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CREAfab App: herramienta digital para la investigación y 
gestión de procesos de reindustrialización creativa en ciudades 
históricas
CREAfab App: Digital Tool for Research and Management of Creative 
Reindustrialization Processes in Historic Cities
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Universidad de Sevilla, tsafiya@us.es
MARÍA F. CARRASCAL-PÉREZ
Universidad de Sevilla, mcarrascal@us.es

Abstract
La comunicación en torno a la investigación sobre patrimonio arquitectónico trasciende el 
fin de informar y llega a ser, innegablemente, un acto creativo en sí mismo. La digitalización 
y el empleo de nuevas herramientas tecnológicas contribuyen a su resignificación, su 
dinamización y su salvaguarda. Desde esta perspectiva, el proyecto de investigación 
CREAfab: Metodologías para una Reindustrialización Creativa de los Centros Históricos 
plantea entre sus resultados el diseño de una herramienta digital e interactiva denominada 
CREAfab App. Esta herramienta, cuyo desarrollo está en curso, combina el uso de Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) con el diseño gráfico, la fotografía y otros medios visuales 
para ofrecer una visión pionera de los centros históricos en el contexto andaluz. En 
esta comunicación, se presenta el enfoque metodológico empleado para el diseño de la 
herramienta, profundizando en su funcionamiento y contenidos. Asimismo, se muestran 
las capacidades de la herramienta para comunicar e investigar el panorama de las IICC en 
relación al patrimonio industrial en el marco del proyecto de investigación CREAfab.

Communication around architectural heritage research transcends the purpose of informing 
and becomes, undeniably, a creative act itself. Digitalisation and the use of new technological 
tools contribute to its re-definition, its revitalisation, and its safeguarding.
From this perspective, the research project CREAfab: Methodologies for a Creative 
Reindustrialisation of Historic Centres proposes among its results the design of a digital 
and interactive tool called CREAfab App. This tool, which is currently under development, 
combines the use of Geographic Information Systems (GIS) with graphic design, 
photography, and other visual media to offer a pioneering vision of historic centres in the 
Andalusian context. In this communication, the methodological approach used for the 
design of the tool is presented, going in depth into its functionality and contents. It also 
shows the potential of the tool to communicate and investigate the panorama of the IICC 
in relation to industrial heritage in the framework of the CREAfab research project.

Keywords
Industrias creativas, patrimonio industrial, digitalización, Sistemas de Información Geográfica 
Creative industries, industrial heritage, digitization, Geographic Information Systems
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Introducción: Herramientas digitales y proyectos de investigación
En este primer apartado de la comunicación se aborda la contextualización del proyecto 
CREAfab, sus objetivos y plan de digitalización e innovación en la comunicación digital de 
los fenómenos arquitectónicos y urbanos analizados en el proyecto de investigación.

Proyecto de investigación CREAfab: patrimonio industrial, centros históricos e indus-
trias creativas 
El proyecto CREAfab (US.22-03): Metodologías para una Reindustrialización Creativa de 
los Centros Históricos. Industrias Creativas, Patrimonio Industrial y Nuevas Formas de 
Habitar es un proyecto de Investigación financiado por la convocatoria pública de concu-
rrencia competitiva de ámbito autonómico: Ayudas para Universidades Públicas Andaluzas 
para Proyectos de Investigación, de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y 
Vivienda de la Junta de Andalucía.
CREAfab tiene como objetivo fomentar la reindustrialización creativa de los centros his-
tóricos como estrategia de desarrollo local, facilitando la implementación de Industrias 
Creativas (IICC) en el contexto del Patrimonio Industrial de Andalucía. Para ello, desde 
premisas sostenibles y resilientes, se proponen protocolos y herramientas de apoyo a la 
gestión de espacios productivos vacantes, obsoletos o infrautilizados, pero susceptibles de 
acoger actividades creativas. La propuesta encomienda a las IICC, que representan el 6,8% 
del PIB de Europa y el 6,5% del empleo, como una industria blanda y cívica capaz de pro-
mover el desarrollo local, la regeneración urbana, la restauración de edificios productivos 
obsoletos, la cohesión social, la cultura local, la empleabilidad y las nuevas economías alter-
nativas. También se destaca el componente artístico de la ciudad adentrándose en el ámbito 
creativo, centrándose en el potencial de regeneración urbana y social de estos entornos por 
parte de los creadores y productores locales.
En este contexto, la digitalización e innovación cobran especial interés en el proyecto, cuyos 
resultados se integran en una herramienta digital interactiva denominada CREAfab App. 
Sus principales apartados se centran en el mapeo y análisis de este tipo de enclaves. Desde 
la localización de proyectos de referencia a la presencia de las IICC en centros históricos, 
concretamente en las ciudades de Sevilla y Málaga.
Así, se aborda una metodología de trabajo centrada en el desarrollo de datos espaciales 
mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) inédito, combinando variables de ca-
rácter multidisciplinar (patrimonio, economía, arquitectura, urbanismo, gestión y sostenibi-
lidad) para generar visiones cruzadas y creativas del objeto de estudio.

