, fotos y artículos de interés en la radio y la televisión. Los organismos estatales se 

vieron atraídos al demostrar la importancia de la restauración en Chengdú, gracias a la ayuda 

de perfiles de gran repercusión mediática y las connotaciones positivas de la marca UNESCO 

(Pearson y Pearson, 2016).  

Para ilustrar qué tipo de acciones llevarán a cabo ciudades andaluzas pertenecientes a la 

Red, nos centraremos en el caso de Sevilla y Granada 

4.3. SEVILLA Y GRANADA, CIUDADES CREATIVAS 

4.3.1. SEVILLA, CIUDAD DE LA MÚSICA 

Como se ha apuntado anteriormente, Sevilla se convirtió en la primera Ciudad de la Música 

de la UNESCO, es el reflejo de tradición musical y debe su fama a su gran creatividad y 

actividad musical.  

Desde la antigüedad, la ciudad ha estado asociada a la música y la danza, convirtiéndose en 

un referente de la música europea durante los siglos XVII y XVIII. Hoy día, sigue siendo una 

de las ciudades musicales más importantes y alberga las creaciones del flamenco más 

influyentes; así como la música histórica y tradicional española o el hip-hop (UNESCO, 2009).  

Por otro lado, la actividad económica de Sevilla está dominada actualmente por el sector 

servicios y el turismo, que representa una parte importante de la economía local. Sectores 

como la arquitectura, ingeniería e industrias creativas también tienen un gran potencial 

(UNESCO, 2016).  

El Flamenco, género musical reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO 

en 2010. Se exhibe en el Bienal de Flamenco, su festival musical más insigne. Además, 

celebra el FeMÁS (Festival de Música Antigua de Sevilla) cada año. 

Como Ciudad de la Música, Sevilla prevé realizar acciones como (UNESCO):  

• Crear oportunidades y posibilidades de promoción internacional de músicos  

• Fomentar el turismo cultural como factor de desarrollo sostenible  

• Apoyar iniciativas de música local y colaborar con instituciones locales 
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• Intercambiar conocimientos, mejores prácticas y experiencias entre Ciudades en 

Educación Musical  

Sevilla se caracteriza por su diversidad musical, siendo ésta una seña de identidad. La ciudad 

ha desarrollado una gran variedad de músicos y estilos musicales. Además, destaca la 

manera en la que la ciudad preserva y promueve su patrimonio musical. 

La ciudad acoge anualmente cuantiosos eventos y festivales musicales de todas categorías. 

Además, está dotada de numerosas infraestructuras tanto al aire libre como en interior, donde 

escuchar y tocar música. En la misma línea, cuenta con centros cívicos y espacios alternativos 

como El Palacio Andaluz o el “Tablao Flamenco”. Otra de las características de la ciudad es 

que fabrica gran cantidad de instrumentos musicales (UNESCO, 2007). 

Gracias a las acciones de las administraciones públicas, instituciones públicas y privadas y la 

labor de los agentes culturales y profesionales en el ámbito musical, las infraestructuras 

dedicadas a la música, así como los festivales y programas musicales celebrados en la ciudad 

han conseguido un gran impulso y valor (Sánchez Monteseirín, 2006). 

4.3.2. GRANADA, CIUDAD DE LA LITERATURA 

Granada se convirtió en la primera Ciudad de la Literatura de habla hispana de la UNESCO 

el 1 de diciembre del año 2014, formando así parte de la Red de Ciudades Creativas de la 

UNESCO (UCCN). Es reconocida por haber sido hogar de grandes intelectuales, escritores y 

poetas como por ejemplo Federico García Lorca. Cada año se celebra en la ciudad numerosos 

eventos relacionados con la literatura. Conviene señalar que el festival de poesía más 

importante de España se celebra en Granada: el Festival Internacional de Poesía (FIB), 

acogiendo a más de diez mil asistentes cada año. Asimismo, destaca el Premio de Poesía 

Federico García Lorca (UNESCO, s.f.). 

Como Ciudad de la Literatura, Granada prevé realizar acciones como:  

• Llevar a cabo proyectos que evidencien la importancia de la creatividad para el 

desarrollo 

• Promover buenas prácticas sobre iniciativas efectivas y eficientes 

• Fomentar la cooperación y apoyar a ciudades miembro que necesiten asistencia 

• Consultas, encuentros y convenciones virtuales 

La inclusión de Granada en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO es una gran 

oportunidad para impulsar la ciudad a nivel internacional, intercambiar experiencias culturales 

con otras ciudades, además de impulsar la creación y el uso de sus bienes culturales, 

promocionar sus dotes artístico y literario (Ayuntamiento de Granada, s.f.). 