Estado de arte: datos espaciales para la investigación de industrias creativas
El empleo de datos espaciales y concretamente de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) para el análisis del contexto en el que tienen lugar las actividades relacionadas con 
las industrias creativas (IICC) tiene gran potencial. Las aportaciones que se han localizado 
utilizan los SIG para distintos propósitos, fundamentalmente: (a) mapeo y caracterización 
del estado actual de las IICC en un determinado ámbito espacial; y (b) análisis espacial 
para detectar zonas con potencial para su desarrollo. Respecto a la primera de las líneas 
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de investigación (a), se han llevado a cabo esfuerzos para identificar la concentración de 
IICC a distintas escalas e identificar áreas de especial actividad, clústeres o distritos creati-
vos. Desde la escala internacional, cabe señalar el registro realizado entre los años 2011 y 
2015 para detectar y comparar los principales focos de IICC en distintos países de Europa1. 
Centrados en ámbitos geográficos específicos, esta misma labor se ha llevado a cabo de 
manera pormenorizada en ciudades como Darwin (Australia)2, Liubliana (Eslovenia)3, la 
regencia de Bekasi (Indonesia)4 o Los Ángeles (Estados Unidos)5.
El registro e inventariado lleva a la caracterización y el análisis de aquellos parámetros que 
influencian en la aparición y consolidación de las IICC. En este sentido, los parámetros que 
se analizan van desde la morfología y diseño del tejido urbano6, a otros aspectos de índole 
histórica, social o política7. A nivel nacional, se destaca el análisis socio-temporal con SIG 
realizado por Boal-San Miguel y Herrero-Prieto para detectar patrones de distribución e 

1 Rafael Boix et al., “Creative Clusters in Europe: A Microdata Approach”, en Actas del XXXVII Reunión 
de Estudios Regionales-51th European ERSA Congress. New Challenges for European Regions 
and Urban Areas in a Globalised World (comunicación, Barcelona, 2011); Daniel Sánchez-Serra, 
“Determinants of the Concentration of Creative Industries in Europe: A Comparison between Spain, 
Italy, France, United Kingdom and Portugal” (tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 
2015), http://hdl.handle.net/10803/377431; Rafael Boix, José Luis Hervás-Oliver y Blanca De Miguel-
Molina, “Micro-Geographies of Creative Industries Clusters en Europe: From Hot Spots to Assemblages”, 
Papers in Regional Science 94, n.º 4 (noviembre 2015): 753–772, https://doi.org/10.1111/pirs.12094.
2 Chris Brennan-Horley y Chris Gibson, “Where Is Creativity in the City? Integrating Qualitative and GIS 
Methods”, Environment and Planning A: Economy and Space 41, n.º 11 (noviembre 2009): 2595–2614, 
https://doi.org/10.1068/a41406; Chris Brennan-Horley, “Multiple Work Sites and City-Wide Networks: A 
Topological Approach to Understanding Creative Work”, Australian Geographer 41, n.º 1 (marzo 2010): 
39–56, https://doi.org/10.1080/00049180903535550; Chris Gibson, Chris Brennan-Horley y Andrew 
Warren, “Geographic Information Technologies for Cultural Research: Cultural Mapping and the 
Prospects of Colliding Epistemologies”, Cultural Trends 19, n.º 4 (diciembre 2010): 325–348, https://
doi.org/10.1080/09548963.2010.515006.
3 Matjaž Uršič, “Characteristics of Spatial Distribution of Creative Industries in Ljubljana and the 
Ljubljana Region”, Acta Geographica Slovenica 56, n.º 1 (2016): 75–99, https://doi.org/10.3986/AGS.
4 I. Fardani, I. H. Agustina y M. A. D. Yuliandra, “Development of Creative Economy Geospatial Database 
Using an Open Source GIS Program”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 
1098, n.º 3 (marzo 2021): 032002, https://doi.org/10.1088/1757-899X/1098/3/032002.
5 Sarah Williams y Elizabeth Currid-Halkett, “The Emergence of Los Angeles as a Fashion Hub”, Urban 
Studies 48, n.º 14 (noviembre 2011): 3043–3066, https://doi.org/10.1177/0042098010392080.
6 Jung Hoon Lee y Atsuko Kaga, “Visual Analysis of the Relation between Concentrated Districts of 
Knowledge- Based Industries and Third Places in Osaka City”, en Rudi Stouffs et al. eds., Open Systems: 
Proceedings of the 18th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research 
in Asia (CAADRIA 2013) (s. l.: Universidad Nacional de Singapur, 2013), 581–589; Helin Liu, Elisabete 
A. Silva y Qian Wang, Creative Industries and Urban Spatial Structure (Cham: Springer International 
Publishing, 2015), https://doi.org/10.1007/978-3- 319-16610-0.
7 Jin-Liao He y Hans Gebhardt, “Space of Creative Industries: A Case Study of Spatial Characteristics of 
Creative Clusters in Shanghai”, European Planning Studies 22, n.º 11 (noviembre 2014): 2351–2368, 
https://doi.org/10.1080/09654313.2013.837430.
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influencia de las IICC en todo el territorio español8. Tambien son destacables los estudios 
de Escalona-Orcao y equipo, desde la disciplina de geografía económica, sobre IICC en ám-
bitos rurales y ciudades medias de España desarrollados utilizando la herramienta Cultural 
and Creative Cities Monitor9. La capacidad de los SIG para trabajar con datos de distinto 
formato y naturaleza permite procesar todos estos parámetros para obtener conclusiones 
que orienten el trabajo de políticos y gestores culturales o económicos10. Asimismo, puede 
ayudar a emprendedores y trabajadores de las IICC a tomar decisiones acerca de la loca-
lización de sus negocios y procesos creativos, además de fomentar redes de trabajo entre 
ellos11. Esto nos lleva a la segunda línea de investigación (b), referida a la detección de zo-
nas geográficas potenciales para la generación de enclaves creativos. Las aportaciones en 
esta línea están muy orientadas a sustentar analíticamente futuras inversiones económicas 
público-privadas en las que la creatividad, inherente a las industrias culturales, se concibe 
como fundamental para superar los retos globales que están por venir12. En esta línea, las 
herramientas SIG también se han utilizado para poner de manifiesto la importancia de 
la presencia de clústeres de IICC para mejorar los indicadores socioeconómicos de una 
población13.
Por último, el creciente desarrollo de la tecnología web-SIG deriva en la creación de mapas 
y aplicaciones web interactivas que permiten fomentar sinergias entre distintos usuarios 
a través de los datos espaciales. No son muchas las aportaciones que de modo abierto y 