4.3.3. ACCIONES Y EVENTOS LLEVADOS A CABO 

En cuanto a las acciones llevadas a cabo antes de la declaración de Sevilla como Ciudad 

Creativa de la Música, es preciso señalar que se llevaron a cabo acciones relacionadas con 

la creatividad y la cultura. Hay que destacar, por una parte, el papel del Ayuntamiento de 

Sevilla. Éste aprobó, en 2003, el Plan Estratégico de la Cultura, con el objetivo de promover 

la creatividad e impulsar las empresas creativas en la ciudad de Sevilla. Asimismo, en 2006, 

se aprobó el Proyecto Lunar. El gobierno de Andalucía apostaba por impulsar el desarrollo de 

empresas creativas. Su objetivo consiste en fortificar la colaboración de estas empresas en la 
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economía de la comunidad autónoma. Sevilla fue la ciudad en la que se inició el proyecto 

(Caravaca Barroso, González Romero, Fernández Salinas y García García, 2013).  

En 2006 se creó, además, el Instituto de Cultura de las Artes de Sevilla (Instituto de la Cultura 

y las Artes de Sevilla, 2016). Su objetivo consiste en afianzar la creatividad y la cultura como 

uno de los propulsores del desarrollo de la ciudad.   

Fue en 2009 cuando el Ministerio de Cultura pone en marcha el Plan de Fomento de las 

Industrias Culturales y Creativas, cuyo objetivo se muestra explícito en el nombre del propio 

proyecto (Ministerio de Cultura , 2011). 

Es necesario destacar, en la actualidad, el Plan Estratégico 2030 del Ayuntamiento de Sevilla. 

Uno de los objetivos a tratar es la promoción de la cultura, la creatividad y favorecer la 

diversidad de la ciudad. El desarrollo de la cultura debe favorecer la creación de una imagen 

de ciudad creativa (Ayuntamiento de Sevilla, 2019).  

Numerosos eventos tuvieron lugar tras la declaración de Sevilla como Ciudad Creativa de la 

UNESCO.  

En 2011, tuvo lugar en Sevilla un evento en el que se reunieron cuatro ciudades creativas de 

la música de la UNESCO (Gante, Glasgow, Bolonia y Sevilla): la UNESCO Music Days. Fue 

una gran oportunidad para el sector musical local de la ciudad (UNESCO, s.f.).   

Uno de ellos lo organizó el Ayuntamiento de Sevilla, en 2015, exhibiendo una iniciativa llamada 

“Sevilla llena de pianos”, un concurso en colaboración con organizaciones públicas, privadas, 

el ICAS, la Asociación Concurs María Canals, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el Teatro 

de la Maestranza y la Fundación Jesús Serra. Se trataba de una iniciativa que propiciaba la 

participación y la práctica de la música clásica, y que se ha celebrado en otras Ciudades 

Creativas españolas. Se precisa la colaboración entre las Ciudades Creativas de la Música 

para convertir el concurso en un proyecto nacional (UNESCO, s.f.). 

En 2016, se organizó un programa de intercambio de música barroca, en el que colaboraron 

los conservatorios de Sevilla y Bolonia (Italia), ambas Ciudades Creativas de la música. El 

programa estaba dirigido a estudiantes matriculados en los dos últimos años del 

Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo”, que asistirían al Conservatorio de Música 

GB Martini de Bolonia, mientras cinco estudiantes boloñeses asistirían al Conservatorio 

sevillano. Se ofrecían numerosas clases, talleres y conferencias centradas en la música 

barroca (UNESCO, s.f.).   

En el caso de Granada, para ejemplificar qué tipo de actividades y acciones llevó a cabo la 

ciudad, expondremos algunos casos. 

Por una parte, el Ayuntamiento creó, a través del Área de Cultura, el programa Granada 

Ciudad de Literatura de la UNESCO, para poder cumplir con los objetivos y compromisos 

estipulados al formar parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO (Área de Cultura 

del Ayuntamiento de Granada, s.f.). 

Posteriormente creó las Primeras Jornadas de Ciudades Creativas UNESCO en Granada, 

mediante el programa Granada Ciudad de la Literatura UNESCO. Colabora con el Centro 

Federico García Lorca, la Agencia Albaicín y cuenta con el apoyo de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Centro UNESCO Andalucía 

(Ayuntamiento de Granada, s.f.).  
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Conviene destacar el Centro UNESCO Andalucía. Se trata de una entidad con personalidad 

jurídica propia, independiente y no lucrativa, creada en 1994 con la autorización de la 

Comisión Europea de Cooperación con la UNESCO. Entre sus fines y objetivos encontramos 

(Centro UNESCO Andalucía, s.f.):  

• Transmitir los principios, fines, programas y actividades de la UNESCO 

• Impulsar la red de centros, clubes y asociaciones UNESCO  

• Informar de nuevas experiencias de la UNESCO en campos de educación, ciencia, 

cultura y comunicaciones   

• Cumplir con los planes, programas y actividades de la UNESCO 

• Cooperar con países y regiones del entorno cultural andaluz  

• Difundir, preservar y promocionar el patrimonio cultural y natural andaluz, los 

programas culturales, los derechos humanos y la solidaridad.   