8 Iván Boal-San Miguel y Luis César Herrero-Prieto, “A Spatial-Temporal Analysis of Cultural and 
Creative Industries with Micro-Geographic Disaggregation”, Sustainability 12, n.º 16 (agosto 2020): 
6376, https://doi.org/10.3390/su12166376.
9 Ana Isabel Escalona Orcao et al., “Cultura y desarrollo territorial: un análisis de las ciudades 
medianas españolas mediante la herramienta europea Cultural and Creative Cities Monitor”, Boletín 
de la Asociación de Geógrafos Españoles, n.º 92 (febrero 2022), https://doi.org/10.21138/bage.3175.
10 Justin O’Connor y Xin Gu, “Creative Industry Clusters in Shanghai: A Success Story?”, International 
Journal of Cultural Policy 20, n.º 1 (enero 2014): 1–20, https://doi.org/10.1080/10286632.2012.7400
25.
11 Eva Coll-Martínez y Carles Méndez-Ortega, “Agglomeration and Coagglomeration of Co-Working 
Spaces and Creative Industries in the City”, European Planning Studies 31, n.º 3 (marzo 2023): 445–
466, https://doi.org/10.1080/09654313.2020.1847256.
12 Graeme Lorenzo Evans, “Emergence of a Digital Cluster in East London: Birth of a New Hybrid 
Firm”, Competitiveness Review: An International Business Journal 29, n.º 3 (mayo 2019): 253–266, 
https://doi.org/10.1108/CR-08-2018-0047; Dandan Wu et al., “The Location and Built Environment of 
Cultural and Creative Industry in Hangzhou, China: A Spatial Entropy Weight Overlay Method Based on 
Multi-Source Data”, Land 11, n.º 10 (septiembre 2022): 1695, https://doi.org/10.3390/land11101695.
13 Fiona Drummond y Jen Snowball, “Cultural Clusters as a Local Economic Development Strategy 
in Rural Small-Town Areas: Sarah Baartman District in South Africa”, Bulletin of Geography. Socio-
Economic Series 43, n.º 43 (marzo 2019): 107–119, https://doi.org/10.2478/bog-2019-0007; J C 
der Linde, Jen Snowball y Tazleen Jooste, “Mapping the Spatial Distribution of Public Funding for 
Art Culture and Heritage in South Africa: Mzansi’s Golden Economy and the Cultural and Creative 
Industries”, African Review of Economics and Finance- Aref 12, n.º 2 (2020): 110–132.
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accesible hayan explorado esta vía en el ámbito de las IICC hasta la fecha14. Es precisa-
mente esta la brecha que pretende abordar la aplicación web CREAfab App objeto de esta 
aportación.

Objetivos
OG.1. Contrastar la metodología empleada para el desarrollo de una herramienta digital 
basada en SIG para la investigación de las IICC:

Planteamiento de fases para el desarrollo de la aplicación CREAfab App.
Mock-up de la aplicación CREAfab App.
Implementación de SIG para la creación de contenidos integrados en la aplicación.
OG.2. Evaluar las capacidades de la herramienta para analizar el panorama de las 
IICC en varios centros históricos del contexto andaluz:
Estudio de referencias nacionales e internacionales en la materia.
Estudio de sectores y subsectores principales de las IICC en Sevilla y Málaga.

Metodología
El desarrollo completo de la aplicación CREAfab App contempla una serie de fases de natu-
raleza distinta (fig. 1). La primera de ellas está orientada al diseño integral de la aplicación. 
La segunda, se centra en la elaboración de sus contenidos. La tercera, responde al desarro-
llo operativo e informático de esta, mientras que la última se corresponde con el período de 
validación de su funcionamiento.
En este contexto, la aplicación se encuentra aún en fase de desarrollo, presentando en esta 
aportación la metodología seguida y resultados derivados de las fases 1 y 2. En concreto, se 
abordan fundamentalmente aquellos aspectos relacionados el diseño operativo de la aplica-
ción y la implementación de los SIG.

14 Rostislav Netek, Tomas Burian y Jakub Kohn, “Mapping Creative Industries: A Case Study on 
Supporting Geographical Information Systems in the Olomouc Region, Czech Republic”, ISPRS 
International Journal of Geo- Information 8, n.º 12 (noviembre 2019): 524, https://doi.org/10.3390/
ijgi8120524.

–
–
–
–

–
–

Figura 1. Fases del proceso de desarrollo de CREAfab App. Fuente: elaboración propia.
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Diseño y conceptualización de CREAfab App
En cuanto al diseño de contenidos y de la interfaz de la aplicación, CREAfab App se conci-
be como una herramienta que unifica numerosos objetivos del proyecto de investigación, 
descritos anteriormente. Es por eso por lo que se plantean 4 áreas diferenciadas, que a la 
vez tienen sub-áreas o funciones integradas. Las 4 áreas se definen a continuación:
1. Página de inicio: Esta carta de presentación de la herramienta pretende proporcionar 
una visión general y acogedora de la aplicación. Aquí, los usuarios pueden encontrar infor-
mación relevante sobre las últimas actualizaciones y destacados de proyectos arquitectóni-
cos y urbanos. Esta área es una puerta de entrada para explorar el potencial creativo de la 
aplicación y anima a los usuarios a sumergirse en las diferentes redes sociales del proyecto 
además de entrar en las otras áreas de la herramienta de manera intuitiva y directa.
2. CREAfab venues: Esta sección de la herramienta es la que recoge las funcionalidades 
de gestión de los enclaves creativos, ofreciendo información general y específica sobre las 
indicaciones de uso, mantenimiento y preservación de los valores patrimoniales. Además, 
ofrece funcionalidades directas para contactar con la entidad gestora correspondiente ade-
más de escribir una reseña sobre el espacio.
3. Internacional: Esta área tiene como objetivo la internacionalización de los resultados del 
proyecto además de la creación y fortalecimiento de redes internacionales de agentes creati-
vos y organismos e identidades que fomentan las IICC, con el fin de garantizar la longevidad 
y el impacto del proyecto. Tiene las siguientes funcionalidades: mapa temático interactivo 
con el panorama nacional e internacional de centros y distritos creativos de referencia, 
apartado de highlights, aparatado de redes y comunidades, área de colaboración, sección 
de ofertas de empleo y formación, un calendario unificado de eventos y finalmente un portal 
que redirige a convocatorias de financiación de interés. 
4. Área privada: El área privada o Intranet se compone de 9 funciones: panel de control, chat 
interno, directorio, calendario y eventos, gestión de documentos, seguimiento de tareas, 
gestión de datos, referencias externas y sección de informes y estadísticas. Todas estas fun-
ciones tienen como objetivo la coordinación y comunicación entre las personas vinculadas 
al proyecto, independientemente del organismo de vinculación. Para ello, es imperativo el 
cumplimiento de protocolos de gestión de datos, la eficiencia en el cumplimiento de plazos 
y seguimiento de tareas y el tener canales directos de comunicación.
En paralelo al diseño de las diferentes secciones y funciones de la herramienta, se distin-
guen los siguientes criterios de diseño de la interfaz:

Simplicidad y claridad: para facilitar la representación de conceptos complejos para 
usuarios no expertos en arquitectura y urbanismo.
Jerarquía visual: para resaltar los datos espaciales clave de forma atractiva y com-
prensible, mejorando la comprensión de la información gráfica contenida en los ma-
pas temáticos elaborados en GIS.
Consistencia: para garantizar una experiencia coherente en todas las funciones.
Usabilidad y navegación eficiente: para proporcionar una experiencia fluida y 
dinámica.

–

–

–
–
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Adaptabilidad a dispositivos móviles: para permitir el acceso desde diferentes plata-
formas y dispositivos.

Logrando la integración de las distintas funciones mencionadas con un adecuado diseño 
de la interfaz en cada una de las áreas de la App, se consigue una herramienta digital que 
cumple funciones fundamentales no solo para la difusión del proyecto de investigación sino 
también para la gestión interna con diferentes instituciones y la internacionalización del 
proyecto que tienen un impacto directo en el mantenimiento y la preservación de estos en-
claves patrimoniales, contribuyendo así al objetivo general de CREAfab.