Además, la ciudad tiene previsto un plan de actividades que permanece activo desde el 24 de 

febrero de 2017 y está programado hasta el 6 de abril de 2040 (Ayuntamiento de Granada, 

s.f.).  

En 2019, 15 Ciudades Creativas de la Literatura de la UNESCO realizaron actos en sus 

respectivas ciudades con motivo del Día Mundial de la Poesía. El objetivo era acercar al 

público a las experiencias culturales. En Granada, unos 60 poetas vecinos en la ciudad dieron 

una lectura pública en 25 librerías de la ciudad (UNESCO, s.f.). 

4.4. INFLUENCIA EN EL TURISMO  

El Patrimonio Cultural Inmaterial es apreciado como una fuente de identidad cultural, 

creatividad y diversidad (Bouchenaki, 2003; Smeets, 2004). Además, ha aumentado el papel 

de las industrias creativas en el desarrollo del turismo y la imagen de los destinos turísticos 

(Zeppel y Hall, 1992). 

La progresiva unión entre turismo y creatividad significa que el turismo se beneficia del valor 

simbólico añadido que aporta la creatividad, y la economía creativa se beneficia de una mayor 

actividad turística (Richards G. , 2020). 

Los turistas tienen numerosas motivaciones, y la cultura es una de ellas (Correia, Kozak y 

Ferradeira, 2013). Existe una fuerte competencia entre los diferentes destinos patrimoniales 

por atraer turistas, especialmente en el ámbito internacional (Remoaldo, Vareiro, Ribeiro y 

Santos, 2014). La cultura que hereda una colectividad (Patrimonio Cultural Material e 

Inmaterial) debería proporcionar una ventaja competitiva y una particularidad que la diferencie 

de las demás comunidades (George, 2010). 

La duración de la estancia en el sitio patrimonial en cuestión puede variar en función de 

diferentes factores. Los turistas tienden a permanecer más tiempo cuando perciben la 

atracción como el principal punto de interés (Joanna, Lynsey, Peter y McMahon-Beattie, 

2017). Según Tchetchik, Fleischer y Shoval, la duración puede depender del interés intelectual 

que tenga un visitante por el sitio patrimonial (Tchetchik, Fleischer y Shoval, 2009).   

En relación con la declaración de Sevilla como Ciudad Creativa de la UNESCO, la demanda 

turística de la ciudad experimentó algunos cambios. En la siguiente figura se presenta la 

evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Sevilla durante los años 1999-2006. 

Desde el año 2004 aproximadamente, se produjo un crecimiento tanto en el número de 
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pernoctaciones como en el número de viajeros, alcanzando su máximo en el año 2006 (Figura 

4.4) (Ayuntamiento de Sevilla, 2009).  

 

Figura 4.4. Evolución del número de viajeros y pernoctaciones. Municipio de Sevilla. Período 

1999-2008 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (IECA) 

Asimismo, atendiendo al grado de ocupación de los turistas en la ciudad en el periodo de 2003 

a 2008, la capital andaluza logró su punto más alto también en el año 2006. Supuso un 2,66% 

más en el grado de ocupación respecto al año anterior. No obstante, se produjo una reducción 

leve en el número de días de estancia media respecto al año 2005, pasando de 1,89 a 1,87 

días (Figura 4.5) (Ayuntamiento de Sevilla, 2009). 

 

Figura 4.5. Evolución del grado de ocupación, estancia media y personal empleado en el 

municipio de Sevilla. Período 2003-2008 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (IECA) 

De acuerdo con los datos extraídos del IECA, el año 2008 encarnó una significativa 

disminución en el número de viajeros y pernoctaciones, además del grado de ocupación de 

los visitantes y su estancia media en la ciudad. En comparación con los años anteriores, 

alcanzó su mínimo en todos los aspectos mencionados anteriormente. Estos números 

coinciden con el momento en el que España entró en crisis ese mismo año y la crisis 

económica internacional.  

En concreto, el número de viajeros disminuyó un 6,24% y el número de pernoctaciones un 

6,29%. La media anual de ocupación media sufrió un descenso de 2,57 puntos, reduciéndose 

hasta el 51,98% frente al punto álgido alcanzado en 2006: 54,69% (Ayuntamiento de Sevilla, 

2009). 
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Con relación al principal motivo de llegada de turistas a Sevilla, éste se debe al patrimonio 

cultural y artístico que posee la ciudad. Cabe resaltar la Catedral y el Alcázar como los lugares 

principales que acogen mayor número de turistas. A continuación, se presenta el número de 

visitas a estos monumentos en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2008 

(Ayuntamiento de Sevilla, 2009). 

 

Figura 4.6. Principales monumentos: Visitas a la Catedral y al Real Alcázar. Período 2004-2008 

Fuente: Excm. Ayto. de Sevilla. Turismo de Sevilla. Balance Anual de 2008 

En ese periodo de tiempo, ambos monumentos recibieron un volumen de visitas superior al 

millón, destacando el año 2006 como el año “estrella”, puesto que las visitas registradas 

alcanzaron el número máximo para dichas edificaciones: la Catedral superó 1,4 millones de 

visitas y el Real Alcázar 1,2 millones. Por consiguiente, es preciso señalar la magnitud de 

visitas registradas en otro monumentos y museos de la ciudad (Figura 4.7).  

 

Figura 4.7. Visitas a los museos y monumentos de la ciudad. Periodo 2006-2008 

Fuente: Excm. Ayto. de Sevilla. Turismo de Sevilla. Balance Anual de 2008. Junta de Andalucía. 

Estadística de Museos Públicos de Andalucía 
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En el Gráfico anterior es preciso subrayar el impacto que tuvieron el Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo, el Museo Taurino y el Museo de Bellas Artes en cuanto al número de visitas 

que acogieron para los años 2006, 2007 y 2008. Estas cifras se incrementaron año a año, 

destacando el Museo de Bellas Artes en el año 2008 como el monumento de interés que 

registró un número de visitas mayor para ese período, cercano a las 400.000 (Ayuntamiento 

de Sevilla, 2009).  

Para el caso de la ciudad de Granada, también observamos una evolución en lo que al turismo 

respecta -recordemos que Granada fue declarada Ciudad de la Literatura en el mes de 

diciembre de 2014-. En la Figura 4.8., resalta el aumento de un año a otro en cuanto al 

número de turistas que visitaron la ciudad de Granada.  

 

Figura 4.8. Número de turistas por provincia: años 2014 y 2015 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Encuesta de Coyuntura Turística de 

Andalucía 

Respecto a la estancia media de los turistas, ésta aumentó 0,2 puntos respecto al año anterior 

(Figura 4.9), situándose en 5,3 días.  

 

Figura 4.9. Estancia media de los turistas: años 2014 y 2015 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Encuesta de Coyuntura Turística de 

Andalucía 

A propósito de la actividad turística referente al conjunto monumental de la Alhambra y el 

Generalife, se produjo un aumento en el número de visitantes en el año 2015 respecto al 

2014. En concreto, en el año 2015, se registraron 2.474.231 de visitas (2.381.369 en 2014) 

(Patronato de la Alhambra y Generalife. Consejería de Cultura). 

 

Figura 4.10. Número de visitantes en la Alhambra y el Generalife: años 2014 y 2015 

Fuente: Patronato de la Alhambra y Generalife. Consejería de Cultura 
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Para contrastar la evolución que tuvieron ambas ciudades desde su declaración como Ciudad 

Creativa por la UNESCO en los años 2006 y 2014 respectivamente hasta la actualidad, nos 

centraremos en el número de turistas que acogieron con el paso de los años (Figura 4.11) y 

su estancia media en estas ciudades andaluzas (Figura 4.12).  

 

Figura 4.11. Evolución del número de turistas por provincia. Período 2006-2020 

Fuente: IECA. Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía. Elaboración propia 

En ambos casos se aprecia una tendencia creciente en el número de turistas que visitan las 

ciudades con el paso de los años, alcanzando el número máximo de visitas en el año 2019 

para las dos ciudades: 5 millones para Granada y 4,2 millones para Sevilla. En el último año 

2020, destaca la drástica caída en el número de personas que visitaron las ciudades, debido 

al efecto de la COVID-19.  

Respecto al número de días medio que pasan los turistas en dichas ciudades, en la Figura 

4.12, observamos los datos en relación con la estancia media de éstos.  
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Figura 4.12. Evolución de la estancia media de los turistas por provincia. período 2006-2020 

Fuente: Encuesta de Coyuntura de Andalucía (IECA) 

Con relación al número de días que suelen pasar los turistas en Granada, éste se encuentra 

alrededor de los 5 días de estancia. Esta cifra se ha mantenido con el paso del tiempo y rozó 

los seis días (5,9 días) de estancia en el año 2011, registrando de esta manera el número más 

alto en cuanto a estancia media para esa franja de tiempo.  

Para el caso de Sevilla, desde el año 2008, el cual registró su máximo (4,1 días), sufrió un 

pequeño descenso que ha ido acrecentándose con el paso de los años, reduciéndose de 

cuatro días de estancia a tres días aproximadamente. Además, el año 2020 registró su mínimo 

desde la declaración de Sevilla como Ciudad Creativa.  

Podemos concluir, con los datos expuestos, que estas ciudades históricas andaluzas han 

tenido una evolución con tendencia al alza en cuanto a número de visitas se trata. Desde su 

declaración por parte de la UNESCO, el número de turistas ha crecido de manera significativa. 

Por el contrario, la estancia media se ha visto ligeramente reducida para el caso de Sevilla y 

se ha mantenido estable en el tiempo en la ciudad de Granada. En general, nos encontramos 

ante datos positivos, a excepción del año 2020, cuyo motivo principal para esa caída se debe 

a la actual pandemia global de la COVID-19, como se mencionó anteriormente.  