Implementación de Sistemas de Información Geográfica
En este apartado se desarrollan los criterios metodológicos seguidos para la creación del 
contenido de naturaleza espacial incluido en la aplicación, desde su obtención a su procesa-
do y publicación final online. Las herramientas SIG de escritorio utilizadas para desarrollar 
estas tareas han sido el software libre QGIS y el software ESRI ArcGIS Pro, licenciado por 
la Universidad de Sevilla.
A. Creación de base de datos espacial: La base de datos del proyecto aglutina cientos de re-
gistros relacionados con sectores de las IICC que han sido localizados en distintos reposito-
rios web por parte de un equipo de trabajo especializado en el marco del proyecto CREAfab. 
Inicialmente, estos datos no tienen componente espacial. Se trata de información tabular 
listada y almacenada en archivos Excel.
Para garantizar la homogeneidad de los datos y su posterior geolocalización, se han aco-
metido varias tareas. En primer lugar, un depurado proceso de elaboración de campos de 
información específicos para la correcta definición de la actividad de cada registro en el 
contexto de las IICC. Este proceso ha resultado en la definición de un total de 48 campos de 
información agrupados en distintas categorías y subcategorías (fig. 2). Así, se han elaborado 
cinco fichas de recogida de datos en formato Excel que contienen estos campos de infor-
mación. Cada una de ellas, correspondiente a un ámbito geográfico y temático específico 
(fig. 3).
En segundo lugar, la inclusión en la base de datos tabular de información relativa a la ubi-
cación geográfica específica de cada registro. Concretamente, sus coordenadas geográficas 
decimales y su dirección. De este modo, ha sido posible aplicar un procedimiento de geoco-
dificación15 para geolocalizar y generar de manera automática las entidades espaciales de 
tipo punto correspondientes a cada registro.
Como resultado, se han obtenido 5 capas de información, incluidas en la geodatabase del 
proyecto, correspondientes a las 5 tablas de datos iniciales (fig. 3). Las entidades geográ-
ficas creadas tienen asociada la información de su tabla de datos Excel inicial. En total, la 
base de datos incluye más de 1800 registros.

15 La geocodificación es un proceso que consiste en transformar la descripción de una ubicación 
(mediante sus coordenadas o su dirección, principalmente) en una ubicación específica de la superficie 
terrestre. Se puede geocodificar a partir de la descripción de una ubicación a la vez o proporcionando 
muchas de ellas al mismo tiempo en una tabla de datos.

–
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Figura 2. Campos de información para la definición de las Industrias Creativas (IICC). Fuente: elaboración propia.
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B. Análisis espacial y estadístico: Tras el proceso de creación de entidades espaciales, la 
información obtenida puede ser procesada y visualizada de acuerdo a distintos criterios 
utilizando los datos almacenados en cada campo. De este modo, se han llevado a cabo 
análisis espaciales de 3 tipos sobre las capas SIG principales: categorizado, cuantitativo y 
de agrupación. El resultado de estos análisis se materializa en nuevas capas SIG derivadas. 
Estas capas se emplean a posteriori para la elaboración de ocho mapas temáticos. La figura 
4 contiene la relación de contenidos que incluye cada uno de estos mapas.

Análisis categorizado: Habilita la posibilidad de clasificar de manera visual los re-
gistros de la base de datos. Esta clasificación se realiza en base a la información de 
campos específico en los mapas 01, 02, 03 y 06.
Análisis cuantitativo: Este análisis permite llevar a cabo cálculos estadísticos que 
relacionan de manera numérica la distribución espacial de los registros de la base de 
datos con zonas geográficas concretas. Así, se ha analizado de manera comparativa 
la presencia de las IICC en los distintos barrios y distritos de Sevilla y Málaga en los 
mapas 04 y 07. Se tienen en cuenta parámetros como la superficie de ocupación o la 
población existente.
Análisis de agrupación: Este tipo de análisis, también conocido como clustering, per-
mite localizar zonas con mayor o menor concentración de registros. Los mapas 05 y 
08 incluyen clústeres espaciales categorizados de las ciudades de Sevilla y Málaga.

Por último, la naturaleza de los datos recopilados se presta a su representación en forma 
de gráficos y diagramas estadísticos. Los mapas elaborados han sido complementados con 
este tipo de herramientas, que permiten interactuar con el contenido de los mapas de ma-
nera directa.
C. Creación de servicios geográficos web: Al finalizar los procesos anteriores, se procede a 
la publicación de contenidos en un portal SIG Cloud. Concretamente, la plataforma emplea-
da es el portal ArcGIS Online, de ESRI, licenciado por la Universidad de Sevilla. El objetivo 
perseguido es dual. Por un lado, garantizar el acceso e interacción con la información por 
parte de los investigadores del proyecto CREAfab. Por otro, servir como repositorio de pro-
ductos cartográficos en la nube al que se conectará CREAfab App en su futuro desarrollo 
informático.