Al mismo tiempo, es interesante valorar el gasto medio diario en euros que han realizado los 

turistas por provincias, desde el año 2006 hasta 2020, habiéndose escogido en este caso de 

referencia el segundo trimestre, que coincide con la temporada alta en ambas ciudades y el 

tercer trimestre de cada año (Figuras 4.13, 4.14, 4.15 y 4.16). 
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Figura 4.13. Tabla de la evolución del gasto medio diario de los turistas por provincia. Periodo 

2006-2020 (2º trimestre) 

Fuente: IECA. Elaboración propia 

 

Figura 4.14. Gráfico de la evolución del gasto medio diario de los turistas por provincia. 

Periodo 2006-2020 (2º trimestre) 

Fuente: IECA. Elaboración propia 

El segundo trimestre del año coincide con la temporada alta para las dos ciudades. Los meses 

de abril a junio coinciden con la Semana Santa, y la celebración de la Feria de Sevilla y las 

Cruces de Mayo. La primavera se trata de una época muy concurrida, en la que las 

temperaturas son agradables, siendo un atractivo para los turistas.  

Como podemos observar en el gráfico, el gasto medio que los turistas realizan en Sevilla, de 

manera general, es superior al que se realiza en la ciudad de Granada. El gasto medio máximo 

que se alcanzó en Sevilla fue de 85,7€, en 2010, mientras que en Granada fue de 77,6€, en 

2009, aproximadamente 10€ de diferencia. Para el año 2020 no hay datos registrados en el 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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Figura 4.15. Tabla de la evolución del gasto medio diario de los turistas por provincia. Periodo 

2006-2020 (3er trimestre) 

Fuente: IECA. Elaboración propia 

 

Figura 4.16. Gráfico de la evolución del gasto medio diario de los turistas por provincia. 

Periodo 2006-2020 (3er trimestre) 

Fuente: IECA. Elaboración propia 

Según los datos, el gasto medio diario de los turistas en Sevilla, con el paso del tiempo, tiene 

una tendencia progresiva, alcanzando los 89,8 euros diarios en último trimestre del año 2015 

(siendo éste su máximo). A partir del cuarto trimestre del año 2017, se observa un descenso 

más considerable que continúa en el tiempo hasta 2020.  

En cuanto a la ciudad de Granada, la evolución es más irregular. En general, hay mucha 

variación de un año respecto al anterior en el gasto medio diario de los turistas para el 

trimestre en cuestión. Su máximo, en este caso, se registró en el cuarto trimestre del año 

2006, siendo éste de 82,1 euros.  

Con relación al gasto mínimo que se alcanzó en ambas ciudades, para la capital hispalense 

fue en el año 2006 y para Granada fue en 2014, coincidiendo así con los años en que fueron 

proclamadas Ciudades Creativas por la UNESCO
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5. COMPARACIONES ESTADÍSTICAS:  
MÉTODO ANOVA 

Con objeto de contrastar y valorar el número de visitas, estancia y gasto medios diarios que 

los turistas realizaron en las ciudades de Sevilla y Granada antes y tras la declaración de 

estas como ciudades Creativas de la UNESCO, utilizaremos la herramienta ANOVA (Análisis 

de la varianza o ANalysis Of VAriance en inglés). 

Se trata de una herramienta estadística ingeniada por Ronald A. Fisher, que pretende 

contrastar proposiciones o hipótesis, para así tener un conocimiento más amplio del mundo 

que nos rodea. El ANOVA compara la influencia de una variable independiente (factor) sobre 

otra dependiente (efecto). La hipótesis nula que contrasta dicho test es si existe o no 

discrepancia significativa entre las medias comparadas, siendo rechazada la hipótesis en caso 

de existir diferencia y no rechazada en caso contrario (López Bonilla y López Bonilla, 2015).  

Se realizarán tres ANOVAs a través del programa de hojas de cálculo de Microsoft Excel. 

Estos análisis recogerán los datos de visitas, estancia y gastos medios diarios que, 

posteriormente, serán interpretados.  

Por este motivo, estableceremos dos columnas para el caso de Granada: una, con los cinco 

años anteriores a la declaración de la UNESCO, y otra, con los cinco años posteriores a la 

declaración; Sevilla, por su parte, puesto que la declaración fue en 2006, y es más antigua, 

contará con tres columnas con los seis años anteriores, inmediatamente posteriores y varios 

años después de la declaración. 

En este caso, los tratamientos son, para Granada T1- antes de la declaración y T2-después 

de la declaración. En cuanto a Sevilla, los tratamientos serían T1-antes de la declaración, T2- 

justos después de la declaración y T3-varios años después de la declaración. Si se rechaza 

la Ho, más adelante, estudiaremos y analizaremos a través del test de comparaciones 

múltiples entre qué tratamientos existe diferencia significativa y entre cuáles no, ya que 

podría significar que hay más factores que influyen sobre los cambios, y no solo la declaración 

de la UNESCO.  

Respecto a las variables, la variable independiente es el período de tiempo y la variable 

dependiente es distinta en cada caso: nº de visitas, estancias y gasto medio diario.  

5.1. GRANADA 

5.1.1. NÚMERO DE VISITAS 

A fin de realizar una correcta valoración sobre el número de visitas que recibieron las ciudades 

andaluzas antes y después de la declaración de la UNESCO, a partir de los datos obtenidos 

del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, construiremos un ANOVA para 

Granada, y otro para Sevilla.  

Para el caso de Granada, el tratamiento “antes de la declaración” (T1) comprende los años 

de 2010 a 2014, mientras que el tratamiento “después de la declaración” (T2), comprende el 

período de 2015 a 2019, recogiendo para ambos casos el número de visitas que acogió la 

ciudad para esos años.  
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Figura 5.1. Número de visitas antes y después de la declaración de Granada como Ciudad 

Creativa de la UNESCO 

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). Elaboración propia 

 

Figura 5.2. ANOVA del número de visitas de Granada 

Fuente: Excel. Elaboración propia 

Al analizar los resultados obtenidos tras el análisis de la varianza de un factor, observamos 

que el valor de F (28,944) es superior al valor crítico para F (5,317), por lo que se rechaza 

la hipótesis de que las medias son iguales. En otras palabras, la Ho se rechaza ya que existe 

diferencia significativa entre las medias. Esto se traduce en que existe una diferencia 

significativa en el número de visitas que acogía la ciudad de Granada antes de su declaración 

y después de ella.  

5.1.2. ESTANCIA MEDIA 

En cuanto a la estancia media en días, analizaremos los datos extraídos y plasmados en la 

Figura 5.3. referente al número de días que los turistas pasaron en Sevilla y Granada.  

Del mismo modo, se realizará un ANOVA para cada caso concreto.  

Respecto a la ciudad granadina, la siguiente Figura corresponde a la estancia media de las 

personas en la misma durante los años de 2010 a 2019.   
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Figura 5.3. Estancia media en días de los turistas antes y tras la declaración de Granada como 

Ciudad Creativa de la UNESCO 

Fuente: Encuesta de Coyuntura de Andalucía (IECA). Elaboración propia 

 

Figura 5.4. ANOVA de la estancia media en Granada 

Fuente: Excel. Elaboración propia 

En relación con la estancia media de los turistas antes y después de la declaración de 

Granada por la UNESCO, se contrasta, en este caso, que el valor de F es inferior al valor 

crítico de F, es decir, 0,4931 < 5,31. Por tanto, no se rechaza la Ho. En otras palabras, 

podríamos decir que no existe diferencia significativa entre las medias estudiadas y, por tanto, 

entre la estancia media que los turistas pasaban antes y después de convertirse Granada en 

Ciudad Creativa.  

5.1.3. GASTO MEDIO DIARIO 

Con intención de contrastar si existe o no discrepancia significativa entre las medias a 

comparar sobre el gasto medio diario en Granada y Sevilla, se estudiará, del mismo modo, el 

análisis de la varianza.  

Los datos acerca del gasto medio diario realizado por los turistas durante el período de 2006 

a 2019 fueron consultados en el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía y reflejado 
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en los gráficos 3.13 y 3.14 anteriores. En este caso, tomaremos de referencia el segundo 

trimestre, ya que como se comentó, se trata de la temporada alta para ambos territorios.  

En la siguiente figura observamos cuál fue el gasto medio en euros de los que los turistas 

realizaron durante ese período de tiempo en la ciudad de Granada.  

 

Figura 5.5. Gasto medio diario de los turistas antes y después de la declaración de Granada 

como Ciudad Creativa de la UNESCO 

Fuente: IECA. Elaboración propia  

 

Figura 5.6. ANOVA del gasto medio diario en Granada 

Fuente: Excel. Elaboración propia 

En última instancia, estudiamos si existe diferencia significativa entre el gasto medio diario 

desembolsado por los turistas anterior y posteriormente a la declaración de la ciudad por la 

UNESCO.  

Observamos, al igual que en el caso anterior, que el valor de F (0,964) es inferior al valor 

crítico de F (5,31). Entendemos, de este modo, que no existe diferencia significativa en el 

gasto medio diario que los turistas hacían antes de la declaración y tras la misma. Por ello, no 

se rechaza la Ho.  
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5.2. SEVILLA 

Por su parte, Sevilla cuenta con tres tratamientos, mencionados anteriormente: antes, 

inmediatamente después y varios años después de la declaración. Al ser más antigua la 

declaración, cogeremos de referencia los 6 años anteriores a la misma, los seis 

inmediatamente posteriores, y los seis años posteriores a estos. De esta manera, el T1 

comprenderá los años de 2001 a 2006, el T2 comprenderá los años de 2007 a 2012 y el T3, 

los años comprendidos entre 2013 y 2018, ambos inclusive.  