Figura 3. Relación de capas incluidas en la geodatabase y archivos Excel iniciales. Fuente: elaboración propia.

–

–

–
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Así, se procede al desarrollo de un espacio de trabajo colaborativo dentro del portal para el 
proyecto, desde el cual los miembros del equipo pueden consultar e intercambiar informa-
ción. Es en este espacio de trabajo donde se alojan los distintos servicios geográficos web, 
concretamente: web maps y feature layers (capas alojadas).
El proceso consiste en publicar los ocho mapas temáticos en el portal, directamente desde 
el archivo local donde han sido elaborados, garantizando la conservación de la simbología y 
el resto de opciones de visualización que han configuradas. Es un proceso automático, con 
la salvedad de comprobar determinados parámetros de la geodatabase del proyecto para 
garantizar su interoperabilidad con la plataforma ArcGIS Online16. Una vez publicados los 
mapas, estos se convierten en web maps. Su publicación conlleva la inclusión en el portal de 
su contenido. Es decir, las capas SIG derivadas de la fase anterior se incluyen como capas 
alojadas en el portal. Cualquier modificación en las capas alojadas repercute de manera 
automática en los web maps correspondientes.

16 Entre otros, el sistema de coordenadas empleado debe ser geográfico, optando por el sistema WGS84 
EPSG: 4326; y todos los registros incluidos en las capas que se publican han de estar indexados.

Figura 4. Mapas temáticos elaborados y relación de contenidos. Fuente: elaboración propia.
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Resultados y discusión
Este apartado contempla el desarrollo alcanzado en relación a los objetivos iniciales de la 
investigación, ilustrando con imágenes los resultados alcanzados.

Herramientas para la investigación del panorama de las IICC
Los ocho mapas temáticos elaborados se consideran un instrumento de gran utilidad para 
el proceso de investigación del equipo de trabajo del proyecto CREAfab. Su publicación on-
line permite el acceso remoto al contenido de la base de datos espacial.
La información correspondiente a cada registro está disponible en distinto formato. Por 
un lado, en forma de ventana emergente al clicar sobre cada una de las entidades de web 
map interactivo. Por otro, mediante gráficos dinámicos configurables que permiten el fil-
trado y selección de la información de interés mostrada en el mapa. Asimismo, el web map 
ofrece herramientas avanzadas de filtrado a partir de los campos de la base de datos. La 
figura 5 ejemplifica este tipo de consulta para el “Mapa 02. Referencias Internacionales 
Categorizadas”. Se observa como la gráfica permite conocer de manera ágil aquellos países 
con un mayor número de registros.

De igual modo, el resultado de los análisis realizados con SIG ofrece una consulta visual de 
la información de la base de datos. A modo de ejemplo, la figura 6 muestra un resultado ilus-
trativo de los análisis de agrupación realizados para la ciudad de Sevilla. Concretamente, 

Figura 5. Consulta de información a través de ventana emergente y gráficos en la web map. Fuente: elabo-
ración propia.
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se ofrece información derivada del campo que categoriza los distintos sectores de las IICC 
(ICUSO_ICSC), aunque también se ha llevado a cabo con otros. Este análisis de agrupa-
ción determina las zonas de mayor concentración de registros en la ciudad, determinando 
además con un código de colores qué sector es el predominante. En base a estos análisis 
se pueden obtener conclusiones acerca de la presencia de determinados sectores en una u 
otra zona de la ciudad. De igual modo, se observa que el sector “Libros y Prensa” es el más 
abundante en la ciudad de Sevilla. Esta información puede comprobarse mediante la crea-
ción de un gráfico dinámico como el de la figura 5.

Interfaz gráfica de CREAfab App
Una vez se desarrollan los mapas temáticos con las herramientas digitales y metodologías 
indicadas, éstos se deben integrar de manera coherente en la herramienta digital CREAfab 
App junto con las demás funcionalidades complementarias y conformar una interfaz opti-
mizada para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. El resultado de la aplicación de 
esta metodología y principios de diseño se presenta en esta comunicación a través de la 
figura 7.
A continuación, se explica brevemente el cumplimiento de los diferentes principios de dise-
ño mencionados en la metodología:

Simplicidad y claridad: El enfoque claro en el diseño de CREAfab App se consigue 
mediante la utilización de un número de recursos gráficos muy limitado, en este caso 
el uso de líneas paralelas y perpendiculares para encuadrar los diferentes apartados, 

Figura 6. Análisis de agrupación de los sectores de las Industrias Creativas (IICC) en la ciudad de Sevilla. Fuente: 
elaboración propia.