5.2.1. NÚMERO DE VISITAS  

A través de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) se extrajeron los datos 

referentes al número de visitas realizadas en Sevilla durante el período de 2001 a 2018 

(Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía).  

 

Figura 5.7. Número de turistas en Sevilla para el período de 2001 a 2018 

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). Elaboración propia 

 

Figura 5.8. Número de visitas antes y después de la declaración de Sevilla como Ciudad 

Creativa de la UNESCO 
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Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). Elaboración propia 

 

Figura 5.9. ANOVA del número de visitas de Sevilla 

Fuente: Excel. Elaboración propia 

Tras realizar el análisis de la varianza del número de visitas de Sevilla, observamos que el 

valor de F (15,24) es mayor que el valor crítico de F (3,68). De los resultados obtenidos, 

interpretamos que existe diferencia significativa entre los tratamientos y, en consecuencia, se 

rechaza la Ho.  

Dicho de otra manera, existe diferencia significativa en el número de visitas que recibía la 

ciudad antes, justo después y tras su declaración como Ciudad Creativa. Por ello, 

realizaremos el test de comparaciones múltiples para comprobar entre qué tratamientos 

hay diferencia y entre cuáles no.  

La realización del test de comparaciones múltiples se realizó a través del método de Tukey o 

Diferencia Honestamente Significativa (HSD en inglés). Se trata de un método que se aplica 

en diseños con el mismo número de observaciones para cada tratamiento, como es este caso 

en concreto. Este procedimiento garantiza el mismo error para el conjunto de las 

comparaciones, corrigiendo el problema del error acumulado al aplicar la distribución Q de 

rango estudentizado (López Bonilla y López Bonilla, 2015).  

 

Figura 5.10. HSD TUKEY para las visitas de Sevilla 

Fuente: Excel. Elaboración propia 



TFG-Grado en Turismo. La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Los casos de Sevilla y Granada. 

 

31 

Al analizar y valorar los resultados obtenidos tras la realización del test de Tukey para las 

visitas de Sevilla con un nivel de significación del 5%, observamos que existe diferencia 

significativa entre los tres tratamientos, debido a que, en las tres comparaciones, el número 

obtenido es superior al HSD calculado.  

En otros términos, existe diferencia entre las visitas realizadas antes e inmediatamente 

después de la declaración de la UNESCO; antes y varios años después a ésta; y tras su 

declaración inmediata y algunos años posteriores. Esto último podría indicar que existen otros 

factores que influyen sobre los cambios experimentados en cuanto al número de visitas y no 

solo la declaración de Sevilla como Ciudad Creativa por la UNESCO.  

5.2.2. ESTANCIA MEDIA 

En consideración con la estancia media de los turistas en la ciudad de Sevilla, en la figura que 

se presenta a continuación, se muestra el número de días medio que pasaron los mismos 

para cada año reflejado en la tabla. Para elaborar la tabla, se extrajeron los datos de la Figura 

4.12. para los años de 2006 a 2018, y para los años de 2001 a 2005, se consultó la Encuesta 

de Coyuntura Turística (ECTA) con los datos correspondientes a la estancia media para 

Sevilla (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía). 

 

Figura 5.11. Estancia media en días de los turistas antes y tras la declaración de Sevilla como 

Ciudad Creativa de la UNESCO 

Fuente: Fuente: Encuesta de Coyuntura de Andalucía (IECA). Elaboración propia 
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Figura 5.12. ANOVA de la estancia media en Sevilla 

Fuente: Excel. Elaboración propia 

A fin de comprobar si existe diferencia significativa entre las medias contrastadas, realizamos 

el ANOVA correspondiente a la estancia media de los turistas en Sevilla. Observamos, al igual 

que en el análisis anterior, que el valor de F (14,13) es mayor que el valor crítico para F 

(3,68). A este respecto, existe diferencia significativa entre los tratamientos y volvemos a 

rechazar Ho.  

Al igual que con el número de visitas en Sevilla, para la estancia media, se realizará el test 

de diferencias múltiples para comprobar entre qué tratamientos existe diferencia 

significativa. A este respecto, volveremos a utilizar el método de Tukey para comprobar entre 

qué tratamientos existe diferencia significativa. 

 

Figura 5.13. HSD Tukey para la estancia media en Sevilla 

Fuente: Excel. Elaboración propia 

Según los números obtenidos tras la realización del test, observamos que sólo existe 

diferencia significativa entre las comparaciones de los tratamientos 1 y 2 y 1 y 3, ya que los 

resultados obtenidos de esas comparaciones superan al HSD calculado (0,66 y 0,93 frente a 

0,49 del HSD).  
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De esta manera, podríamos concluir que sí existe diferencia significativa entre la estancia 

media de los turistas en Sevilla antes e inmediatamente después de su inscripción en la 

UNESCO, así como antes de la misma y varios años después.  

Sin embargo, en contraste con lo anterior, al comparar los tratamientos 2 y 3, los resultados 

indican que no existe diferencia significativa entre el número de días medio que pasaron los 

turistas en Sevilla justo después de su declaración por la UNESCO y algunos años después 

a ésta.  

Además, es preciso señalar que la estancia media ha sufrido un descenso después de la 

declaración, por lo que no ha logrado un efecto positivo o subsanar la tendencia de reducción 

de los días de estancia.  

5.2.3. GASTO MEDIO DIARIO 

De igual manera que para el caso de Granada, se escogió la segunda temporada del año, 

ya que es temporada alta también en Sevilla, para estudiar si existe o no diferencia 

significativa entre las medias comparadas. Los datos se recogen en la siguiente tabla, 

extraídos de la Figura 4.15., y para el período de 2001 a 2005, consultados en el IECA 

(Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía). 

 

Figura 5.14. Gasto medio diario de los turistas antes y después de la declaración de Granada 

como Ciudad Creativa de la UNESCO 

Fuente: IECA. Elaboración propia 



TFG-Grado en Turismo. La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Los casos de Sevilla y Granada. 

 

34 

 

Figura 5.15. ANOVA del gasto medio diario en Sevilla 

Fuente: Excel. Elaboración propia 

Por último, acerca del gasto medio diario en Sevilla para los tratamientos estudiados, 

observamos que el valor de F (1,67) es inferior al valor crítico de F (3,68). Afirmamos, de 

esta manera, que no existe diferencia significativa entre las medias y no podemos rechazar la 

Ho.  

Concluimos, de tal modo, que no existe diferencia significativa en el gasto medio diario 

realizado por los turistas antes, inmediatamente después y varios años después de la 

declaración de Sevilla por la UNESCO.
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6. CONCLUSIONES 

¿A qué llegamos con esta investigación según lo planteado anteriormente? El turismo creativo 

surgió como un tipo de turismo relativamente nuevo, más exigente en el que las personas 

tienen unas necesidades específicas que satisfacer.  

Cabe destacar que los elementos y conjuntos patrimoniales han jugado un papel decisivo 

como atracción turística para este tipo de turistas, adquiriendo un valor y significado que 

motivan al turista a visitar esos nuevos focos. Asimismo, las ciudades reconocidas como 

“ciudades UNESCO” han sufrido un cambio.  

A raíz de esta afirmación, tras la creación de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, 

las ciudades pertenecientes a la lista han adquirido un reconocimiento a nivel internacional 

que las ha posicionado frente a la competencia como ciudades culturales y creativas. Hemos 

sido testigos, según datos oficiales y de expertos, del impacto a nivel económico, social, 

turístico, etc., que tiene sobre algunas ciudades creativas (que pusimos como ejemplo) formar 

parte de dicha lista.  

Pero esta investigación se centra, sobre todo, en dos ciudades andaluzas: Sevilla y Granada. 

Tras haber estudiado y analizado los resultados obtenidos, podemos sacar estas 

conclusiones:  

En primer lugar, en ambos casos, desde su declaración como Ciudad Creativa hasta la 

actualidad, el número de visitas en las ciudades se ha visto incrementado significativamente. 

Los monumentos y conjuntos patrimoniales más emblemáticos cada vez reciben un mayor 

número de visitas. 

Tras la realización de los tests de análisis de la varianza, podemos destacar que en ambos 

casos existe una diferencia significativa en cuanto a número de visitas se refiere. Además, en 

el caso de Sevilla, al existir diferencia entre los tres períodos contrastados, es muy probable 

que otros factores entren en juego en cuanto a esta variación, y no solo la declaración de la 

UNESCO.  

Por otro lado, para el caso de Granada, no se ha producido una diferencia importante en la 

estancia media o el gasto medio diario analizados, significando, de esta manera, que el 

comportamiento de los turistas en ese sentido no ha cambiado de un período respecto a otro. 

En cuanto a Sevilla, el comportamiento de los turistas en cuanto al desembolso medio diario 

que realizaban antes y después de la declaración tampoco presenta una diferencia 

significativa. En contraste, sí encontramos diferencia en la estancia media de los individuos, 

aunque sólo si contrastamos el período antes de la declaración e inmediatamente después; o 

antes de la declaración y varios años después.  

Era de esperar que tras la declaración la estancia media aumentara en las ciudades, sin 

embargo, ésta se ha visto reducida, por lo que podemos concluir que la inscripción al listado 

de la UNESCO no ha influido en el incremento de las estancias medias, aunque quizás haya 

frenado su reducción. 

Finalmente, podemos concluir que existe un antes y un después en cuanto al turismo que 

acogen estas ciudades tras la declaración de Sevilla como Ciudad de la Música y la 

declaración de Granada como Ciudad de la Literatura. Los datos contrastados y analizados 
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de años antes y posteriores a ser inscritas en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO 

indican que ha habido una transformación en general. 
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