–
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el uso de una paleta de colores que contrasta con el fondo blanco y la utilización de 
un lenguaje gráfico sencillo y directo.
Jerarquía visual: Se resaltan los aspectos clave del sistema de datos espaciales, per-
mitiendo que las características más importantes se destaquen y comuniquen de ma-
nera clara. Se utilizan diferentes tamaños de texto, se juega también con grises para 
los textos en segundo plano además de separar claramente el menú de navegación 
de las demás funciones.
Consistencia: En el diseño de la aplicación se sigue un esquema sencillo, organizan-
do siempre las diferentes funciones siguiendo la misma lógica de configuración, en 
este caso teniendo siempre el menú de navegación localizable en la esquina superior 
derecha, cuando se despliega ocupa la parte derecha de la pantalla y la función que 
se elige aparecerá siempre a la izquierda, debajo del logo de CREAfab.
Usabilidad y navegación eficiente: Se aplican hipervínculos para evitar llegar a una 
función que no tenga salida, interconectar todo el contenido de la herramienta, uti-
lizando conceptos clave, accesos rápidos, funciones sonoras y visuales para que la 
navegación en la herramienta sea lo más agradable, fluida y dinámica posible.
Adaptabilidad para dispositivos móviles: Se aplica una estructura de contenido fácil-
mente trasladable a cualquier dispositivo y resolución, al plantearse un esquema en 
el que cada menú y submenú de contenidos son elementos delimitados, se pueden 
reorganizar atendiendo a las características de cada dispositivo y resolución, tanto 
horizontal como vertical.

Figura 7. Diseño de la interfaz de la sección CREAfab Venues de la herramienta CREAfab App.

–

–
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Conclusiones
La investigación parte de la premisa de incentivar una relación mutua beneficiosa: las IICC 
tienen unas necesidades materiales e inmateriales (flexibilidad, amplitud, conectividad, 
singularidad) que los antiguos espacios industriales públicos pueden cumplir y éstos, a 
su vez, necesitan inversores, gestores y mantenedores para su reactivación y preservación 
sostenible. El SIG y la herramienta CREAfab App facilitarían la correcta combinación entre 
industria y lugar postindustrial.
Se ha detectado como los SIG se han utilizado de manera frecuente en ámbitos como la geo-
grafía económica para las industrias creativas, sin embargo, esta aproximación se conside-
ra pionera en cuanto a su objetivo de trabajar desde la caracterización espacial (patrimonio 
industrial), entrando en la singularidad territorial, para favorecer una relación sostenible 
y duradera con la industria creativa desde la complejidad de sus necesidades materiales e 
inmateriales. No sólo es una herramienta que documenta una realidad, sino que proyecta 
procesos futuros.
Así, se puede concluir que la herramienta digital CREAfab App, mediante el uso de datos 
espaciales, puede ser parte fundamental del proceso de reindustrialización creativa gracias 
a la inclusión de: referencias inspiradoras; el sistema creativo geolocalizado de una ciudad, 
tanto creadores como Industrias Creativas; y el paisaje productivo patrimonial con poten-
cial para un proceso CREAfab. Pero también, es una herramienta plástica que evidencia 
lecturas urbanas y territoriales que, a manos de artistas y creadores, ofrecen una visión 
más profunda de los valores intangibles singulares de enclaves, barrios y distritos creativos. 
CREAfab App se constituye de este modo como ejemplo ilustrativo del uso de herramientas 
digitales y lenguajes innovadores para la comunicación de la arquitectura. Concretamente 
de los valores inherentes al patrimonio industrial como lugar de oportunidad, crecimiento 
económico y progreso social.

“CREAfab App: herramienta digital para la investigación y...”
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